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INTROOUCCION 

Vivimos inmersos en un& cultura en donde 1a lectura y la 
escritura son instrumentos básicos de comunicac16n ~ 
aprendizaje. Es asi que, Quienes por cualquier raz6n 1 no 
lo~ran ap~ender a leer y a escribir estAn expuestos a una 
importante inhibic16n en su desarrollo intelectual y 
afectivo. 
Al~unos factores Que impiden a una persona aprender a leer y 
a escribir son: desnutr1ci6n, deficiencia mental, defectos 
visuales y auditivos, problemas físicos ~raves, problemas 
ps icol6~1cos, ambiente cul tul"'al pobr·e y desórdenes 
metodol6gicos en la enaenanza. Sin embar~o existe un ~rupo 
de ninos que, a pesar de no estar sujetos a nin~uno de los 
factor·ee 6nteriores 1 no pueden aprender· a leer ni a 
escribir¡ es entonces cuando empezamos a hablar- del nifto 
disléxico. 
La dislexia es uno de los trastornos en el aprendizaje que 
hoy en dia plante~ importantes problemas en la labori 
cotidiana de educadores y educandos. Tanto el nino con 
problemas de aprendizaje como el maestro experimentan 
fracaso e interactuan de manera ne~ativa retroalimentando 
esta situación. El maestro que no se da cuenta de que u" 
nino tiene problemas para aprender no com~r-ende por que este 
no lo~ra ejecutar adecuadamente las tareas que se la 
encomiendan, e incluso 1leaa a interpretar el precario 
desempeno del nino como una f'orma de a~resi6n hacia el. Por 
su parte el nino se siente confundido, inse~uro, y 
eenerelmente opta por una de dos actitudes: o bien se aisla 
del resto del ~rupo, o se muestra inquieto, a~resivo y 
hura.no, irrumpiendo constantemente en las actividades del 
maestro y de sus. campaneros. 
Las posibilidades de recuperación de estos ninos comienzan 
cbn una detección temprana al comienzo de su aprendizaje de 
la lecto-escritura. Sin embarso, el maest~o no siempre loara 
una detección oportuna debido a su falta de conocimientos 
con respecto a lae incapacidades en el aprendizaje. As!, es 
posible ver en las escuelas ninos que cursan una y otra vez 
un mismo arado sin éxito, o los que se van ''colando'' de un 
¡rada a otro ''de panzaso'', no obstante que muchos de ellos 
ten~an, incluso, un nivel intelectual superior al de sus 
campaneros, 
Estos ninos Que pasan inadvertidos ante ojos inexpertos ~ 
que suelen ser catalo~actos como ''ninos problema''• ''tontos'' o 
''distraictos'' se ven condenados a continuos fracasos 
escolares que, ademAs de retrasar su desarrollo intelectual, 
les tiacen adquirir una imA~en neaa.tiva de si mismoe como 
seres humanos, pues durante un periodo bastante lar&o es la 
escuela la que estrubtura la vida del nino no solo en el 
''saber'', sino tambien en el ''ser''. Asi, considero que, no 
identificar a los ninos QUe presentan dificultades en su 
aprendizaje, o bien fallar al suaerir los mecanis~os para 
mejorar su ambiente educat.ivo, es un error mu.Y ~1~ave .;iue no 
debe ser pasado por alto. 



con el fin de conocer las posibilidades reales de apoyo que 
los maestros pueden brindar a loe niftos que presentan 
dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura se 
llevó a cabo un estudio descriptivo con un ~rupo de maestros 
de primaria. Lee resultados obtenidos se describen a lo 
lar~o de este trabajo que estA constituido por tres 
capitulos: 

El primer capitulo corresponde al Marco Teórico, fundamento 
de este trabajo: consiste en una recopilac16n biblio~rAfica 
Que contempla los aspectos mAs importantes relacionados con 
el BDrendizaje de la lecto-escriura y las caracteristicas de 
una incapacidad para lo~rar este aprendizaje, Este capitulo 
se divide a su vez en seis incisos: los tres primeros ee 
refieren al proceso de aprendizaje en ~eneral ~ a loa 
~recesos de desarrollo normal del nino en sus aspectos 
intelectual. lin~Uistico y social, procesos Que darAn 
sustento al posterior aprendizaje de la lecto-escritura; el 
cuarto inciso contempla los procesos involucrados en el 
aprendizaje de la lecto-escritura: desarrollo psicomotriz. 
perceptual y madurez del len(!"uaje 1 procesos fundamentales 
para el lo~l'o de dicho aprendizaje; se incluye ta.mbien lo 
relacionado con la influencia de le metodolo~ia emple&de en 
la ensenanza de la lecto-escritu~a: por su parte el quinto 
inciso describe las caracteristicas de una incapacidad para 
el aprendizaje de la lecto-escritura y la clasificaci6n de 
los trastornos en el lenguaje dentro de los cuales se ubica 
la "dislexia", Que es abordada ampliamente en el óltimo 
inciso, en el cual se contem~la su eticlo~i~, diecn6stico ~ 

Pron6stico 1 entre otras cosas. La parte del dia~nóstico es 
la mAs extensa puesto que en ella se describen con detalle 
las caracteristicas de la dislexia con10 una incapacidad para 
e:i. aprendizaje, las ca.racteriatica.s de comtiortamiento del 
disléx.ico, a.si como los errores Que comete al leer y al 
escribir•. 

La se~unda parte comprende la descripción del estudio tal v 
como se llev6 a cabo: la selección de la pobla16n de 
estudio; la elaboración y manejo del instrumento; el 
establecimiento de los criterios para la evaluación, 
anAlisis e' interpretación de respuestas obtenidas a través 
de la aplicación del instrumento; los resultados obtenidos v 
las dificultades encontradas durante la invest1Kaci6n. 

Finalmente, en el tercer capitulo se establecieron las 
conclusiones a las Que se lle~6 una vez analizados e 
interpretados los resultados y comparados con la hipótesis 
planteada inicialmente. También se incluyeron alKunas 
conside:t:'aciones con rest1ecto a las ex.periencias sur~idas 
durante el trabajo de investi~ación. 



C::Al?:I:TULO I. 

ANTECEDENTES 



CAPITULO I. ANTF:CEDF.NTES. 

1.1 El Droceso de' app~ndizaje. 

Pal.'la r•odeP con11;1l'ender la Dt'Oblemlatic& del nino ccn 
incapacidad oars el aprendi:&je de la lecto-escritura er1 el 
aula, es imporante considerar loe procesos de aprendizaje en 
general, Y de la lecto-escPitura en part1.ct1lar, y la 
relación de este proceso con el desarrollo inrantil. 
En educación el aprendizaje'' ... es un proceso en virtud del 
cual una actividad se ori~ina o se cambia a través de l& 
reaccj_ón a una situación encontrada con tal de Que las 
caracterieticas del cambio re~istracto e11 la actividad no 
puedan explicars~ con fundamento en las tendenciaE innatas 
de respuesta, la maduración o estados transitorioe del 
orzanismo (por ejemplo: rati~a o dro~&s) (1). Este proceso 
consta a su vez de lo~ subprocesos de acci6n, ~ercepci6n y 
m~mo~ia. 

Todo &Drendi~aje comienza con la concent~aci6n de la 
actividad del individuo sobre un estimulo (acción) 
posteriormente, de la observación y manipulación de dicho 
estimulo el ni no lo~rarA abstraer caracter!sticas 
(percepción) que ampliarAn sus conocimientos del mundo y que 
posteriormente podrá evocar (memoria) .y utilizar en la 
resolución de problemas: si no hay acción, no hay 
aprendizaje, La acción tiene una base co~noscitiva y otra 
afectiva; la pr11nera se refiere a la comDrensi6n del 
estimulo, mientras que la se~unds se relaciona con factores 
como el inter~s y la motivación (2). 

La percepción es la capacidad de reconocer estimules. Abarca 
no solo la percepción exterior sl cuerpo, sino tambien la 
capacidad de interpretar e identificar las in1presiones 
sensoriales correlacionándolas con ot~as impresiones. Es 
sobl'.'e la base de la percepción que se estructuran: la 
formación de los conceDtos, la capacidad de abe~racci6n1 y 
el comportamiento simbólico y co~nitivo {3). La percepción 
se caracterize principal1nente porque constitu~e una 
totalidad Que se produce en forma inmediata y no analitica; 
ademAe, lae rormas de percibiP no son inhe~entes, ~e que una 
totalidad es percibida como Ei~ura-fondo de difel'.'entes 
pel'.'cepciones (visuales, auditivas, kineetésicas o tactiles). 
La conrrontaci6n1 comparación y comprobación del estimulo 
son caractevisticas esenciales de la pe~repci6n como 
actividad cocnoscitive (4), 

La memol'i& ee el proceso mental a través del cual una 
per>eona adi;;iuiet'e, al macen.a. y evoca int'o1~n1aci6n. La 
adquieici611 ~uarda estrecha re1aci6n con los procesos de 
atención y percepci611, as1 como con las csracteristica.s del 
medio educativo ~ la t~etodoloc!a. 



El pvoceso de aln1~cen8miento t1ené que ver con la 
codific6c16n (sisten1!~ de re~resenraci6n y modr• de ~r~&n1za~ 
la inf"or-mtse:i6ri)· !--" r-e7enci6n. Esta. úl"tim& imr•lica l&s 
modal1dEi<"Jes de 1~1~mor·i~ e co1 .. to !I lar·sto t•l&::o. Fin&l11ierite el 
Pl"'Oceso de l'ecupetta.ci!1n $'=! centt"'& en la posibilidad, 
condiciones ~ n1ecan1st¡lo~ pera utilizar 1& informac16n 
adquirida; in~lu~e lo ~ere~ente a accesib~lid&d, 
décodif'1ceci6n y ubl.c!ic16n dé le ir•fOl'JnE<c16n (5). 

Estos procesos comienzan & des&rroll&rse desde mu~ tempr&n6 
edad y van evolucionanao en relación a diversoe factores. 
entre los cuales el desarrollo intelectual tiene esDeCi&l 
importancia, pues es e través del cual el nino o~~aniza sua 
experiencias ~ las aplica en situaciones nuevae eon el Pin 
de satisfhce~ ciertas necesidadee (~esoluci6n de 
¡;>l'Oblemas). 

Ex1eten diferentes teorias ace~ce del aprenai~aje ~ el 
desarrollo inteleetu&l (6), de entre elles la teor1a 
eetructura1ist& de Jean Pie~et es especi&lment& interesante 
debido a que da ~ran importancia al nino como constructor de 
su ~ropio conocimiento. 

Con el fin de pro1;1o:t"'ciona.r un ,.eno1'e.me. de los: &etiectos 
intelectu&les que enmarcan el aprendiz&je de l& lecto
eecritu~a en el nifto, en el si~uiente apartado se descPiben 
brevemer1te las fases de dicho desarrollo de &cuerdo con l& 
teoria de Pia~et, enratiz&ndo la subetap& preo~eracional en 
la que, teoricamente, el nino esté prepa~ado D&ra comenz&~ 

el aprendizaje de la lecto-esc~itura. 
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1.2 EL DESARROLLO INFANTIL. 

Para Pi&~et, el desarrollo intelectual constituye un proceso 
de continua equilibraci6n que se define como la continua 
adaptación a situaciones nuevas en el medio de interacci6n. 
Dicha adaptación se lo~ra ~racias a dos mecanismos 
fundamentales: las funciones constantes y las estructuras 
variables. 
Las funciones constantes son loe modos de interactuar con el 
ambiente: se heredan bio16~icamente y permanecen invariables 
toda la vida. Estan constituidas por la ''aeimila~16n'' 
(intearac16n de un dato exterior a las estructuras del 
sujeto), y la "acomodaci6n'' (conjunto de modificaciones que 
ocurren en las estructuras a propósito de dicha 
inte~raci6n. 
Por su parte, las estructuras variables son sistemas 
din6.micos de conexiones 16sicas que se transforman 
continuamente constituyendo la parte din~ica del desarrollo 
del individuo. son responsables de las formas de 
orsanizaci6n de la actividad mental: motora, intelectual ~ 

afectiva, individual o social. Comprenden las estructuras 
paiquicas relacionadas con las funciones cerebrales 
superiores de inteli~encia, memoria ~ percepción (7). 
Ahora bien, es a través de la ''acción'' (ejecuciones 
internas v externas en re1aci6n a un "objeto'') Que el sujeto 
se conoce y conoce el mundo: de la exploración del objeto el 
sujeto extrae propiedades fisicas (sólido, blando, trio, 
caliente), y de sus acciones coordinadas (unir, separar, 
ordenar, clasificar) abstrae la experiencia 16&ico
matemAtica. Ambos procesos ocurren en forma conjunta: el 
conocimieno tisico aporta el contenido ~ el conocimiento 
16eico la estructura (sin contenido no h~ estructura y 
viceversa). 
De acuerdo con la teoria epistemol6&ica de Pia&et en el 
desarrollo intelectual se distinsuen tres srandes etapas, o 
mejor dicho estadios: sensorio-motriz, de operaciones 
concretas (con una subetapa preoperacional) ~ de operaciones 
formales. Cada etapa supone la adQuisici6n de ciertos 
conocimientos y habilidades Que el nino debe ir losrando 
para acceder a nivele.. superiores de su desarrollo 
intelectual. Las estructuras de cada estadio se intearan en 
las del estadio siKuiente conservandose asi en cada etapa 
las adquisiciones de las anteriores. De este modo el sujeto 
ev~luciona desde una vida mental que se reduce a la 
actividad de los ~eflejos en el nacimiento (estadio 
sensorio-motriz, 0-2 anos aproximadamente), hasta la 
utilización del pensamiento hipotético-deductivo (estadio de 
laa "operaciones formales''• 11 o 12 anos a 15 o 16), que es 
el arado mAximo de desarrollo intelectual tal y como Piaaet 
lo describe. 
En loa primeros estadios de desarrollo el sujeto estA 
centrado en su propia actividad: al alcanzar la cima del 
desarrollo se descentra, abandonando el eaocentrismo y 
llesando a la objetividad ~/o ~ecip~ocidad (8). 



1.2.1 Estadio sensorio-motriz. 

El estadio sensorio-motriz se caracteriza por una forrnd de 
inteli~encia prActic& e11 la que tiene lu~ar la construcción 
de cuatro cate&oriae fundament&les: objeto permanente, 
espa~io, tiempo y causalidad, 

La construcción de la cate~oria de ''objeto'' consiste en 1a 
diferenciación que el sujeto hace de si mismo con respecto 
al mundo que le rodea, es decir, de los objetos externos a 
el. Este primer descentramiento permite al nino comenZQr a 
construir sue esquemas co~noscitivoe. Por su parte la 
permanencia del objeto consiste en la posibilidad de 
conferir existencia a los objetos independientemente de que 
se encuentren o no en el espacio perceptible. 

De acuerdo con Pia~et, la construcción del espacio debe 
iniciarse entre los once y doce meses de edad 
aproximadamente. Durante toda la denominada "primera 
infancia" (O a 8 anos) el espacio percibido se limita a lo 
concreto: posteriormente se alcanzará el denominado ''espacio 
prActico", que en~loba la totalidad del propio cuerpo 
descentrado y relacionado con todos los objetos percibidos. 

El concepto de "tiempo", en esta etapa eón permanece 
indiferenciado del 6rden temporal. El tiempo se reduce a 
series subjetivas vinculadas al propio cuerpo sin 
homoeeneidad ni transcurso uniforme, por lo que, en esta 
p~imera etapa del desarrollo, el nino habrá de comenzar por 
diferenciar el tiempo propio del tiempo fisico o del tiempo 
de otros. 

La concepci6n de la.''causalidad" en el nino es paralela a la 
forma de concebi1't la realidad, .Y ambas dependen directa.mente 
del nivel de desarrollo 16&ico. En esta primera etapa debido 
al' "e&ocentrismo 16&ico" del nil"lo la causalidad ea 0ma~ica": 
el nino mantiene la creencia de que cualQuier deseo puede 
influir sobre los objetos, as1, por ejemplo, explica el 
movimiento de las nubes ale&ando QUe las mueve a distancia o 
con su caminar (9), 

- 4 -



1.2.2 Estadio de operaciones concretas. 

i.2.2.1 Subetapa Preoperacional. 

Se extiende de los dos a los siete anos (&proximada.mente), 
Se caracteriza por la modificación de las conductas 
afectivas e intelectuales debido & la aparición del 
len~uaje. Con la adQuisición del len~uaje el nino puede 
reconstruir acciones pasadas mediante el relato ~ anti6ipar 
el futuro mediante la representación verbal. Esto trae 
consi~o tres consecuencias en el plano intelectual: el 
inicio de la socialización de la acción, la interiorización 
de la palabra (pensamiento) ~ la interiorización de la 
acción (intuición). Conviene sin embar&o aclarar Que, de 
acuerdo con Pia&et, el len~uaje no constituye la fuente de 
la 16&ica, sino QUe, por el contrario, es estructurado por 
ella¡ para Pia~et las raices de la ló~ica se encuentran en 
la coordinación ~eneral de las acciones. desde el nivel 
sensorio-motor hasta el de las o~eracionee ~ormalea (10). 
La socialización de la acción permite un intercambio a 
través de la comunicación, Antes de la adQUisición ael 
leneuaje las relaciones interindividuales se limitan a la 
imitación de eestos corporales ~ exterioves ~ a una relación 
afectiva elobal sin comunicaciones diferenciadas. 
En las funciones elementales del len~uaje podemos 
identificar tres cate~oriaa de hechos: 

a) Los hechos de subordinación: el nino tiene acceso a los 
pensamientos y voluntades de los adu1tos; se propone al "yo" 
del nitlo un ''yo ideal" como modelo que debe intenta~ 
i&uala?:'. El nino obedece las ó?:'denes ~, conai~nas POI" 

respeto, pero ademAs se desarrolla en el toda una sumisión 
inconciente, tanto intelectual como afectiva debido a la 
presi6n espiritual ~ material del adulto. Sin embar~o. si 
bien se somete al adulto y lo coloca por encima de el, lo 
reduce a su propia escala, por lo QUe, mAs QUe una 
coordinación bien diferenciada ea un compromiso entre el 
punta de vista superior y el suyo propio. 

b) Los hechos de interC';ambio: (con adultos o con otros 
ninoa) las acciones materiales se transforman en 
pensamiento: sin embareo las conversaciones entre ninoa son 
aOn rudimentarias ~ mu~ lieadas a la acción material; no 
aabl!n discutir, se limitan a confrontar sus acciones 
contrarias, ademas, hablan como para si mismos. Tambien se 
da el "mon6loeo colectivo". 

c) SoliloQuioe~ el nino no habla tan solo a los demAe sino 
tambien a si mismo. Los soliloQuioa del nino preoperatorio 
se distin~uen del diAlo~o del adolescente y del adulto, en 
Que son pronunciados en voz alta y son auxilia1"es de la 
acción inmediata (11). 
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La interio~J~A Ión del len~uaje se caracteriza por el manejo 
mental de lt1f· re¡.iroesentaciones de obje:toa, El len~uaje 

proporciona un conjunto de instrumentos co~noscitivos 

(roelaciones y clasificaciones) al servicio del pensamiento: 
posibilita la evocación de las situacicnes no actuales y la 
superación de ios limites del espacio perceptivo, por lo Que 
permite al pensamiento roeferoirae a extensiones espacio
temporales más amplias y liberarse de lo inmediato (12). 
El pensamiento infantil en esta etapa se caracteroiza por ser 
eKocéntrico, finalista, animista y artificialieta. 
Inicialmente el pensamiento infantil es ''e~ocentrico'' 
(centrado en su propio punto de vista) y se manifiesta en lo 
Que se denomina ''jue~o simb6lico''. El jue~o simbólico es un 
ju~~o de ima~inaci6n y de imitación. su función es la de 
satisfacer al ''yo'' a travAa de una transformación de lo real 
en función de los deseos; esto Quiere decir Que el jueKO 
simbólico no ea sino una asimilación deformadora de lo re&l 
al ":i.ro". Postel"iormente se dan otras dos formas de 
pensamiento: la forma de Densamiento simplemente verbal y la 
del pensamiento intuitivo; esta última es una forma de jueeo 
simbólico mAs adaptada & lo real, mientras QUe la forma de 
pensamiento simplemente verbal es mAa seria Que el jueKO 
simbólico pero mas alejada de la realidad que la intuición 
misma. 
Al analizar el tipo de pre~untas Que hace el nirio a eeta 
edad, y la forma en Que responde el mismo a este tipo de 
pre~untas, encontramos una forma de pensamiento en la Que el 
nino se limita a desi~nar o a definir loa objetos por su uso 
o finalidad: finalismo. Las preKUntas mAs primitivas eon 
¿dónde? y ¿cómo?, y a partir de loa tres anos sur~en las 
pre~untae de ¿por QUA? en sus dos sentidos: finalidad y 
causa. 
Por su parte, el animismo del pensamiento infantil se 
caracteriza por la tendencia del nino a considerar vivos y 
con caracteristicas humanas a los objetos inanimados, a 
dotar de vida todo lo QUe le rodea. 
Finalmente, el artificialismo es la creencia infantil de Que 
todas las cosas Que existen han sido construidas por el 
hombre o por una actividad divina anAlo~a a la forma de 
fabricación humana. 
Alrededor de los siete anos el nino sieue siendo prel6eico, 
por lo Que suple la l6Kica por el mecanismo de la intuición. 
La intuición es una simple interiorización de las 
percepciones y los movimientos en forma de imA~enes 

representativas y de ''experiencias mentales'' Que prolonKan 
los esquemas sensorio-motores sin coordinación propiamente 
racional. Es el caso del nino QUe constz·uye una hilera de 
fichas frente a otra Que se le ha presentado ase~ura1do la 
i~ualdad de ambas por la loneitud mAa Que po~ la 
correspondencia una a una. Lo Que caracteriza a las 
intuiciones es QUe son rieidas e irreversibles, son 
comparables a esQuemas perceptivos y a actos habituales Que 
aparecen en bloQue y no pueden alterarse. 
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Las intuiciones evolucionan de una forma primaria Que se 
distineue por ser una acción K10bal a una intuición 
articu1ada, que va mAe allA en la doble dirección de una 
anticipación de las consecuencias de esa acción y de una 
reconst~ucci6n ~e los estados anteriores. Este comienzo de 
anticipación ~ de reconstrucción prepara la reversibilidad v 
anuncia la aparición de las operaciones que se desarro11arAn 
en el si~uiente estadio (13), 



1.2.2.2 Operaciones concretas propiamente dichas. 

A partir de lo~ siete anos aparecen nuevas formas de 
oreanizaci6n tanto en la inteli~encia, como en la vida 
afectiva, en las relaciones sociales v en la actividad 
individual. Lo esencial en esta nueva etapa es la liberación 
del eeocentrismo intelectual ~ social, v los inicios de la 
construcción de la l6eica misma por la aparición de las 
''operaciones'', que se definen como acciones interiorizadas 
reversibles v coordinadas en estructuras de conjunto. 
En el plano intelectual, la aparición de las operaciones 
concretas se pone de manifiesto a través del sur~imiento de 
la Conservación, la clasif'icación 1 la seriación y de la 
formación de diversas nociones cient1f'icas como las de 
nómero, velocidad, tiempo, medida V espacio, entre otras. 

La conservación se ref'iere a la comprensión QUe lo~ra el 
nino de QUe las cantidades (matéria, peso, volúmen), 
permanecen constantes a pesar de las transformaciones que 
ten~an lu~ar en su apariencia externa. 

Por su parte la aparición de la noción de clasificación se 
refiere a la aerupación de ciertos elementos en clases, de 
acuerdo con los criterios que definen la pertenencia de 
dichos elementos a las clases dadas. 

al ordenamiento Finalmente, la 
elementos en 
propiedades 
(14). 

seriación 
un Ó!'den 

se refiere 
pro&-:resivo ele acuerdo con 

ele 
SUB 

físicas. como tamano, peso ~ color, entre otras 

En el plano afectivo esta etapa se 
sur~imiento de una moral de cooperación 
que favorece la inteeración del "yo" v 
e~icaz ele la vida afectiva (15). 

1.2.U Estadio de Operaciones Formales. 

caracteriza por el 
y autonomía personal 
una reeulaci6n más 

Este estadio se extiende . de los once o doce anos a los 
catorce o quince y se caracteriza por una descentraci6n en 
la cual el sujeto se desprende de lo concreto y sitú& lo 
real en un conjunto de tr&nsformaciones posibles. sur~e el 
pensamiento hi~otético-deductivo, esto es, la capacidad de 
razonar sobre proposiciones en las que no se cree 
(hipótesis). 

A través de este proceso de deacentrac16n, el sujeto lo~ra 

liberar las "relaciones'' y las ''clasiPicaciones'' de sus 
vínculos concretos o intuitivos, v a partir de esto su:ree el 
"Pensamiento combinatorio" v "reversible". 
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El pensamiento combinatorio permite combinar entre si 
objetos o factores e incluso ideas o proposiciones. 
favoreciendo el sur~imiento de una nueva 16Kica. 

Por su parte el pensamiento reversible posibilita la 
adquisición de la noción de conservación. 

El pasar por todas estas etapas es fundamental para el 
desarrollo del len~uaje infantil ~ el aprendizaje de la 
lécto-escritura, 
con el fin de inte~rar el proceso de desarrollo infantil con 
el proceso de aprendizaje y con el del aprendizaje de la 
lecto-escritura se ~xvondrAn estos más concretamente. 



1.3 OESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL. 

l.J.1 Antecedentes históricos. 

El len~uaje humano es un sistema complejo de comunic&ci6n 
Que se desarrolla continuamente en cada persona al 
interaccionar con otras y con el medio ambiente. Edward 
Sapir derine al len&uaje como<<" ... un método exclusivamente 
humano y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y 
deseos, por medio de un sistema de símbolos producidos de 
una manera deliberoada">> (17). Sur¡¡-e por el deseo de 
expvesar los pensamientos y los sentimientos. 
Evoluciona desde la mAs incipiente producción de fonemas 
hasta la formulac16n de oracione~ bien estructuradas, El 
aprendizaje del len&uaje se inicia normalmente desde el 
primer ano de vida, en el que el nino empieza a producir 
sonidos Que se ajustan cada vez mAs al modelo lin~U1stico de 
su medio, iniciando asi una producción del lensuaje Que va 
desde 1os sonidos aislados a la producción de "palabras 
concretas'', ''palabras. frase'', y posteriormente a la ~rase de 
desarrollo pro&resivo practicamente ilimitado. 
En el proceso de desarrollo de la palabra en el nino son 
necesarias, ademAs de la estimulaci6n social, una percepción 
auditiva normal (base de la formación ~ memorización de las 
imAeenes auditivas), el desarrollo de la coordinación 
muscular de los or&anos Que actuan en la fonación y cierto 
erado de madurez intelectual y peicol6aica QUe propicien el 
deseo de comunicarse (18). 
Existen di~erentes teorias Que se han interesado por 
estudiar el desarrollo del len~uaje en el nino, 
particularmente en lo referente a los procesos mentales, 
socio-ambientales y constitucionales QUe determinan el 
sureiMiento y evolución de esta compleja forma de 
comunicación humana. Asi, encontramos la teoría conducttsta 
de'Skinner, Que explica Que los ninos aprenden el lenauaje 
del mismo modo que aprenden otra conductas, es decir, 
mediante el "condicionamiento operante'' (aeociaci6n 
estimulo-respuesta mediante un refuerzo); l& del aprendizaje 
social de Bandura, que sostiene Que &r&n parte de lo que el 
nino aprende es resultado de la observación ~ de la 
imitac16n d@ la conducta de un modelo, en muchos casos sin 
retorzamiento¡ ~ la teoria nativ1sta de Chomsky, QUe explica 
explica Que los seres humanos poseen una estructura innata 
llamada "Dispositivo para la AdQuisic16n del Len,i'uaje, DAL, 
(mecanismo hipotético) que le permite al nino procesar el 
lensuaje oido (entrada linsU1etice), construir reslas, ae1 
como comprender ~ &enerar un habla eramaticalmente correcta 
( 19). 
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A pesar de los esfuerzos de diferentes teorices po~ expli~a~ 
el desavvollo del len&uaje infantil aún existen al&unas 
interroKantes a este ~eepecto que no han sido resueltas, Por 
ejemplo: la capacidad del nino pava inferiv si&nificadoá ~ 
para crear oraciones nuevas (diferentes a las Que· ha 
escuchado). Sin embareo a partir de aleunos de los 
principio• Que se han establecido puede hacerse una 
descripc16n mAs o menos exacta de la evolución del · lenSuaje 
infantil. 
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1.3.2 Evolución del lenKuaje. 

El len~uaje evoluciona a lo 
subsecuentes: 

de tres planos 

1, Plano fonolóKico: articulación de los sonidos del 
lenKuaje que componen las palabras. 

2. Plano semAntico: conceptos de las palabras y uso 
adecuado de estas. 

3. Plano sintActico: formación estructural de oraciones 
durante el discurso oral. 

El 6rden en que las formas linKUisticas aparecen el el habla 
de los ninos va de la mano con su creciente comprensión del 
mundo y de las relaciones que se dan entre los objetos y los 
acontecimientos que lo constituyen. Pia~et explica la forma 
en que se desarrollan estos aspectos a través de la 
descripci6n de siete etapas evolutivas: 

1a. etapa. Exploraci6n senso-motora. Estadio preverbal en el 
que el nino atiende y actQa sobre el ambiente. El elemento 
esencial en esta etapa es el jueKo exploratorio, base del 
desarrollo lin~Uistico y coKnitivo ulterior. 

2a. etapa, Balbuceo. Al desplazarse, juKar e interactuar en 
el ambiente, el nino utiliza el balbuceo, vocalizaciones 
que, alrededor del ano de edad se vuelven autorreforzantes y 
se asocian con Krunidos, expresiones faciales y &estos. 

Ja. etapa. Imitaci6n. Al mejorar sus vocalizaciones loa 
ninos empiezan a imitar lo que oyen. Este fenómeno se 
denomina ''ecolalia'' y se caracteriza porQue el nino intenta 
repetir lo Que los padres y otras personas dicen, ju~ando 

deBpués con las palabrae en formas y modelos distintos. 

4a. etapa. Diferenciaci6n. El nino empieza a hacer 
asociaciones especificas de sonidos y loe inteKra en 
palabras Que aprende a reconocer. Escuchando con atención y 
mediante la imitación verbal aprende que las palabras pueden 
representar objetos y sentimientos. Comenzando con palabras 
simples va uniendo varias palabras y empieza a comprender 
las relaciones sernAnticas y sintActicas. 

5a. etapa. Conceptualizaci6n. Con el proceso de nombrar las 
cosas el nino va desarrollando el vocabulario y los 
conceptos verbales. Las palabras se clasifican y asocian en 
un órden eintActico con si~niticado ("los tenedores sirven 
para comer"), y cada concepto verbal contribuye a Que se 
desarrollen otros. 
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6a, etapa. Generalizac16n estructural. Cuando los 
pensamientos y asocieciones de los ninoe se van extendiendo, 
su habla aumenta en complejidad, El len~uaje narrado se 
desarrolla cuando el nino estructura los recuerdos o las 
experiencias ima~inadaa¡ los ninos or~anizan las historias 
en: principio, nudo y desenlace1 y ~ueden comprender y 
explicar los ar~umentoe. 

?a.etapa. La mayoria de los ninos alcanzan esta etapa 
alrededor de los once anos. Se caracteriza por la 
manifestaci6n de un habla reflexiva, fluidez verbal, ·dibujos 
fiKurativoa, lectura silenciosa y en voz alta, deletreo y 
escritura (20). 

Con base en estas etapas del 
infantil pueden describirse en 
adquisiciones lin~Uisticae del 
cuantitativo y cualitativo. 

desarrollo 
forma mAs 
nino en 
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l.J.3 Desarrollo cuantitativo v cualitativo del leneuaje. 

En el desarrollo del len~uaje intantil podemos considerar 
dos aspectos ~undamentales: el desarrollo cuantitativo v el 
desarrollo cualitativo. El desarrollo cuantitativo del 
leneuaje ha sido evaluado ae manera distinta por diferentes 
autores. Por su parte, el proresor Rocer Brown considera que 
el mejor indicio de desarrollo del leneuaje en el primer 
periodo de vida t!S el del •'tamano medio de la em1ei6n" 
(TME), el cual se mide en mor~emae (unidades m1n1mas del 
habla que tienen eieniticado). De acuerdo con esto el· 
profesor Brown establece Que el lencuaje infantil se 
desarrolla en cinco etapas, las cuales se extienden desde el 
comienzo de la pronuncia.c16n de dos palabras, en QUe el TME 
es i"u&l a dos morfemas, como por ejemplo en la fl"ase "nene 
camina" (etapa 1); hasta el momento en que el TM~ es ieual & 
cuatro mort'emas. como en la f'rase ºyo jueeo pelota " (et&pa 
5). 
No obstante, es importante considerar Que el número de 
palabras que un nifto maneja en su vida cotidi&na. varia d• 
acUt.!t.'dO con iae condiciones biol6eicae, psicol6e1cas ~ 
•ocisles que lo determinan. As1 lo explica la lnvest1eadora 
Alice Oescoeudres. quien describe la evoluc16n cuantitativa 
del leneuaje infantil diterenciando entre clases sociales en 
ninos entre los dos anos y medio y loe siete a~oe ~ medio. 
La informac16n que ella "obtuvo mediante su investi&aci6n es 
v611da para los ni"ºª rranceses, pero puede dar una idea de 
las direrencias de desarrollo linsU1atico de acuerdo con la 
oportunidad social~ educación Que reciben los ninos (21). 

CANTIDAD D! PALABRAS QUE MANEJAN LOS NIROS SEGUN SU EDAD. 

2.5 3 3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 

MP 360 990 1440 1505 2000 2257 2257 2242 2775 2960 2960 

MA 990 1575 1845 2107 2480 2560 2738 2812 2997 3182 3330 

NOMENCLATURA: 

!a EDADES 

MP• M!DIOS POPULARES 

MAa MEDIOS ACOMODADOS 
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Con reapecto al desarrollo cualitativo del l•ncuaje podemoa 
considerar tr•• ~ubcateeoriaa: 

a) Articulación. 

Ex1ate una eran cantidad de critarios a eate respacto. En 
t6rminoa aeneralea se considera que un nifto debe loerar una 
articulación correcta de todos los sonidos alrededor de loa 
seis anos de edad, ameritando atención especial en caso 
contrario. 

b) Desarrollo cl6sico-cramatical. 

Las primeras palabras que pronuncia un nino son los 
sustantivos. A los dos anos el nino comprende y expresa 
sustaniivos que desi~nan animales comunes, aleunas partea 
del cuerpo ~ sabe el nombre de ciertas piezas de ropa. 
Emplea los sustantivos sin articulas. De los dos a los tres 
a~oe amplia su vocabulario, empieza a utilizar sustantivos 
con articulo e inicia el uso de los verbos sin conjueación, 
en su fol:'ma sus,tantiva. Posteriormente establece 
asociaciones sustantivo-verbales o sustantivo-adjetival••· 
Paulatinamente va introduciendo en su vocabulario otraa 
cateeorias de palabras, como los adjetivos y el pronombre, 
con el cual mejora la conjueaci6n verbal. Lueao sieuen los 
adverbios, articulas, conjunciones, preposiciones y palabras 
interroeativas. De los tres a los cuatro anos comienza a 
emplear alaunoa sustantivos abstractos, adjetivos ~ 

adverbios que le sirven para indicar color, dimensiones y la 
noción del espacio. sur&en presuntas: ¿cómo?, ¿por qué?, 
¿para QUé?. Entre los cuatro y cinco enea ya tiene un 
vocabulario suficiente para expresar semejanzas ~ 

diferencias entre dos objetos, puede describir estampas con 
facilidad v capta los detalles QUe la distinKuen de otra 
paI'ecida. Paralelamente al enriQuecimiento linKUi•tico 
meº;!ora la l'orma Kr&matical del discurso. ~ 

c) Socialización. 

Con respecto a este aspecto Piacet dietincue dos etapas 
principales: la del lencua;!e ecocéntrico v la del lencuaje 
socializado. En la primera, el lencuaje cumple une l'unci6n 
estrictamente individual. El nifto habla porQue le custa 
hacerlo, pero no le interesa comunicarse con los demás. Esta 
tase se caracteriza por la repetición de ail8bas o de 
palabI'aa v la prActica del 11mon6loco individual", en el QUa 
el ·nino habla para si mismo en voz alta. En al momento de 
transición entI'e al lenKuaje ecocéntrico v el socializado, 
aparece el "mon6loao colectivo" (forma ml• social del 
lenKuaje ecocéntrico en el Que el nino habla en crupo pero 
sin Que le interese ~er eacuchado por su interlocutor, pues 
no diriee su discurso a nadie en especial y no presta 
atenc16n a la respuesta Que su mensaje pueda suscitar~ 
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En el len~uaje socializad0 la exvresi6n o~al 
su f'unci6n. primordial: servir como 
intercomunicación entre los individuos que 
colectividad. 

ya cumDle con 
medio de 
forman la 

Estas etapas no se presentan en riKuroaa sucesi6n 
cronol6Kica, sino que, aproximadamente desde los dos anos y 
medio coexisten en el nino. Lo que varia a través del tiempo 
es la predominancia de una u otra f'unción linKOistica. Con 
resDecto a esto PiaKet e~plica que, en los niftos de cuatro a 
siete anos, la proporción del lenKuaje eKocéntrico es de un 
U5% en relación al len&uaje total, y que paulatinamente va 
aumentando la f'orma socializada del len~uaje (22). 

El desarrollo del lenKuaje es muy importante para el 
aprendizaje de la lecto-escritura, el cual tiene lu&ar entre 
los cinco y los seis anos en los ninos que asisten a 
escuelas particulares. 
Los desfasa.jea en la evolución del lenKuaje entorpecen el 
aprendizaje de la lecto-escritura debido a las limitaciones 
que imponen en el vocabulario, en la estructuración del 
lenKuaje y por lo tanto en l& asociac16n del f'onema, su 
representación zrAfic& v su si&nif icado. 

Existen otros procesos, ademAs del desarrollo lin~Uistico 
que determinan la posibilidad de aprender a leer y a 
escribir. Con el fin de hacer una descripción clara de 
dichos procesos aerAn tratados ampliamente en el si~uiente 

apartado. 

- t6 -



1.4 EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

El aprendizaje de la iecto-escritura ~equiere que el nino 
adquiera ciertas habilidades co~nitivas y lin~Uistico

perceptivas bAsicas. 
Para que un nino esté en conctic~ones de poder percibir 
correctamente si~nos auditivos y KrAricoe, recordarlos. 
comprender su si&nificado y reproducirlos vocal o 
KrAficamente, debe poseer, loa siKuientes requisitos (además 
de los procesos de atención, percepción, memorizaci6n y 
desarrollo linKUistico que ya fueron descritos): 

I. Madurez psicomotora: la cual involucra: 

a) Esquema corporal (auto y heteroref~encial) bien 
estructurado). 

b) Lateralidad establecida. 

e) Conciencia de un 6rden de desarrollo y sucesi6n en el 
tiempo y el espacio. 

d) Adecuada coorctinaci6n viaomotora. 

II. Percepciones visuales y auditivas exactas. 

Ill. Haber superado el periodo de eincretismo (etapa de 
pensamiento intuitivo) y haber entrado al periodo 
Piasetiano de las operaciones conoretas. 

IV. Pbr otra parte es importante tomar en cuenta que el 
nino no presente problemas de pronunciación o 
problemas de retardo en la palabra o e1 len~uaje (23). 

1.a.1 Madurez psicomotora. 

Es e1 estado de evoluci6n de la capacidad de coordinación de 
los movimientos del cuerpo. Este dominio se desarrolla con 
el paso del tiempo en la medida Que el nino madura tambien 
fisica y peiquicamente. As!, del caracter rudimentario que 
tiene en el recién nacido (reflejos) se pasa al dominio de 
los• movimientos diferenciados y finalmente a la utilización 
de los músculos especificas. lo cual ~a implica un elevado 
srado de coordinaci6n. Estos movimientos coordinados se 
adaptan a las necesidades espacio-temporales que el nino 
capta cracias a su propia imlsen corporal. 
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El nino descubr@ el n1un~~ d@ los objetos med1ante el 
movi1niento y la vista, pero su deecubrimiento de los objetoe 
solo ~ei~A f'l'Uctifero cu&th1':.• .:~a car•az de manipular el objeto 
( t0Jt1arlo !-' deja1~10), cuando h&:.-'& aclQuir·ido .;l concepto de 
distancia e11~r4 el ~ dicllo objeto, ~ cuando este ya no forme 
r.a1~te de eu simple e indiferenc·la(J& activjdad corporal¡ aquí 
reside la in1portanci& del desart•ollo DSicomotor. 
En los ~rimero2 1neses la ca~acidad mctriz eRta frenad& por 
la hipArtonie y falta de madurez que obstaculizan la 
disocia¿i6n de movimientos. La evo1uci6n motora corre pareja 
con las posibilidades cto 1naduvez: desaparecen los primjtivos 
reflejos, ap&rece la acción e:·:teneooPa de 1 a mano, la 
orio~!cj6n del pule.ar y Ja r-ota:-'.16n de la mur1eca. El 
deeqr1'ollo de fuerz2, rapide~ y Dreci2i6n dependePAI) del 
~rada de 1naduraci6n, de 16 regul~~i611 del movin1iento, de la 
pro¡:r-eeiva c:ronometr-1a Y de la capacidad intdbidol'& 
sincinética. 
Durante los prime~os anos de 1a infancia el desarrollo de 
las Punciones 1notoras se realiza en estrecha dependencia con 
el de las funciones peiquicae, por lo Que la evolución 
intelectual del nino puede rnedirge por el ~rado de 
aesarr-0110 Que h& alcan~acto su conducta motora (24), 

1.4.1.l Esquema caporal. 

Rs Ja conciencia del propio cuerpo, de sus partes. de sus 
movimientos y postu~as. El conocimiento y representaci6n 
(vivenci& interict') del proDio cue1'i.:10 es el fundrunento D&ra 
la relsc16n del yo con el mundo e~terior. El es~uen1a 

corporal, con10 representación esquem&tica sensorio
quinestésica de nuestro cuerpo se or¡:aniza en torno a un eje 
central (esque~a autoreFerencial) a partir de1 cual se 
or>¡:anizan otros esquemas motores Que permi ti i~án al ni no 
tratar 1a realidad en forma estructurada (esQuema 
he"tet>ore.fe1~encial). 
El esQuem& corDo~&l se construye paulatinamente y en etapas. 
De acuerdo con Pierre Vayer la elaboración de este si~ue las 
leyes de l& maduvaci6n nerviosa: 

- Cefalocaudal: el desarrollo se extiende a través 
del cuerpo desde la cabeza hasta lae 
extt"'emidade.;. 

- Proximodista1: el desarrollo procede del centro a 
la pet>iferia, a partir del eje central del cuerDo. 
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El esquema corporAl 
constante yo-inundo en 
flexibles: 

se realiza a través de la relación 
una serie de etapas de fronter6s 

a) Desde el nacimiento a los dos anos. 

E1 nino pa8& desde loa primeros reflejos (reflejos 
bucales) a la marcha y a las primeras 
coordinaciones n1otrices. 

b) De los dos a los cinco anos. 

A través de la acción l& aprehensión ee hace cada 
vez mbs precisa, estando asociada a los ~estos y a 
una loco1noci6n cada ve~ n1As coordinada. Motricidad 
y· cinestesia permiten al nino el conocimiento ~1 
por e11de1 la"utilizaci6n cada vez mAs 
diferenciada, cada vez mAs precisa de s\1 cuerpo 
por completo. 

c) De los cinco a los siete anos, 

El nino pasa del estadio ~lobal y sincr~tico al de 
la diferenciación y an~lisis. La asociaci6n de las 
sensaciones motrices y cinestésicas a los otros 
datos sensoria1es 1 especialmente visuales, 
permiten pasar progresivamente de la acción del 
cuer~o a la ret•resentac16n, haciendo posibles: 

- El desarrollo de las posibilidades de control 
postural y respiratorio. 

- La afirmación definitiva de la lateralidad. 

- El conocimiento de la derecha ~ ~e la 
izquierda. 

- La independencia de los brazos en relaci6n 
al tronco. 
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d) De loa siete a los once o doce anos. 

Gracias a la toma de conciencia de loe di~erentee 
elementos corpo~alea v al control de su 
movilización con vistas a la acción, se 

· desarrollan: 

- Las posibilidades de relajamiento &lobal 
v sesmentario. 

- La independencia de loe brazos v piernas 
con relación al tronco. 

- La independencia de la derecha con respecto 
a la izc;¡uiel'da. 

- La independencia runcional de los diversos 
eeKmentos v elementos corporales. 

- La transposic16n del conocimiento de si 
al conocimiento de los demás, teniendo como 
consecuencias el desarrollo de las 
diversas capacidades de aprendizaje aai como 
de relación con el mundo exterior. 

- 20 -



1.~.1.2 Lateralidad, 

~a la diferencia en la utilización de los miembros derechos 
e izquierdos del cuerpo (ojos, oidos, inanos bt .. azos .V 
piernas) para distintas actividades. Tiene su fundamento en 
la desi~ualdad runcional de los hemtarerios cerebrales. 

Desde muy temprana edad, el nino, portador de una habilidad 
potencial lateralizada, experimenta, conciente o 
inconcientemente, sus poaibilidades de acc16n sobre el mediO 
que le rodea. La reiteraci6n de los esfuerzos, coh su 
motivación premial del éxito o el fracaso le lleva a 
preferir determinada parte ~e su cuerpo sobre su 
contralateral. Bien pronto aparece una distinc.16n entre la 
habilidad de ambas manos y apat>ece la especial1zaci6n. En 
los ninos potencialmente diestros, la mano izquierda se 
encar~a e los papeles pasivos de apoyo o de sostén. mientras 
la mano derecha se encarKa del papel activo de tracción. El 
hecho de que esta dirección bAsica sea hacia la derecha o 
hacia la izquierda no tiene importancia marcada mientras 
esté firmemente eatab~ecida. Las cosas pueden sucederse en 
la dirección bAsica o en la dirección opuesta a la bAsica, ~ 
es el conocimiento intuitivo de este hecho lo que permite el 
análisis. 
En un estudio realizado en ·1976 por Me. Burnev y Ounn acerca 
de las implicaciones de la lateralidad en la adquisición del 
lenKuaje, se concluye que la consistencia de la 
lateralización refleja inteKrací6n en las funciones 
corticales posibilitando un rendimiento potencialmente alto 
en el aprendizaje ~ por lo tanto en el desarrollo del 
len¡;ua;fe e 25). 
Eh los niftos en que concurre una lateralidad potencial 
cruzad~, donde la habilidad rectora de un lado no se 
corresponde con la habilidad perceptiva (diestro de mano, 
zurdo de ojo, por ejemplo) aparecen dificultades 
importantes, ~a que a los estimules perceptivos recibidos 
por un hemiarerio deben corresponderse respuestas motoras 
del hemisferio contralateral, lo Que exiee una transferencia 
entre uno ~ otro hemisferio. Esta imbricaci6n de funciones·· 
impide el establecimiento firme de la dirección b~sica, y el 
nino pierde buena parte de su capacidad de anAlisie del 
ambiente. Para poder subsistir tiene que trat&r de 
co1nprender el mundo por medio de bloques de sensasiones que 
solo puede analizar si prescinde de sus relaciones 
posicionales, pues estas le son desconocidas, o conocidas 
mu~ imperfectamente. Esto explica que para eate tipo de 
sujetos sea la mera presencia de los elementos, ~ no au 
posición relativa, lo que determina el si¡;nificado (26). 
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El predominio un lado ~uede ser norm~l o patol6~1co: 
tlormal, cuando ee de~~ &1 p~edominio del hemi2f~rio 

eoPrespondient~ {1zquiet'1- ~n el diestro y d~r~~ho en el 
zur-do), :.;, l"·"i":'J~·!licc, ·1'1.ndo, r•or- ejemt•J:::., un 2uj~1:0 
diestro t"JOl' nat1;t·.'3le::.a se hace :=:•Jrdo por· tP.n-=:!· .leaionee en 
el hemjsferio izquiePcto. 

L&s presiones de padree Y m&est1~os psr6 que el ntfio realice 
sus ar:tjv!dades con l& mano o r.1ie contrarios 8. su d<1m1r,anci~ 

natural deteterminan alteraciones en esta ~ pueden ocasionar 
dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura debido 
a loe trastornos en loa p~oaeeoe de correspondencia 
J;•ercept ivo-mOtora que ~a fueron descr-i tos, 

El pr>edorninio lateral puede variar en intensidad :r ser 
diFePente en los distintos miembros y 6r~anos sensoriales: 
ojo, c·ie, mano, oido. En condiciones nor·malee, la 
lateralidad se define en el nifio entre loe cuat-!'o y cinco 
anos de ~·j&d. 

Al observar l& reacción es~ontAnea del nifio en la elección 
derecha-izquierda de pjo, pie, ofdo, mano, los resultados 
pueden ser loe ei~uientes: 

- Diestro definido: en todas las actividades de ojo, 
pie, mano ~ oido. 

- zurdo definido: en todae lae actividades de ojo, pie, 
mano :,¡ oido. 

- Lateralidad cruzada: por ejemDlO, mano derecha-pie 
izquierdo, ojo derecho-oido izQuierdo. 

- zurdería contrariada: zurdo por naturaleza obli~ado a 
usar mano derecha. 

Ambidestreza: cuando usa ambos lados (ojo, pie, mano, 
o1do) con la mism~ destreza. 

- zurdo para unas actividades y diestro para otras con 
el mismo miembro~ por ejemplo: escribe con 1& mano 
derecha y cose con la i~quierda. 

- Diestro o zurdo falso: por ejemDlo, cuando es zurdo 
~or naturaleza y debido a un accidente vascular que 
da~a el hemisFerio izQuierdo tiene QUe hacerse 
dieetro, o viceversa. 

- Lateralidad indefinida: cuando ~un no se establece la 
p~edominancia lateral y se usa indiferenten1ente un 
lado u otro al realizar lae mismas activi~&des o 
duda ~n la eleccfón derecha-izquierda de pie, 
ojo 1 mano, oldo, antes de decidirse. 
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1.u.1,3 Noci6n temporo-espacial. 

Espacio ~ tiempo so11 dos de las catezorias que influyen en 
la estructu~ac16n del e~~u~1n& corporal v en la culmjnaci6n 
del desarrcllo intelectual. En el desarrollo d& estas 
nociones Pia~et distingue cuatro periodos: 

lo. Periodo seneo~iomotriz. 

Se extiende de los cero a los dos anos aDroximadamente. Al 
comienzo de este no existe ni un espacio único ni un 6rden 
temporal que en~lobe loe objetos y los acontecimientos. Se 
dan un conjunto de espacios hetero~éneos (bucal, tactil 1 

visual) y ciertas impresiones tempo~ales no coordinadas 
objetiv&mente que poco a poco van a conf'i~urat> un espacio 
prActico. Esta etapa culn1ina cuando el universo deja de 
estar centrado en el cuerpo y acción propios. 

2o. Periodo preoperatorio. 

De 1os dos e los siete a.nos aprioximadamente. Aparece 1a 
funci6n simb6lica ocasionando una pro~resiva or~an1zaci6n de 
las posiciones y 1oe desplazamientos en el espacio y permite 
la elaborac16n de series temporales objetivas. Los dibujos 
solo tienen en cuenta les relaciones topol6~icas. siendo las 
imA~enes mentales esencialmente estáticas. 

Jo. Periodo de 1as operaciones concretas. 

Se extiende de los siete a los doce anos aproximadamente. 
Las operaciones eepacio-temporeles se aplican a objetos 
contint1os y se basan en las aproximaciones ~ separaciones, 
pasando de las estructuras topo16Kicas a las pro~ectivas y a 
la métrica euclidiana, y a relacionar espacio y velocidad 
pare constituir el tiem~o como relaci6n objetiva. 

Uo. Periodo de las operaciones formales. 

De los doce a loa quince anoe aproximadamente. El sujeto 
comienza a ser capaz de desprende~se de lo real y d~ razonar 
correctamente sobre proposic·iones hipoti=tica.s. No so1o se 
orienta sobre lo espacio-temporal sino que lo estructura 
(27). 

En éi p~oce20 de evoluci6n de los conceptos 
tiempo pueden darse asimi1aciones N 
derormadas. Depende, al menos, ae cue~ro 

influyen en la orzanizaci6n esoacio-temporal: 
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- El crecimiento or~ánico y la maduración de los 
sistemas nervioso y endócrino. 

- El ejercicio y la experiencia adquirida en la acción 
sobre los objetos. 

- Interacciones y transmisiones sociales. 

- AutoreKulaci6n del sujeto, resultante de una 
construcción ininterrumpida. 

La or~anizaci6n espacio-temporal jue~a un papel mu~ 

importante en la elaboración psicomotriz y en el len~uaje. 
Cualquiev acci6n (praxie) se sucede en un orden determinado 
Y es trazada en un espacio mental. Puesto Que el espacio 
mental constituye la interiorización del espacio fisico, un 
trastorno en la or~anizaci6n espacio-temporal puede 
repercutir ne&ativamente sobre la funci6n representacional y 
el aprendizaje del len~uaje (oral o lecto-escrito), 
Problemas derivados del esquema corporal, y en &eneral de la 
somato~nosis (conoci~iento del propio cuerpo en base a su 
representaci6n, autopercepciones y denominaci6n de sus 
partes) influyen directamente en la or~anizaci6n eepacio
temporal. 
El espacio físico se orienta en tres dimensiones: arriba
abajo, derecha-izquierda y adelante-atrAs, cuyo punto de 
referencia fundamental es el propio cuerpo. La localización 
del eje derecha-izquierda, junto con el establecimiento de 
la lateralizaci6n contribuye de manera si~nificativa a la 
diferenciaci6n del esquema corporal. 



1.U.1.4 Coordinación visomotora. 

Es la sucesi6n ordenada, funcional y precisa de movimientos 
ojo-mano y ojo-pie. Implica el funcionamiento adecuado de 
los 6rcanos visuales y una actividad reculadora del sistema 
nervioso central para que se produzca una veapuesta mbtora 
armonizada con la percepción inicial. ReQuiere Que exista 
cierta destveza en la utilización de mQsculos menores. Tiene 
especial importancia en el aprendizaje de la lecto
escri tura: la lectura, requieve la coordinación de los 
movimientos de los ojos (movimiento re~ular y controlado de 
estos en la dirección derecha-izquierda y arriba-abajo}: por 
su parte la escritura requiere de la coordinación de los 
movimientos ojos-manos a fin de poder ejecutar los ~rafemas 
(representación cráPica de las letras o fonemas) en forma 
adecuada, empleando espacio y direccionalidad correctas 
(derecha-izquierda -sinistro~iros- en los bucles. arr~ba
abajo en los trazos verticales e izquierda-derecha en los 
horizontales). 

1.A.2 Percepciones visuales y auditivas exactas. 

Los est!mulos QUe tienen mayo~ influencia en el aprendizaje 
de la lecto-escritura son los visuales y los auditivos: es 
por esto que los procesos de codificación de dichos 
estimules son tan importantes. 
Percepción visual es la recepción, codificación y 
decod1ficaci6n de estímulos visuales, mientras que la de los 
estimulos auditivos se denomina percepción auditiva. Al 
reconocimiento y comprensión de los si~nos de la escritura a 
través de la vista se le conoce como ''discriminación 
vieual", por su parte se llama "discriminación auditiva" a 
la interpretación de los sonidos del leneuaje. 
Las condiciones necesarias para una adecuada perc~pción 
visual son: fijación visual (dirección voluntaria de la 
m1~ada hacia un estimulo) ~ enfoque (localizaci6n de la 
retina en relación con la distancia focal de la imAeen). 
Comprende cuatro procesos fundamentales: 

- Coordinación motora de los ojos: capacidad de 
coordinar el movimiento de los ojos en forma 
voluntaria en relación con una dirección y ritmo 
determinados. 

- Discernimiento de fi~uras: capacidad de distincuir 
una fi&ura dentro de un fondo. 

- Constancia de forma: capacidad de reconocer fieuras 
eeométricas independientemente de su tamano, posición, 
forma v color, y capacidad de diferenciarlas de 
otras semejantes. 

- 25 -



- Posición en el espacio: ca~acidad de identifica~ 
fi~uras en diferentes posiciones (29). 

La percepción auditiva depende de factores externos como por 
ejemplo la intensidad, QUe ea la fuerza con Que se produce 
el sonido: y la velocidad, desplazamien'to de las ondas 
sonoras medido en ciclos por se~undo. La intensidad normal 
de la voz varia entre los 20 y 60 decibeles: la velocidad 
para los sonidos del len~uaje varia entre los 350 y 3500 
ciclos por se~undo. 

l.h.3 In~reso al estadio de operaciones concretas. 

De acuerdo con Pia~et el ''sincretismo'' es una caracteristica 
del pensamiento del nifto en la etapa preoperacional (2 a 7 u 
8 a.nos, aproximadamente). El nirio "aincretico" se 
caracteriza porque interpreta la realidad ~lobal por un 
aspecto parcial, sin relacionar el todo con las partes. Al 
iKU&l que la ''yuxtaposicion'' (concentración en las partes 
sin relacionarlas con el todo), el ••pensamiento sincrético'' 
se produce debido a ia incapacidad de sintetizar las partes 
y el todo en un ~rupo relacionado (30). 
El aprendizaje de le lecto-escritura veyuiere el 
establecimiento de relaciones de un toa o (palabra) con su.a 
partes (fonemas y letras) por lo que la capacidad de 
pensamiento analitico-sintetico es necesario para que el 
nino aprenda a leer y a escribir. 

l.U.h. Madurez del len~uaje, 

El retraso en la adQUiaición del habla comporta tallas en la 
memorizaci6n de los sonidos apropiados y de los movimientos 
articulatorios. Tomando en cuenta Que la lectura se basa en 
una asociaci6n visual y auditiva, puede entenderse que, 
cuando hay deficiencias en la retención de ima&enes 
auditivas se hace dificil el reconocimiento de los simbolos 
arAficos visuales que la representan. Por otra parte, el 
retraso de la adQUisici6n del habla impone una restricción 
del vocabulario, y la lectura se basa en un bien formado 
vocabulario preexistente (31). 
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1.4.5 Condiciones especificas pa1•a el aprendizaje de 
la lecto-escvitura. 

Existen al2'Una.s condiciones funde.mentales J;•ar·& el 
aprendizaje de la lecto-escritur-a¡ estas consisten 
basicamente en: las operaciones necesar-iae J.)Ell'& 

adquisición de la lectura, las necesar-ias p.~1"8 

adquisición de la escl"'i t1.r•'..J., :1 la metodolo'°'ía emi;•leada en 
ensef'lanza. 

1.4.5.1 Operaciones necesariae para la aaquisicion de la 
lectur-a.. 

a) Reconocimiento de un 2i~no y evocación 
del sonido correspondiente. En este 
reconoci1niento intervienen: 

- Percepción clobal de la forma. 

la 
la 
la 

- Percepción exacta de las cti:t•ecciones, ta.manos, 
posiciones v número de elementos. 

- Evocación auaitiva corr-esDondiente sin 
interferencias ni coneusiones. 

b) Emisión correcta del sonido. Implica la 
representación mental auditiva exacta y 
la adecua.da. realizaci6n mot1•iz. 

e) Reconocimiento de una serie de si~nos (silabas). 
Exi~e seeuir- la dir-ección izquierda-derecha y 

la percepción exacta de formas sucesivas, 
posiciotl~S y 6rden, todo ello sin confusión, 
omisión o ~epetici6n. AdemAs, emisión correcta 
sin vacilac16 ni crispación. 

d) Reconocimiento de una serie de silabas: 

- Percepción exacta de formas, ta.manos, 
direcciones. ordenamiento. 

- Emisión exacta en la que intervienen el 
acento y el ritmo. 

- Evocsc16n del si~nificado de la palab~a. 

e) Reconocimiento de una serie de palabras con 
si~nificado. Síntesis de las operaciones 
anteriores. En la lectura de un texto interviene 
tambien la dirección arriba-abajo ele los: 
r-en¡clones. 
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~) En cu&nto al len~uaj~. intervienen: 

- EvoC&ci6n rápida de: si~njficado de 
las palahr&s. 

- Toma de conciencia de la or~anizacJ6n de la 
frase. 

- cronolo~ia de loe tiechos descrjtos. 

- Comprensión total de los siznificados 
(lectura compPensiva). 

- Rit1no y acento adecuado al si~nificado 
(lectura expreeiva). 

- Interpretación correct& de los si~nos de 
puntuación. 

- Emisión adecuada, sin ansiedad 1 vacilaciones, 
inhibici~nes o bloqueos, con el tono y 
las pausas adecuadas. 

De acuerdo con la profesora Girolami-Boulin!er: ''la lectura 
no será verdaderamente adquirida hasta que el alumno lo~re 

leer interiormente (lectura ideo-visual)'', ya que, de esta 
forma el nino encuentra en la lectura una materialización 
del len~uaje interior. 

1,4.5.2 Operaciones necesarias para le adquisición de la 
escritura. 

Entendiendo por tal la reproducción de si~nos ~ue Doseen un 
si~nificado para el sujeto que escribe. No se trata por 
tente de la escritura-copia o dibujo. 

a) Reproducción de una letra. En esta operación 
intervienen: 

- Percepci6n correcta de formas, tamanos. 
direcciones, número de elementos. 

- Reconocimiento de la let~&. 

- Actitud corporal co~recta, 

- Elección adecuada de la mano. 

- Toma correcta de la pluma o lápiz. sin 
crisp&Ci?nes ni sincinesias. 

- Realización motriz· exacta. 
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b) Reproducción de una silaba. 

- Percepción y recuerdo de una serie de si~nos. 

- Realización motriz coPrecta de dichos éignos 
(tamafio. posicion 1 d11~ección). 

e) Reproducción de una palabra y u11a Prsse. 

- Además de las exieencias mencionadas en el 
pArraPo anterior requiere l~ utilización dA 
ei~nos de puntuación y el sentido 
arriba-abajo de los renglones. 

- Comprensión de sizniricados (32). 

l.~.5.3 Métodos para la ensenanza de la lecto-escritura. 

Los métodos Que se emplean en el aula para la eneenanza de 
la lecto-escritura son importantes determinantes de la forma 
en Que el nino aprenderá. 
Fundamentalmente son dos los metodos que se emplean: los 
sintéticos y los analiticos. 

a) Métodos de base sintética. Son los que pa~ten 
de los elementos que componen las palabras 
(letras, silabas y sonidos) y tienen como 
objetivo la comprensión de unidades de 
lenStuaje mayoves (palabra, frase. texto), 
Dentro de estos existen aleunas 
variantes: 

- Alfabéticos: ravten del aprendizaje del 
alraheto, a Dartir del cual se llevan a cabo 
combinacioneE que permiten lle~ar n la 
fovmaci6n de sílabas, palabras, frases 
:1 textos, .. 

- Pónicoa: parten de los sonidos QUe 
corresponden a las diferentes letras del 
abecedario, con el soporte de las vocales. 
Generalmente se asocian con eestos 
(i'onomimica). 

- Silábicos: Emplean a la silaba como unidad 
básica para la ensenanza. suelen emplearse 
estímulos de tipo semAntico, imAKenes 
cuya primera silaba coincide con la silaba que 
se estA estudiando. 
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b) Métodos de b&se analitica. Son lo$ que pa1•ten de 
la pal.abr>!:t1 ~l~&se o texto, t•!l.P& lle~ar a los 
eletnentos nibz simples del let1~uaje (sil&~~e ~ 

let:ras). Tamt•ien dentro de este m~todo r~:.:.f ~ten 

al~unas variantes: 

- Los que parten de nerracionee para lle~ar 
progresivamente a frases, palabras1 silabas y 
letras. 

- Los Que empiezan DOr lae frases, para despues 
desglosar palabras 1 silabas y letras. 

- Los Que parten de las palabras para el 
progresivo at16lisis de sil&bas y letras. 
Dentro de este encontramos otra variante QUe 
tiene como base la motivación al aprendizaje 
aproximandose a las necesidades del educando, 
se trata del método de la D~labra ~eneradora 1 
Que es utilizado con m6s f~ecuencia en 
educación para adultos. 

c) Existe un tercer ~rupo Que es el de los métodos 
inte~rales o mixtos, en los que se emplean 
al~unos de los antes citados en forma simultAna. 
Dentro de estos encontramos tres variantes: 

- Equilibrado: uso proporcional de ambos 
métodos (analítico y sintético). 

- De prev&lenci& sintéti~a: en estos, la base 
metodol6~ica sintética incorpora recursos 
analíticos. 

- De prevalencia analítica: en estos, la base 
metodol6~ica anal1tica incorpora recursos 
sintéticos. 

Exiete un ~ran debate con respecto a cuAl de ellos da 
mejo~es resultados en la ensenanza de la lecto-escritur~ a 
ninos, alzunos de los juicios 2e mencionan a co1.tinuoci6n. 

Aleunos autores dicen que los métodos ~e base anal1tica son 
mAs interesantes para el alumno, y que estln mAs de acuerdo 
con su modo 5tlobal de percepción, adem!i.s de Que cultivan 
si&nificados desde el principio de la ensenanza; sin 
embar~o. se menciona la ~ran incidencia de disléxicos en 
ninos Que intentaron a~render mediante métodos &lobales. 
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Con respecto a esto, Lafon (1972}, e~plica que la lectura 
~lobal exi2e del nino un esfuerzo de análisis. lo cual puede 
perimitir"la rApida ad~uisición del mecanismo de la lectura, 
pero que a los ninos que por al~una raz6n presentan 
problemas para el an&lisis, ya sea fonéticos o ~ráficos, les 
resulta dificil, y muchas veces imposible extraer el 
si~nificado de los signos escritos, lo cual los conduce al 
abandono y posterior rechazo de la tarea. o bien a la 
conceptua11zaci6n errónea. Los métodos ~lobales 1 dice, son 
buenos para los ninos en los que las funciones de análisis 
se producen espontáneamente (buenos ~lobalistas) 1 esto es, 
QUe poseen una buena identificación auditiva de la palabra ~ 
que son capaces de descubrir ellos solos la correspondencia 
entre el símbolo y el timbre Que lo representa¡ de otro 
modo, los métodos ~lobales no hacen sino introducir al nino 
en un circulo vicioso de confusión. 
Aun asi h~ quienes apoyan la enaenanza de la lecto
escri tura por el método ~lobal, indicando que en los casos 
de ni"ºª con problemas de percepción zlobal lo que el 
maestro debe hacer para evitar confusiones, es pola~izar la 
atención del nino hacia un análisis sistemAtico v una 
continua autocorrecci6n de los procedimientos. 
Sin embar&o se dice Que también los métodos excesivamente 
analiticos pueden ocasionar problemas. En la ensenanza de la 
lecto-eecritura mediante métodos ana11ticoe el contexto 
armónico de la palabra Queda reducido durante una etapa del 
aprendizaje a una serie de sonidos inconexos. Ae1. los ninos 
que no lozran efectuar por si mismos el análisis, se ven 
incapacitados para hacer la s!ntesis, y la comprensión se 
retrasa por un lar&o periodo del aprendizaje (33). 

Actualmente el libro del maestro de escuelas pvimarias 
oficiales suziere que para la ensenanza de la lecto
escritura se empleen métodos ~lobales. pues consideran que 
va mas de acuerdo con la forma de analizar el mundo que 
emplea el nino a la edad en que se le va a comenzar a 
ensenar la lecto-escritura (seis anos); esto es, ~uarda 
estrecha relación con el sincretismo del nino y su terma 
Klobal de comprensión de silabas y palabras dándoles el 
valor de un enunciado completo. 
En cuanto a las escuelas particuares no existe unitormidad, 
pues cada una eli~e el método que juzea mas conveniente de 
acuerdo con la tesis que apo~en con res~ecto al desa~~ollo 

inf.antil. Cabe acla~ar que en estas la ensenanza de la 
lecto-escritura se empieza mucho antes que en las escuelas 
oficiales, va que mientras Que en estas últimas los ninos 
comienzan e1 aprendizaje a loe seis ª"ºª• esto es, a pa~tir 
del primero de p~imaria. en las particulares este 
aprendizaje se inicia cuando el nino tiene cinco anos. es 
decir, en el tercer ~rado de preescolar (34}. 
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El tipo de letra empleado tambien tiene importante 
inf'luencia en el aprendizaje de la lecto-escritura. 
Actualmente las escuelas utilizan uno de dos tipos de letra: 
la "manuscrita" ::i la letra "ecrir,.t". A cada un& ea le 
atribuyen ventajas y desventajas en relación & la ejecución 
Que los ninos loeran con cada una. 
De la ''manuscrita'' se dice Que tiene como ventajas Que 
permite mayor rapidez en la ejecución y favorece la 
~lobalizaci6n; sin embar~o se le atribuyen t&Jnbien &l&unas 
desventajas: tienae a ser deformada y por tanto menos clara 
QUe la ''script''• es diferente a la letra impresa de los 
libros de texto, Que con mayor f'.:recuencia debe:rá leer- el 
nino y le exi~e una coo:rdinac16n manual muy precisa. 
En cuanto a esto el Dr. Perell6 afirma Que, desde su punto 
de vista, la letr>a "manuscrita" dit'icul ta la ~lobalizaci6n 
pues presenta cada palabra como un ras~o continuo ~armando 

un todo unitario, mAe dificil de analizar y re~lobalizar. 

Con respecto a la letr& ''script 1' se plantean como ventajas 
las de mayor claridad, similitud con la letra impresa y la 
menor exi2encia en l& coordinación manual. Como desventajas 
ae destacan: menor ra.pidez en la ejecución y <;¡ue no f'avorece 
la s1obalizaci6n. 

Recientemente se ha propuesto un método ecléctico Que reune 
las ventajas de cada tipo de escritura y elimina las 
desventajas. Este método consiste en la ensenanza inicial de 
la lecto-escritura utilizando la letra ''script'' pero con 
modificaciones en la direccionalidad de modo <;¡ue se ajusten 
a las futuras necesidades de unión. Una vez establecidos los 
arcos verboerAficos se empieza a trabajar con letra 
manuscrita aunQue estilizada de manera QUe conserve loe 
raseos de la escritura ''acript''. Se dice QUe de este modo 
con la enaenanza inicial mediante la escritura ''script'' el 
nino lo~rarA identificar cada letra como una unidad, leer 
sin dificultad textos impresos y concentrar su atención más 
eñ la comprensión Que en el trazo de las letras: 
posteriormente serA capaz de aumentar la velocidad en la 
escritura sraciae a la letra manuscrita (35). 
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1.U.6 Influencia de la escuela en el aprendizaje de la 
lecto-escvitura. 

La ~amilia tiene una influenbia mu~ importante en el 
desarrollo de los primeros anos de vida del nino: en el seno 
de esta el nino adquiere sus primeras experiencias 
intelectuales, sociales v afectivas: sin embar~o, el 
aprendizaje Que el nif'l.c, 102'1'1& en ella es mas bien informal ~ 
no estructurado. 
A partir de que el nino in~resa a la escuela esta se 
convierte en el principal centro de influencia de su 
desarrollo, no solo porque pasa ~ran parte del dia en ella, 
sino tambien porque en esta existen objetivos muv precisos 
planteados con el fin de tavorecer el desarrollo de ciertas 
habilidades especificas acorde con la edad v or~anizadas en 
orden creciente de complejidad. 
Durante los primeros anos de la primaria la exi~encia 
escolar fundamental es el aprendizaje de la lectura, la 
escritura y el cálculo como instrumentos basicos de 
comunicación y soporte de los conocimientos posteriores, por 
lo que las habilidades que se promueven para el desarrollo 
inteiectual y lin~Uistico del nino a este nivel son: 

a) Atención. 

En la escuela se fomenta esta habilidad a través de 
actividades QUe requieren de cierta concentración 
para resolverse, por ejemplo! escuchar un cuento, 
encontrar un personaje escondido en una ilustración, 
y el sesuimiento de secuencias (O l 1 o 1 1, •• ), 

b) Pel'.'cepción, 

En la escuela se apoya el desarrollo de esta 
habilidad mediante actividades de: discriminación 
(fisura-fondo), pol'.' ejemplo al delinear fiSUl'.'as que 
forman parte de un dibujo en el que se encuentran 
mezcladas muchas ot~ae tieurae (percepción visual), 
al atender a las instrucciones de la maestra no 
obstante Que h~a ~uido inter~erente como 
por ejemplo las voces de otros campaneros 
(pel'.'cepci6n auditiva); anélisie y einteeis (relación 
de las partes con el todo), al armar rompecabezas 
(pel'.'cepci6n visual) ~ al jusal'.' a unir o dividil'.' 
palabras (adivina que dice: /e/, /a/, /e/, /a/ 
..• "casa"). 
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e) Psiccmotricid&d, 

Esta ee fomenta mediante jueeos QUe f&vo~ecett le 
actividad tisicat ju~ar con una pelot& (botarla, 
avente1\1&. cachar-la), ce.minar·, subir las escaleras 
~ b~incar ~uardando e1 equilibrio, ju~ando 

a nombrar ~ seftalar las partes del cuer~~. entre 
o~ras actividedes. 

d) Memot>la. 

se favorece mediante hctividectee en las ~ue ee 
proDone al nino ~ecorda~ una serie de lrnagenes 
tras una breve 1nspe~ci6n (pe~cepci6n visual) 
o una aanc16n o Pecitac16n (percepción 
auditiva). 

e) Desarrollo del len&uaje. 

- Ampl1ac16n del vocabulario (sembntiaa). 

- conocimiento y empiea de l&s re~l&s ~ram&ticalee 
(sintaxis). 

Un adecuado desarrollo del aprendizaje de 1~ 
iecto-esc~itura requ1e~e dé una amplia dotaci6n 
verbal y el uso adecuado del lenguaje. El ni~o 
no puede tratar de representar aleo que no conoce 
o que no comprende, pues su aprendizaje eiem¡-.y.e 
parte de lo concreto, esto es, de su conocimiento 
del objeto real. de las carecteristic&s que 
lo asemejan a unos ~ lo direren~ian de 
otroe; por ejemplo: D&r& Que el nino lle~ue a 
esc~ibir le ¡;•&labre. "peroro'', primero deb~ 
conoce~ lo que ee un pe~ro, abstrae~ su2 
ca~acteristic&s y dife~encierlo de ot~os animales 
semejantes, simultáneamente conocer6 eu nombre, 
posteriormente repreaent&rA al perro a ti.,avéa de 
un dibujo (representea16n ~~bfica) ~ 
finalmente ll~earA a la fase mAs nvanzaaa de ~ste 
proceso, le ~ep~eeentaci6n eimb611ca, esto 
ea, la pe.labra. 
El desarrollo del ienKU&je ee estimulado mediante 
l& nar~Aci6n de cuentos, le orsanizaci6n de 
convereasiones entre los ninos :i.t de cualq,uier
cenc16n o jue&o ~ue permita introducir nuevo 
vocabulario. 

f) Conocimiento f1siao-mstemst1co. 

Muestra lae r-elacionee entre objetos con t•ase 
en cualidades posicionales. óe tamatio, forma1 
p~oporci6n, cantidad. entre ot~as. 
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~) Resoluc16n de problemas. 

AnA1ieia de situaciones probleruAticas de 
la vida cotidiana v aplicación de los co11ocimientos 
adQuiridos para poder resolverlbe. 
Suele. utilizattse basicamente paria la r•esoluci6n 
de Droblemas aritméticos. 
La escuela lo~ra fomentar el desarrollo de estas 
habilidades a través de la J;>lunif'icac16n de 
actividades QlJe permiten al nino entra~ en 
contacto con diversas situaciones ''conflictivas'' 
en cuanto Que muest~an al~o desconocido p&V8 
el nino. En este proceso la participación del 
maest~o es mu~ importante, ya que es el encar~ado 
de p~opone~ las actividades, y es Quien 
éStructu~a ei ambiente escolar. 

Es responsabilidad ~el maestro ele&ir lae actividades y 
recu~soe Q.Ue inejor i~espondan a las necesidades del ~l.lupo. Es 
el c&ao, Dor ejemplo, de la selecci6n de la metodoloeia oara 
el 6Prend1zaje de le leato-escritura, la cual es de ~ran 

importancia. pEnla cletermin&~ el éxito o fracaso del nirio en 
su acl<iuisici6n. 

En cuanto al desarrollo social la escuela trunbien tiene una 
importante participaci6n, ya que reune un ~rupo de ninos Que 
h&n de convivir en el trabajo escolar ~ en el jue&c, adem&s, 
la escuela fomenta. el trabajo en eq~.i~o y la competitividad, 
Que suelen tene~ una influencia notable en el cteear~ollo 

social del nif'lo. La idea que el nin.o se forma de si mismo :i,¡ 

de cada uno de sus comp&neros se ~elaciona eetrechamente con 
el desempeno escola~: asi, aquel que Oeetaca por su t~&bajo 
escolar suele ser (al menos en la escuela primaria) mAs 
respetado que el que fracasa, quien ~eneralmente ea victima 
~e burlas y casti~os. Aai, 1& personalidad del nifto se ve 
~uertemente influenciad& por el tipo de ~elaciones Que 
est&blece en 1& escuela. Un nino que tiene éMito en la 
escuela &eneralmente es más ae~uro ~ productivo, pues la 
autocontianza Que dicho éxito fomenta lo impulsa a 
participar activamente en dive~sas actividades dentro v 
fuer6 ae clases, por lo que no teme eKp~esar ideas novedosas 
~ é'je.cutari-laa~ Por el contrario, el nif'\o "fracasa.cto0 es 
menos seeuro y por tanto mAs peeivo. evita al mAximo su 
partic1paci6n dentro ~ f'uers del sal6n, ~ Qif'icilmente 
expresa sus ideas o realiza proyectos ~or cuenta ~ropia¡ la 
.f'ruetraci6n a.cumulada hace Que sea hurano v ª"resivo ante 
ciertas eitu~ciones; todo lo anterior tiende a 
retroal1mentsr su situación de fracaso ~ su falta de 
contianza en si mismo. 
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Esta~ car&cter1st1cae conductuales deben se~ consideradas 
p&~a le detección del nino incapacitado para el aprendizaje, 
pues no son raros los casos en que una dificultad pera el 
aprendizaje se delata por traeto~nos en el comportamiento, 
aún antes de detect&r déficits en los procesos basteas del 
ay;irendi zaj e. 

Si le. escuela inf'lu:¡e en el des&r·rollo del nino normal, eu 
imD::~to en el caso del nino con dif'icultactee; en el 
aprendizaje es aún mayor. pues, si bien loe nl~os ''normales'' 
son capaces de aprovechar las exDeriencias educ~tivae aún 
sin la ~uia del maestro, los ninoa con trastornos en el 
des&t•rollo no pueden hacerlo, e incluso requieren la ayuda 
del maestro en forma individual. 
Para el maestro cu~o ~rupo es reducido esta opción es viable 
pues puede dedicar parte ~el tiempo de clases a explicar al 
nino Que no logra comprender al mismo ritmo Que el resto de 
sus campaneros. En loe casos en que el grupo es numeroso o 
las dificultades del nino muy persistentes, la ayuda del 
maestro ea grande si cuando menos identifica y refiere a los 
ninos con necesidade~ de atención especial. 

Sea cual sea el caso es muy importante Que el maestro tenga 
la suficiente preparación para poder ayudar a estos ninos¡ 
aún cuando su fun~16n no sea la de dar ayuda individual al 
nino, es conveniente que sepa identificar las 
caracteristicas de una incapacidad para aprender y Que esté 
en posibilidades de referirlo a alguna instituci6n de 
educaci6n e~pecial. Con mayor raz~n cuando se responsabiliza 
de la terapia individual, ea imDortante que pueda hacer un 
dia¡:n6stico y proponer un pro~rama de apoyo. En los casos en 
que loe trastornos no son muy severos el maestro r•repsrado 
es el mAs indicado para atender al nino. pues estA 
f8miliarizado con él y puede complementar el traba.jo 
individual con el ¡:rupa1 de manera con~l"uente; t=:•or otl"a 
parte, el nino estA familiarizado con el maestro y la 
escuela por lo que ~eneralmente esta~& en buena dieposici6n 
de asistir a sus terapias. 
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EKisten otras caracte~isticas, ademAs de las de 
comport~niento social, que permiten identificar cuando t1n 
nino presenta dificultades para aprender a leer y a 
escribir; se trata de las ccracteristicac perceptivas y 
psicomctot"'as a través de las cuales ¡;,ueden dif'er•enciarse los 
casos de ninos ''traviesos'' e ''inquietos'' que cometen er~ores 
en sus tareas ~ los que se equivocan dadas alteraciones en 
los procesos besicos del aprendizaje. Estas caracteristicas 
se describen a1nr.•liamente en los si{IC'uientes capitulas. 
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1.5 INCAPACIDAD PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCPITURA. 

1.5.1 ~ar&ctevístic&s generales. 

Ya ee han prese11tado las f'as~s del ctes~r~ollo inf'antil tal y 
como se dan ~n si tu&ciones 11 11or111&les''. Sin embar-go se sab<!! 
que existen casos e11 los Que este procaso se ve alterado por 
diferentes causaB; en todos estos casoe los probleniae en el 
desarrollo se 1nanif'iostan mediante trastornos ~n uno o más 
de loE procesoe psicológicos báeicoe involucrados e11 el 
ente11djmie11to o el 11so del le11~üaje l~&bla~o o eec~ito 1 
dehjdc ~ ~lteraciotles en Jos procesos de acc16~, pe~cet•ción 

y 1nemo1~1a. De esta manera se conf'!g:ut~an las denoinin&d6E 
''incapacidades para el aprendizaje''· En terminas ~enerales 
puede decirse que tienen incapacidad de aprender: ''Ninos o 
j6venee de cualQUier edad QUe manifiestan una deficiencia 
sustancial en un aspecto determinado de su lo~ro acadén1ico, 
debido a problemas perceptualee, o perceptuales motores, no 
importando cual sea la etiolo~1a o los factores 
contribu~entes. Es~ecificamente se dice que son aquellos 
q;ue: 

a) Tienen un dia~n6stico defi11itivo de Que sufren 
un ctano neuro16~ico especifico o difuso y QUe 
a la vez estAn caracterizados por ur1a 
serie de p~oblemas psicol6Kicoe de 
importancia. 

b) No tienen un dia~n6stico poEitivo de dano 
neurolóKico (aunQue haya sospecha), pero sus 
características psi~oló~icas Y conductuales son 
identicas a las de los ninos con un dia~n6stico 
definitivo. 

e) AlKunos ninos situados en 2rupos cl1nicoe 
especificas (parálisis cerebral, epilepsia, 
a~asia, retraso mental. privación cultural, 
alteración emocional. entre otras) QUe muestran 
las características psicolóKicas comunes 
del dano cerebral y cuando se sabe 
definitivamente o se sospecha 16cicamente 
que esté. presente un déficit neurol6¡¡;1co (92). 

~s importante hacer hincapié en el hecho de que en toda 
"incapacidad de a~rendizaje'' existe siempre una base 
neurof1siol6¡¡;ica especifica ele los déficits en el 
procesamiento perceptual, a di~erencia de los denominados 
''probleM&B @n el e~rendiz&j~'', los cuales responden a 
dificultades socio-educativas como los de estimulación pobre 
y problemas emocionales (36). 
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El pst1 úmetro básico para determinar una incapacidad en el 
epre11dizaje ~e identificar cuando el nino r10 lo~ra 
concordar con su edad y niveles de habilidad aOn cuando ha 
tenido experienciae apropiadas de aprendizaje, y 1 cuando 
presenta d~ricits en una o más de las ei~uientes areas: 

1) expresión oral. 
2) comprensión al escuchar. 
3) expresión escrita. 
U) habilidad básica en la lectura. 
5) comprensión en la lectur-a. 
6) cálculo matemático. 
7) razonamiento matem&tico. 

Como se ve, las incapacidades para el a~rendizaje se remiten 
a formas deficientes de la comunicación lin2Uistica 
afectando los aspectos intelectual-simbólico, emisor
expresivo y perceptivo-receptivo. su intensidad y 
modalidades comp:roenden una amplia ~ama que va, desde una 
profunda desor~an1zaci6n del leneuaje interno, en el Que el 
sujeto es incapaz de operar la relación sienificante
si~niticado, hasta leves alteraciones de la fonación (37). 



1~5-2 Revis16n t1ist6rica de las incapacidades para el 
aprendizaj~ de la lec~o-escritura. 

La variedad y complejidad de la patolo~ia del len~uaje dada 
la poeibilidad de estudiar un miemo trastorno desde 
diferentes puntos de vista tiene como consecuencia Que la 
terminolo~ia y clasificaci6n de las anomalías varíe mucho de 
unos autores a a~roa, Con el fin de lo~rar una adecuada 
comprensión de lo que ha implicado el estudio de los 
trastornos en el len~uaje, no solo en cuanto al dia~n6stico 

y descrii;1ci6n sintomatol6~1ca, sino tambien en lo refet"ente 
a unif icaci6n de criterios de conceptualización, a 
continuación enumero al2unas inves··1~aciones Que se han 
hecho con respecto a los citados trastornos, desde mediados 
del si~lo pasado hasta nuestros dias. 

En 1867 Paul Broca realizó uno de los primeros estudios 
acerca de trastornos en el len~uaje con su trabajo "La 
pérdida del len~uaje consecuente a disturbios patol6Kicos de 
la corteza cerebra1 11

1 en donde explicó QUe la facultad del 
lenKuaje articulado se localiza al pie de la tercera 
circunvoluci6n frontal izQuierda, a la Que denominó ''Area de 
Broca", ~ que una lesión en dicha Area determinaba la 
pérdida del leneuaje: "afasia de Broce.". 
Dos anos despues, Basttan, neur6lo~o In~lés, describió por 
vez primera la "ceeuera para las palabr·ae" (word blindnese) 
a través de los casos de dos pacientes Que no padecian 
alteraciones or~Anicas auditivas o visualee pero que eran 
incapaces de reconocer el lenKuaje hablado y escrito 
respectivamente {38). 
Por su parte Kuesmaul (1877) describió lae perturbaciones 
del llen~uaje como pérdidas af'Asicas y propuso el término 
''ce~uera verbal con~énita'', definida como ''una ce~uera total 
para los textos Que puede existir aunQue el poder de la 
vista, la inteliKencia y la posibilidad de hablar esten 
in"tactae. 
Diez anos mAs tarde (1887) el profesor Berlin de Stutt~art 
sueiri6 por vez primeri-a el término "di alexia". La palabra 
''dislexia'' tiene su ori~en en dos vocablos ~rieKos: ''dys", 
débil, imperfecto; y "lexis", habla (de "lei¡ein", hablar 
relativo a las palabras). 
En 1892 Dejerine encontró que una lesión en el ''Kiro 
an~ular'' (zona de la corteza cerebral Que se encuentra en la 
reei6n parieto-ociDital del cerebro) era la causa de la 
pérdida de la capacidad de reconocimiento del len~uaje 

escrito y, tal ~ como se habia hecho anteriormente, denomin6 
a este padecimiento ''ceKUera verbal'' (DEJ391). 
En 1895 Kerr enfatizó Que en la dislexia verdadera hay un 
nivel intelectual normal (39). 
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A principios del siilo XX se llevaron a cabo diferentes 
experi1nentos d~stinados a investigar la relaci6n ent~e 
Pel."cepc16n visual !>-' é:i-:i to en la lectu:r>a: Sis ter· Ma1~~ of the 
Visit,.tion (1929), Fen<lrick (1935), Gat"s, Bon<l y Rusell 
(1939), Sister Mary Nila (1940), Murphy y Junkins (1941), 
Durrell Harrin~t0n Y Durrel (1955) y Nicholson (1958), 
demostraron que la discriminación visual v auditiva son mAs 
impol."tantes que la edad mental en la madurez para la 
lectura Y el éxito en ella (40). 
En 1917, James Hinshelwood, un oftalm6lo~o Escocés describió 
con detalle las distorsiones perceptivas de ninos incapaces 
de reconocer o comprender palabras escritas. Explicó que la 
causa mAs probable de dichos trastovnos era un defecto 
con~énito del cerebro que afectaba a la memoria visual de 
palabras y de letras: consideraba Que el problema podia ser 
hel."editario. 
En 1928, Sa.muel Orton 1 médico Norteamericano, describió las 
distorsiones lin~Uistico-perceptivas especificas de ninos 
con dificultades importantes pal."a la lectura (p. ej., la 
inversión de letras v palabras -escritura en espejo-). 
Su~iri6 Que este fenomeno se debi~ a una competencia de 
im~~enes en ambos hemisferios cerebrales debido a la 
dificultad para establecer la dominancia ~ la consistencia 
perceptiva de uno de ellos, Este fenómeno al que denomin6 
"strefosimbolia" (simbolos invertidos) se acepta todavia 
como una clave importante riara el diaQ:n6stico de la 
dislexia. En 1937. despuea de casi diez anos de 
investi~ac16n lle~6 a la conclusión de que el factor camón 
en estos problemas era la dificultad ~ara reestructurar o 
reconstruir, en el órden de presentación, secuencias de 
letras, de sonidos, o de unidades de movimiento. su~iri6 que 
el tratamiento deberia hacer hincapié en la ensenanza de 
silabas, sonidos ~rabadas y palabras, incluidas dentro de 
unidades y mod~loe ritmicos (bl). 
En 19U2 Skys~aard definió el término dislexia como una 
inhabilidad primaria v constitucional para leer que puede 
ocurrir electivamente. 
Dos anos mAs tarde L. Eisenber~ aplicó el término dislexia 
especifica a u11a situación en la cual un nino es incapaz de 
aprender a leer con adecuada facilidad, a pesar de una 
inteli~encia normal, sentidos intactos, instrucción adecuada 
y motivación normal. 
Me. Donald Critchley 1 comentando la definición dada por 
Eisenber~ explicó Que tal definición seria mejorada si en 
lu~ar de decir instrucción adecuada dijese ''instrucción 
convencional'' (U2). 
Hal~reen (1950) Y Norris (1954) realizaron experimentos con 
~emelos monocig6ticos y dic1~6ticoe concluyendo Que la 
dislexia de evolución es hereditaria. 
En 1956, Drew estableció Que la ''ce~uera verbal consénita'' 
se debia a un retraso en el desarrollo de los lóbulos 
parietales ocasionando perturbaciones en la inte~ración ~ el 
reconocimiento de la ''sestalt'' de loe modelos y Dar tanto en 
el reconocimiento e interpretación de palabra.e (U3). 
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Folct1 1 en 1959 de~in!6 a la djsleYi& como una así•1.~~:!a de 
zrupoe de letr&~.sin alteraciones ps5Qujc&s ni 
!ntelectualeP. InsiBti6 en rti~~tnguir 0~.t:re 1~ dislexia 
~s~ecffic~ y l& falsa dislexj~ ~ebi~A ~ l& 1~111adurez proDia 
de la oli~of~enie. 
En 1962 Myl<let•UE't y Johnson definieror1 & la d1 slé::i a como un 
sind:ron1f: co111r>lejo de rJ1sf'un(:ionc"!S psic0lógi~As '1~:0-:-tadas, 

comG l&~ perturt.&ciones en cPientaci6n, ~lempo, leneu&je 
escrito, deletPeo 1 ·nieruori&, per~er·ci6n vistial y auditiva, 
habilidadee 1notoras y aepectoe eeneorialee relacionados, 
Para de Hirsh (1968), el retraso en la dominancia cerebral y 
los Trastornos de lenguaje pueden reflejar una disfunción o 
un retraso en l& 111aduraci6n. Des~aca la importancia de lae 
disfuncionee 11eurol6gicas como l& 1n8l& men1oria D&r& los 
detalles, la distor·si6n en la reproducción de 
conficuraciones esD&cilales y los p1~oblemas viso~otores 
reJ3cionados ~ue indican confusión y desorganiz&ci6n 
pereon:i.l. (.'oncluye Que la ensef'lanza f'or-maJ <.k la lectur& no 
debe iniciarse hasta que el niílo hava. conseguido un nivel 
adecuado con ensenanza percet•tivo-motora y de len~uaje oral 
e u2). 

En 1972, Kasen, peic6lo~o Norteamericano, realizó uno de los 
estudios más amplios sobre ninos disléxicos. Evaluó 
estadieticamente a 500 estudiantes disléxicos ~t) el 
Instituto de aprendizaje Ellen K. Raskob de Oakland, 
California. Las edadoe de los sujetoe oscilaban entre los 6 
y los 17 anos, y el número de ninos superaba al de ninas en 
una proporción de dos a uno. La puntuación mbs b~ja en la 
escala de inteli~encia Wechsler para ninos (WISC) fu' 90; la 
puntuación media en la escala verb&l rué de 100, y en la 
escala manipulativa de 105. Los subtests en los Que se 
obtuvieron las puntuaciones mée bajas fueron ''dig1tos'' y 
''aritmética'' con un puntaje de 9.4, mientras QlJe en 
''semejanzae'' (11.U) ~ ''Pizur&s incompletas (10.8) se 
obtuvieron las mAs altas. Los ninos tuvieron una puntuación 
si~nif'icativamente m6s baja que las ni~as en el ''Goodenou~h'' 
(una media de 9ll, 3), lo que Peflej a su inmadu:re= viso
perceptiva. La conclus16n fundamental a la Que Kase1) lle~6 

con estos datos fue la definición de la dislexia como un 
síndrome complejo de trastornos conductuales asociados: 

- El 67.2% del grupo tenia problemas visuales y 
visomotores. 

- El 66~ fueron estudiados neuroló~icamente y presentaban 
signos claros de disPunci6n cerebral m1nima. 

- El 65% Dresentaba síntomas de ansiedad, 
- El UU,2~ tenia lateralidad mixta. 
- El 39,9% tenia ~avientes cercanos con trastornos de 

ar;:irenctizaje. 
- El 39.6% padecia retrasos en el habla a los 18 meses. 
- El 39,3 daba muestras de t1Abitos nerviosos, como comerse 

las unas, tics. enuresie, etc. 
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- El JJ.2% presn11taba un retraso evol1Jtivo de madurac1611. 
- El 26.8X estaba calificado conio hiperactivo. 
- El 22.U~ tenia defectos de habla. 
- el 18.~% eran hi~oactivo8, con respuestfte especialemnte 

lentas. 
- El 10.2% tenia problemas importantes de discriminaci6n 

&Uditiva. 

Como se ha viato 1 a lo largo de su história 1 la ''dislexia''• 
ha tenido diferentes denominaciones y deacvipciones que, 
durante larzos periodos dificultaron la detección, 
dia~n6stico y tratamiento de pe~sonas con este 
padecin1iento. 
AOn hoy en dia, a ~eaar de Que han pasado mas de cien afloe 
desde que Broca comenzó a estudiar los trastornos en el 
lenguaje, existen desacuerdos acerca de la 
conceptualizaci6n, etiología~ tratamiento de la dislexia 
(42). 
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1.5.3 Clasificación de loe trastornos en el len~uaje. 

La clasificación presentada es la recopilación de diferentes 
teorias acerca de los trastornos en el arendizaje y la forma 
en Que se encuentra or2anizada responde & la necesidad de 
ubicar con precisión a la ''diaiexia'' dentro del vasto 
conjunto de los trastornos del len2uaje. 
Con este fin se considerarAn los trastornos del len~uaje en 
tres ~rendes cate~oriae: 

1.5.3.1 Anomalías de la voz. 

Disfoniae (del ~rie~o ''dys''• alteraci6n1 y ''phoné'', 
sonido). Se caracterizan por la incapacidad del 
sujeto para la normal emisión de los sonidos de 
la cadena hablada, debidos a problemas de 
fonación. Afectan a las cualidades fieicaa del 
sonido, en cuanto a tono e intensidad (voz 
chillona o de falsete1 voz insuficiente), o bien 
a la calidad del sonido ''eufonia'' (voz nasal, 
ronquera). Se subclasifican en ''disfonias 
propiamente dichas'' ~ ''rinofon1as''· 

1.5.3,2 Anomalías de la audición. 

Problemas en la a~udeza auditiva debido a 
lesiones or~ánicas o funcionales del aparato 
de la audición. De acuerdo al dano se 
clasifican en ''hipoacusias'' (perdida parcial 
de la audición; en cuanto a su ori~en, se 
consideran tres tipos: conductiva, neurosensorial 
y mixta) y ''anacueias'' (pérdida total de la 
audición). -En relación con l& ~ravedad del 
caso, cada uno de los tipos de hipoacusia 
puede caiificarse como: superficial, medio 1 
profundo y sordera subtotal. 

1.5.3,3 Anomalías del len~uaje, 

1) Trasto~nos en la articulación. 

Dificultades en la pronunciación por 
anomalías en cuanto al punto de articulaci6n 
(punto de contacto de los 6r~anoe activos 
y pasivos correspondientes). Se manifiestan en 
alteraciones en la emisión de sonidos 
(inversiones. omisiones, adiciones, etc.), 
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Comprende dos trastornos diferentes: las 
''dislalias'' (o ''alalias'' cuando la 
perturbación ea total), ~ue son de ori~en 
extraneurico ~ pueden ser de caracter or&-Anico 
o funcional¡ y las "disartl"ias" (o "anartrias", 
cuando la perturbaci6n es total), Que se deben 
a lesiones en el neuroeje (116). 

2) T.t'&stor>nos en el ritmo. 

Falta de continuidad en la sucesión de los 
sonidos o &-rupos de sonidos de la cadena 
hablada debida a psiconeurosis. Se subdivide 
en: ''disritmias'' y ''disfemias'' (117). 

3) Trastornos en la Punción simbólica (len~uaje 
interior). 

Dificultades &-r>aves en la inteeraci6n y 
uso del len~uaje verbal. El término ''afasia" 
(del e-rie&-o "a", sin y "phasi..a", 1en&-uaje) 
suele utilizarse de forma zenérica para 
ctesie-nar estos trastornos. En cuanto a su 
ori&en, las afasias se clasifican en 
con&"~nitas y adquiridas. En lo QUe se refiere 
al tipo de lesión y sus efectos encontramos: 

a) Trastornos en la expresión (afasias motoras). 

- Oral: se le conoce como ''afasia 
motora de Broca''• debido a que la 
lesion se encuentra en la 
denominada "área de Broca" (parte 
inferior de la tercera circunvolución 
frontal del hemisferio cerebral 
izquierdo). Se caracteriza por 
que, estando intacto el aparato 
fonador, el paciente no puede 
pronunciar las palabras por haber 
''olvidado'' como se articulan. 

- Esc?Jita: denominada "a~raf'ia". 
Localizada en la parte inferior de 
la se~unda circunvolución frontal. 
se trata de un trastorno en el que, 
no teniendo problemas de tipo 
motor, el paciente no puede escribir 
por haber olvidado como se trazan 
las letras. 
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b) Tras~o~nos en :a comprensión (afasias 
seneoria!es). 

- Oral: conocida como ''afaa!a se~sorial'' 
o ''aenosia auditiva'', En este 
trastor~o la lesión cerebral se 
localiza en el Area de We~nicke 
(parte posterio~ de la c!rcunvcluc16n 
temporal superior del hemisferio 
izquierdo). Se caracteriza por 
la incapacidad de comprender el 
ei~nieicado de la palabra o1da, 
pese a no presentar problemas de 
a~udeza auditiva. 

- Escrita: denominada ''alexia'' o 
''aenosia visual''· Lesión l~calizada 
en el centro óptico del lencuaje. Se 
describe como la incapacidad de comprender 
el si&ni~icado de la palabra escrita 
a pesar de no presentar problemas de 
a~udeza visual ni auditiva. 

Traetornos semejantes a los antes referidos pero de menor 
cravedad son las "diefasias'' (del ~riec: ''dys'', alteración, 
:,t "phaeis", palabra) . También llamados "retardos afásicos". 
El nino disfAsico presenta una incapacidad pavci&l par& usar 
correctamente el leneuaje simbólico, principalmente en su 
aspecto Comprensivo, que se puede traducir en: pobreza de 
voc&bul&rio, errores ¡:ra.maticales, dificultades d.e 
comprensi6n y confusión de conceptos verbales. Presentan 
también alteraciones del habla. En l& edad escolar orieina 
dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura, 
pudiendo dar lu¡:ar a otrae alteracione: del len¡:uaje 1 como 
la."dialexia" o la ''dis¡:rafia''· 

Ad.emes d.e las afasias o disf&sias seneoriales y motoras, 
existe un tercer tipo, que es el de las afasias o diefasias 
mixtas, y que consiste en una combinaci6n de las dos 
anteriores. observandose sintomas mezclados de una y otra. 
La lesión aener&lmente se localiza en una zona intermedia 
entre las Areas motoras y las sensoriales. 

c) Hipol&lia. Es una dieminuci6n o retraso 
en la ex~vea16n verbal condicionado por 
factores de caracter funcional, psicosomAtico 
o ambiental. 

d) Dislo~ia. Alteraci6n en la 16&ica y contenido 
del len~uaje debida a ps~cosis, neur~sis, 

demencia o a un ~etraso mental ;refundo. 
Las dislo&ias se c:asi~!c& en: dislo¡:ia: 
cualitativas ~ cuantitativas. 
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e] Dislexia. Trastorno en la comprens16n ~ 
expres16n escrita. Por trataree de: 
aspecto central de esta 1nvesticac16n. 
serA consideraao ampliamente en el 
apartado si~uiente (43). 
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1.6 DISLEXIA 

La diele~ia es un trastorno en el len~u&je Que se manifiesta 
por la incapacidad para aprenJRr a leer y a escribir en 
ninoe con edad suficiente para este aprendizaje, que poseen 
inteli~encia adecuada, instruccion escolar convencional y 
oportunidad social, no estando presentes trastornos de tipo 
senso1~ial1 ni tl"astornos psicoló~icos, fisicos o 
neurol6&icos ~raves. 
De acuerdo con la definición anterior antes de dia~nosticar 
un problema de disleMia es indispensable considerar los 
si~uientes factores: 

l. Existencia de un coeficiente intelectual normal o 
su¡:.eriol". 

2. Que no existan trastornos visuales oreánicos. 
3, Que no existan trastornos auditivos or~Anicos. 
ü. Que no se trate de problemas nutricionales. 
5. Que no esten implicadas enfermedades crónicas 

debilitantes. 
6. Que no se tl''& te de problemas pedaK6Kicos. 
7. Que no estén implicados problemas emocionales. 
B. Que no existan problemas de priv&c16n socio-cultural. 
9. Que hayan pasado dos anos desde QUe el nino comenzó 

su aprendizaje formal de la lecto-escritura. 

Ya se explicó en el capitulo referente a loa procesos 
necesarios para el aprendizaje de la lecto-escritura QUe el 
éxito en este aprendizaje reQuiei~e de un adecuado 
conocimiento del esquema corporal, una l&teralidad bien 
establecida ~ una adecuada orientación espacio-temporal. En 
condiciones normales, estas habilidades se van 
estructurando desde la primera infancia conformando 
paulatinamente lo que se denomina "universo orientado". En 
el. caso de los ninos disléxicos, no sucede asi pues loa 
procesos perceptuales y motores bAsicos estAn alterados, lo 
que dieiculta, cuando no impide el aprendizaje de la lecto
escI'ituI'a (45). 

Con el ein de abarcar todo lo referente a la dislexia, la 
abordaré de acuerdo con cuatro aspectos de interés: 

1.6.1 Etiolo~ia. 
1.6.2 AI'ea de de~iciencia pe,,ceptiva. 
1.6.3 GI'avedad del cuad?'o. 
1.6.4 Dia~nóstico. 
1.6.5 PI'onóstico. 



1.6.l Etiolo~ia. 

Las causas de 1& dislexia no estan cla.t"amente establecidas 
aún, de mo~o que diferentes autores enfatizan diferentes 
causas. 

En eeneral puede decirse QUe no existe una causa sino una 
multiplicidad de factores que confluyen total o pa~cialmente 
y Que ori~inan este pvoblema. 

R. Rabinovitch distin~ue tres tipos de disléxicos en cuanto 
al ori&en de la deficiencia: 

1) Los Que tienen una lesión cerebral verdadeva. 

2) Los Que tienen un trastorno,neurolóeico clinico 
secundario (retraso primario de la lectura). 

3) Los QUe tienen un potencial normal para la 
adquisición de la lectura pero que tienen 
trastornos de la pel"sonalidad o un handicap 
en el plano de la educación {este tipo de casos 
coni'orman los denominados "roe-traeos en la lecturoa" 
(ver inciso 1.6.3 en este capi~~lo) . 

. \ 

En los dos primeros c&sos puede tratarse de uno de loa dos 
eieuientes tipos de alteración neuroloeica: 

a) Alteración bioQuimica: Perturbación en la 
sintesie de·proteinas del ácido ribonucleico cerebral 
a nivel del ''eiroo an~ular'' y sus conexiones con la 
corteza visual v las areas de leneuaje ''Broca'' 
y "Wernicke". De acuerodo con lae experiencias de 
Norris (1945) y H~l~reen (1950) esta alteración 
puede ser de caracter coneénito. 

b) Lesión cerebral peri o poatnatal. Debida a traumas 
craneanos~ accidentes cardiovasculares¡ 
enferomedades coneénitas, ineénitas o 
adQuiridas despuea del nacimiento Que impiden la 
cirocu1aci6n saneuinea en las zonas cerebroales 
cororoespondientes a los centrooe corticales de 1a 
lectura y la escrituroa. Welsh y colaboroadores 
(1980) explican Que la dislexia tiene Que ver con una 
lesión en el c6rtex temporooparoietal y 
sus ~ibras de asociaci6n. 
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e) Inmadu~ez. Sea de los centros cerebrales, sea 
retraso en la mielinizaci6n de las fibras 
asociativan'.en relación con el plie&ue curvo, 
sea inmadurez fisiol6~ica o peicoló&ica mAs 
general. 
Por su parte K. de Hirah describe una falta de 
madurez del siste1na nervioso que se car&cteriza 
por un retraso en la lateralización, de la 
coordinación muscular fina, de la organización 
espacial y una insuficiencia del desarrollo de 
todos los procesos perceptivos. 

Para P. de Satz la dialexia no es un síndrome unitario, 
~efleja un retraso en la madurez del sistema nervioso 
central que repercute sobre la adQUisici6n de las 
capacidades en crecimiento en las diferentes edades del 
desarrollo (46). 

En relación a su etioloKia encontramos dos tipos de 
dielexia: 

1) Oislexia de oriKen or~Anico (trastornos 
cerebrales especificas). Se le denomina 
"pseudodislexia''· 

2) Dielexia de or1~en no or~Anico (no se 
debe a alteraciones orKánicaa). Puede 
deberse a desordenes funcionales. Se le 
denomina ''dislexia de evolucion'' o ''de 
desarrollo", términos que se emplean para 
enfatizar Que esta di~icultad 
desaparece parcial o totalmente con 
el paso del tiempo si el nino recibe una 
terapia adecuada (47). 
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1.6.2 Area de deficiencia perceptiva 

Ya q¡ue la dislexia se puede definir basicarnente como una 
incapacidad para la interpretación de símbolos (visuales y/o 
auditivos) conviene detallar la diferencia entre la dialexia 
por alteración en el proceso perceptivo visual y el 
auditivo. 
En 1965 Myklebust diferenci6 entre trastornos auditivos y 
visuales. Seis anos despues la Doctora Boder describió tres 
subcate~orias dentro de la dislexia de desarrollo: 

a) Dislexia ctisfonética. Deficiencia en la capacidad de 
análisis y síntesis fonético de las palabras y 
carencia en la inte~raci6n primaria del 
simbolo-eonido (~rafema-fonema), teniendo habilidad 
para percibir letras y palabras completas como 
''~estalt visual'' (a ~olpe de vista). 

b) Dislexia cliseiclética. Trastorno en la habilidad 
para percibir letras y palabras como confi~uracionee 
''~estalt visual'', manteniendo la habilidad en la 
1nte~raci6n del símbolo-sonido y la capacidad de 
anAlisis y síntesis en la palabra fonética. 

c) Dislexia disfonetico-diseidetica. Carencias tanto 
en la capacidad de análisis y síntesis fonética 
de las palabras, como en la de ~ercibir letras y 
palabras completas como ''~estalt visual''· Esta es 
la forma mae común en q¡ue se encuentra (48). 

1.6.3 Gravedad del cuadro. 

De acuerdo con la ~ravedad del cuadro pueden establecerse 
tres ~randes cateKorias de dislexias: dislexia especifica o 
severa, dislexia moderada y retraso en lecto-escritura. En 
términos ~enerales los tres tipos de ctislexia comparten 
ca~acteristicas semejantes, diferenciandose ~n la ma&nitud 
de las dificultades y el pronóstico. 

CARACTERISTICAS 

- Contradicci6n entre la capacidad de razonamiento 
del nino 1 sus dotes intelectuales y sus resultados 
satisfactorios en areas no verbales en 
comparación con el fracaso en Areas verbales, 

- Déficits en la or~anizaci6n del esQuema corporal 
y la lateralidad, problemas de orientación 
espacio-temporal y ritmo, inmadurez 
psicomotora, problemas de len~uaje y de la 
función simbólica en &eneral. 
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l. La Diel.exia etJ1'ec1fic& ( denomin&d& t.ttmllit=n 
"alexia", "cea:uera vettbal cona;éni ta" o "alexia 
concilnita"). 

Se distincue por la persistencia de las 
dificultades, la acumulación de loe 
errores o tallas escolares ~ su variedad. 
Suele ser de mal pronóstico, pues en 
ocasiones aOn a pesar del tratamiento 
persisten las dificultades. En muchos casos 
los déficits son arrastrados hasta la 
edad adulta. 

2. La dislexia moderada (denominada tambien 
''dislexia escolar''). 

Se diferencia ae·1a anterior en la 
posibilidad de recuperaci6n, va que 
en este caso un tratamiento pedaa;6cico con 
apovo individualizado permite le superaci6n 
de las d~ficultades a corto o mediano plazo. 

3. El "retraeo en lecto-escritura". 

Ea una torma mas atenuada de dialexia 
moderada. Es el caso de los niftaa en la• 
que, dados problemas emocional.ea o problemas 
en la maduración funcional. •• dispara una 
sintomatolocia similar a la mencionada en 
los casos anteriores. Representa •l tipo 
mis com~n de trastornos en el aprendizaje 
de le lecto-escritura en el aula (15- de la 
poblaci6n repetidora del primer erado). 
!a la de mis sencilla recuperacion: la 
detecci6n temprana v una adecuada 
metodolocia por parte del maestro 
suelen aer suricientee, sin que •ea 
necesaria atenci6n individual eapecializada 
(119). 

1.6.A Diaan6etico, 

Loa errorea que comete al leer v al escribir un nifto con 
incapacidad para el aprendizaje de la lecto-eacritura aon 
producto de loa desfaaajas que ha sutrido en au desarrollo v 
que alte•an los procesos baaicoa de ••rendizaje: acci6n, 
parcepc16R v memoria. !atoa nifto~ suelen presentar problema• 
an la coordinaci6n de sus movimiento• clobalea v 
secmentarios. contus16n de nociones temporo-eapaciales y d• 
lateralidad, diticult~dea en la 1nterpretaci6n de aimbolo• 
visuales y/o auditivos y retraso en el ~abla, o bien 
diticulta~es en ella. 
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Existen sisnos caracteristicos que permiten identiticar al 
nino dislexico de acuerdo con su comportamiento y e~ecuci6n 
en las labores escolares. con el Pin de describirlos en 
forma clara, los he clasi~icado en cuatro apartadoet 
caracterieticas senerales de la dislexia como una 
in9apacidad para el aprendizaje, caracteristicas 
especificas, que comprende a su vez los errores en la 
lectura y los errores en la escritura del nino disléxico; y 
loe pt'oblemas en el comportamiento' de estos nit'los. 
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1.6.U.1 Caracteristicas ~eneralee de la dielexia como una 
incapacidad para el aprendi~aje. 

1. Breves lapsos de 6 enci6n. 

Producto de la gran distractibilidad que 
le ocasion&n los eatimuloe: inter-nos y/o 
externos &jenoe a l& tarea en ejecución 
(hiperactividad}. Constituye un circulo 
Vicioso, pues los rracasos escolares Que 
acumula dada su ralta de atención a las 
tareas QUe se le Piden aumenta la tensión 
emociona°l, ocasionandole probletiiss en 
la memoria, hiperactividad ~ dismu11uyencto 
nuevamente sus lapsos de atención. 

2. Problemas en la memoria. 

Las funciones de la memoria están n1uy 
unidas a la tensión e1nocional. Cuando una 
persona estA bajo tensión uno de loe 
procesos p8icol6~icos Que falla 
invariablemente es la memoria. Los ninos 
con incapacidad de aprendizaje están 
sometidos a una tensión casi constante, de 
&Qul que manifieeten una memoria bastante 
pobre. 

3, Trastornos en la actividad. 

a) La hiperactividad ea la Primera ~ tal vez 
la mas importante barrera QUe impide una buena 
adaptación. Adopta dos formas parecidas: 

- Hiperactividad sensorial: incapacidad de 
refrenarse a los estímulos, no 
importando si estos tienen o no que 
ver con la actividad en proceso. 
Este trastorno puede deberse a una 
lesión en la corteza cerebral, pero 
tambien puede tratarse de un tipo de 
conducta aprendida con el Pin de 
establecer relaciones con los demae. 
En ocasiones pueden encontrarse 
asociadas ambas causas. Cuando el nino 
normal se imbuye en una actividad, pasa 
por alto muchos estimules innecesarios 
del exterior, esto es, se adapta 
11e~ativamente a dichos estímulos. El 
nino con incapacJdad de aprendizaje 
carece de dicha capacidad por lo Que 
reacciona ante todo e~tin1ulo ~ue 
penetra en su campo de atención. 

- 54 -



- Hiperactividad motot"a: tambien llamada 
''desinhibici6n motora'' e ''hipe~quinesia 11 • 
Es la incapacidad de t"efrenar la reacción 
ante estimulos Que producen o incitan 
une actividad motora. Expuesto a un ruido 
o a una situación ineeperada e1 nino 
hiperQuinético presenta lo QUe se denomina 
"reacci6n catastrófica"¡ no siempre se 
trata de una reacción física, e1 nino 
puede mostrarse confundido o ineeguro 1 

lo que es un hecho es Que su conducta 
serh irracional. Este trastorno 
constituye un impedimento para el 
aprendizaje de habilidades motoras 
finas. 

b} Perseverancia. 

se la encuentra en muchos ~rupos clínicos 
diferentes: sin embar~o, presenta 
caracteristicas especiales en ninos con 
impedimentos perceptuales. Consiste en el 
efecto prolon~ado de un estimulo sobre las 
actividades posteriores a Que el nino 
se dedique. 
La perseverancia no se presenta en todos los 
ninos con incapacidad de arendizaje¡ incluso 
ha.Y ninos Que pueden presentarla un dia 
y otro no. cuan~o se presenta es mu~ 
di~icil que el nino la interrumpa 
espontAneamente o que lo ha~a el maestro 
desde afuera. 
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1.6.4.2. Errores comunes en la lectura. del nino dielexico. 

a) Lectura lenta, vacilante, carente de ritmo. 
No marcan los ei~nos de puntuación. 

b) Fallas en la comDre11si6n: 

- Incapacidad para precisar las ideas 
centrales. 

- Relación de hechos en secuencia 
alterada. 

- Olvido del sentido de oraciones antes 
de lleear al final del texto. 

- Inhabilidad para extraer inferencias 
a partir de lo leido. 

- Dificultad para recordar detallee al 
responder preeuntae destinadas a verificar 
la comprens16n del material. 

e) Omisiones, 

Supres16n de una o mAs letras en una 
palabra: por ejemplo, leer ''abol'' en 
lu~e.r de "Arbol". Es frecuente tambien 
la omisión de palabras y de ren~lonee 
completos. 

c1) A&;re&;&c!OB. 

De letras o repetición de silabas y de 
palabras en una frase. e incluso de 
frases en un texto. 

e) Inversiones. 

Modificación de la secuencia correcta de 
letras ~ silabas en una palabra¡ por ejemplo, 
leer "la" por "al". o "cabalaza" por> 
"calabaza". Ta.mbien se dan los ca.sos de 
inversión total de la palabra. por 
ejemplo, al leer ''atolep'' en lu~a~ de 
"pelota": esto se denomina "lectura en 
espejo". 

f) Ineersiones. 

A~re~ado de letras o palabras que no existen 
en el texto ~ue se lee¡ por ejemplo lee~ 
"ve1"ede" en lu&:ar de "verde", "estaban 
en la casa!' en luear de ''estaban en 
cast-". 
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ll::) Rotaciones. 

ConPusión de letras simétricas: por 
ejemplo leel:' "P" pov "q", o pov "b": "d" 
por ''q'', o por ''b''· 

h) contaminaciones. 

Fra¡:mentac16n ~/o uni6n de palabras 
en forma incorrecta: por ejemplo al leer 
"laca aaes ro ja", en lu¡:ar de "la C:bLJ& es 
ttoja". 

i) Confusiones. 

Cambio de una letra por otra debido a la 
similitud en su pronunciación; por ejemplo 
al leer> "casa" po:r "taza", o "debe" por 
"bebe''· 

j) Substituciones. 

cambio de letras, palabras o ideas 
completas; por ejemplo lee "enemieos" en 
luear de "amieos", o "eia-ante" por 
"eieantesco". 

k) Invenciones. 

Guiados por aleun dibujo en el texto o 
por lo que han lo¡:rado comprender de lo 
leido por sus campaneros en voz alta, estos 
ninos, ante la imposibilidad de leer, lleean 
a inventa~ el texto cuando se les pide Que 
lean en voz alta. 

l) Dificultades en el análisis ~ sintesis 
auditivo-visual. 

P~oblemas pa~a uni1' fonemas o ~rafemas 
en la formación de palabras. 

m) Trastornos en la coordinación aculo-motriz 
(movimiento aoo~dinado de los ojos). 
Trastornos en el movimiento direccional de 
los ojos al leer~ que provoca saltos o 
re¡:resionea en loe movimientos de estos. 
A causa de esto el nino suele perderse 
frecuentemente en el texto, manifestando 
no saber en que ren~l6n debe 
continuar leyendo. 
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n) Problemas en el len~uaje oral. 
Gener-alm_ente loe r.iroblemas en lecto
eecritura vienen asociados con trastornos 
en el len~uaje oral: 

- Problemas articulatorios: dificultad 
en la emisión de fonemas ~or 
deficiencias en los puntos de 
articulaci6n o alteraciones fónicas. 

- Vocabulario pobre (la.cunar): desconoce 
el t1ombre ~ o sonido de letras, 
el si~nificado de palabras QUe dada 
su edad ~ nivel de escolaridad 
deberia conocer. 

- Mala estructuración ~ramatical: 
omite articuloe ~ preposiciones, incorrecta 
concordancia de accidentes ~ramaticales 
entre articules, adjetivos ~ 
verbos. 
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1.6.~.3 Errores comunes en la escritura del nino dislexico. 

a) Escritura lenta, tachada y con alteraciones en 
la direccionalidad: dextrosiros (realiza bucles 
en el sentido de las 1nanecillas del reloj), 
trazos rectos de derecha a izquierda y de abajo 
hacia &t'l'.'iba 

b) Omisiones. 

Supresión de una o más letras en una 
palabra; por ejemplo, leer ''abol'' en 
lua;ar de "Arbol". Es frecuente tambien 
la omisión de palabras y de ren~lones 
completos. 

e) A¡¡:re¡¡:ados. 

De letras o repetición de silabas y de -
palabras en una frase, e incluso de 
tl'.'ases en un texto. 

d) Inversiones. 

Modificación de la secuencia correcta de 
letras y silabas en una palabra: por ejemplo, 
leer ºla" por "al", o "cabalaza" por 
"calabaza". Tambien se dan los casos de 
inversión total de la palabra, por 
ejemplo, al leer ''atolep'' en lu~ar de 
''pelota''; esto ee denomina ''lectura en 
espejo". 

e) I.nsersiones. 

Asre&ado de letras o palabras que no existen 
en el texto que se lee; por ejemplo leer 
"verede" en luear de "verde", "estaban 
en la casa" en lu&ar de "estaban en 
casa". 

1') Rotaciones. 

contue16n de letras simétricas; por 
ejemplo leer ''P'' por "q'', o pot' ''b'': ''d'' 
por "q". o por "b". 

¡¡:) Substituciones. 

Cambio de letras, palabras o ideas 
complet&s; por ejemplo: lee ''enemi&-os 
en lu¡tal" de "emi&tos", o "&ti¡;ante" por 
"iti¡tantesco". 
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h) Contaminaciones. 

Pra~mentación y/o unión de palabras 
en forma incorrecta: poi .. ejeinplo al le'2t" 
''laca saee ro ja'', en lu~ar de ''la casa es 
roja". 

i) confusiones. 

cambio de una letra por otra debido & la 
similitud en su pronunciación; por ejemplo 
al leer "casa" por "taza", o "debe" por 
"bebe''· 

j) Comete erro~es orto&ráficoe (disorto&rafia): 

No presta .. ,atención a las m&llGsculas ni a los 
sienas de puntuación: comete errores 
frecuentes en el uso de letras homófonas 
(/b/ y /v/; /s/; /e/ y /z/; /fl/ y /j/; 
/y/ y /ll/). 

k) su escritura es defectuosa (disarafia): 

Utiliza el espacio de la hoja en forma 
incorrecta, no respeta már&en ni ren&lones. 
Tambi~n comete errores en el espaciamiento 
entre palabras (es muy &rande o insuficiente). 
Presenta problemas en la reproducción de 
letras debido a una inadecuada percepción 
de formas. Incorrecta prensión del 
lApiz y colocación del cuaderno. 

l) Dificultades en el anAlisia y s1ntesis 
auditivo-visual. 
Problemas en la unión de fonemas 
o &rafemas para la formación de palabras. 

m) Trastornos en la coo~dinación 
motora de loa ojos. 

Trastornos en el movimiento direccional de 
los ojos al escribir: provoca saltos 
o re~resiones en los movimientos de estos 
~ obli&a a cometer errores al eecribir 
espontaneamente o al copiar. Ejemplo: 
una nina dielexica de diez anos deseaba 
escribir ''Ele lee desea felicidades''• 
y escribio ''Eles dese felicid&s''· 
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Como ee ve primero escribio ''Ele''• y 
despues tomó en cuenta únicamente lae 
últimas dos letras de lo que habia 
escrito (le) y aKre~o la ''s'' para 
completar la palabra "les", Este 
trastorno ocasiona tambien problemas en 
el espaciamiento al escribir (dis~rafia). 
Este tipo de trastornos van siempre 
asociados a di~icultades para centrar 
la atención. 

Todos estos errores se presentan tanto en la escritura 
espontAnea como en la copia y en el dictado. 
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1. ó. ll. li Prioblem&s en el comtroritam.ier1to. 

La inte:rirelación ·del nino ''no:rimal'' con eus padres v maestros 
se caracte:riiza 1 en ~ener&l, por la retroalimentación 
positiva de afecto v lo~ros. Los lo~ros del nino en su 
desarriollo satisfacen las expectativas de los padres, los 
cuales vuelcan todo su afecto hacia el nino, incentivandolo 
hacia nuevos lo~ros. De esta inte:riacción sur~e 

paulatinamente un ''concepto del vo'' sólido v un nino ae&uro 
de si mismo. 
En el caso del nino con incapacidad de aprendizaje, el 
proceso suele darse a la inversa: sus incapacidades frustran 
las expectativas de sus padres y maestros, de manera Que su 
interacción conforma un circulo vicioso de desilusión y 
fracaso, de tensi6r1 y malos ajustes Que, por ~i fuera poco, 
entorpecerán su desarrollo aún m~e. Esta situación afect~ de 
manera importante la consolidación del e~o del nino 
tornandolo inee~uro, ya que el modo en que el nino se 
perciba en una situación será de consecuencias ¡,ara la forma 
en que se percibirá en muchas otrasi si se considera 
"travieso" 1 "f'11 acasado", "mediocrie", a.si es como se 
comportará. Paralelamente, tenderA a actuar pori ens~o ~ 

errori, y a reaccionar de eorma irriacional a cuanto le rod@&, 
De este ''c1~culo vicioso'' ee desprenden los patvones de 
comt:•ort&.miento de estos ninoe. Son si~nos típicos del 
comportamiento del nino con incapacidad de aprendizaje en 
edad escolar: ademanes neriviosos, diatractibilidad, 
comportamiento impulsivo ~ destriuctividad. 

En seeuida se describen las conductas típicas de estos ninos 
con m&l'or detalle. 

1) Devaluación del autoconcepto. 

Falta de confianza en si mismo por lo Que no 
externa sus opiniones, no se aventura en 
pro~ectos de trabajo por cuenta propia, se 
rehusa a leer o a eecribiri frente al erupo. 

2) P~oblemas en la actividad. 

su rendimiento en loe trabajos eecolaries 
es pobre debido a su: 

a) Desinterés: falta de motivación hacia 
el trabajo ya QUe este no le ayuda 
a satisfacer sus necesidades de 
aceptación, sino que, por el contrario, 
rietroalimenta eu sentimiento de 
incapaci~ad. 
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b) Dietractibilidad: siendo su realidad tan 
frustrante prefiere fantasear QUe 
pretender adaptarse; asi su mente 
está siempre ocupada en Denaamientos 
ajenos a la actividad en clase. 

e) Aislamiento: el sentimiento de impotencia 
Que ie provocan sus fracasos en la 
escuela lo tornan excesivamente sensible 
y poco tolerante, lo Que le 
ocasiona problemas en sus relaciones 
con el &rupo de pares, asi Que una de 
~us opciones para evitarse problemas 
(ansiedad por posibles problemas con 
otros) es aislarse de ellos. 

d) Irritabilidad, destructividad, a~resividad: 

otra de las respuestas que suele dar 
dada 1a 1nsatiafacci6n Que le provoca el 
sentimiento de in~erioridad 
respecto de sus compane~oa. 

e) Des6rden: sus incapacidades de coordinaci6n 
y atención ocasionan en el torpeza para 
manejar los materiales QUe se suelen 
utilizar en la escuela (tijeras, 
pe2amento, etc.) por lo Que suele 
realizar trabajos de mala calidad, 
sus libros y cuadernos casi siempre 
estan maltratados (desencuadernados, rotos, 
pintarrajeados, etc.); ocasionalmente el 
dea6rden se convierte en una manera 
de interactuar con los dernas. 

J) Baja tolerancia a la frustración: la 
persistencia de fracasos lo tornan muy 
sensitivo por lo Que suele reaccionar ante 
las correcciones o indicaciones Que se le 
hacen respecto a su trabajo: ya sea Que se 
aisle y se rehuse a hablar, o Que reaccione 
en forma a2resiva. 
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1.6.5 Pronóstico. 

La mayor parte· de la investi"ac16n en este campo si~ue 
estando incompleta. La neur·olog:ia, la psicolor¡ia, la 
lin~Uistica ~ otras ciencias relacionadas no pueden 
proporcionar toctavia una direcc16n firme para la prActica 
peda¡¡:6¡¡:1ca. 
Sin embarr¡o existe acuerdo respecto de al"unoa factores que 
Dermiten determinar con cierta precisión lae posibilidades 
de aprender de loa ninoa disléxicos¡ estos son: 

l) Nivel intelectual del paciente. Dado que el nivel 
intelectual de estos ninos suele variar del nivel 
medio al superior y son pocos los casos de niílos 
disléxicos con disminución en esta Area, el 
pronóstico en términos ricenerales tiende a ser 
alentador. En la mayoria de los casos los 
ninos responden positivamente al tratamiento ~ 
suDeran sus deficiencias en un plazo corto o 
mediano. Sn11 contados los casos de ninoa 
disléxicos que no io~ran su~erar sus deficienciac 
en lecto-escritura: se trata de casos de 
dislexia ~rave en los que el paciente reincide 
una ~ otra vez en los mismos errores debido a 
Que no lo~ra automatizar las correcciones. En 
estos casos se fomenta en el paciente la 
autocritica para Que se acostumbre a ser 
él misn10 quien continuamente corrija sus 
errores al leer ~ .al escribir. 

2) Posibilidad de establecer una buena 
conceptualizaci6n temporo-espacial. Los casos 
mas frecuentes de dislexia son los de 
"latet'alidad cruzada". por ejemplo 
de ninos que son diestros de ojo y zurdos 
de mano. En estos casos la efectividad del 
tratamiento depende de la posibilidad de 
establecer una lateralidad neta. Generalmente 
se establece en relación a la lateralidad 
del ojo, pues en diversas investizacionee 
se ha comprobado que la lateralidad de este 
6r~ano es la que se establece con mAs 
firmeza.. 

3) Posibilidad de conee~uir una buena capa.cida.d 
de atención para establecer un hAbito de 
anAlisis sistemático. 

U) Poeibi1idad de desarrollar una buena memoria 
inmediata QU~ le permita el f'acil cierre 
conceptual en el anAlisis (51). 
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C:Al?ITULO II. 

DISEÑC> DE LA 
J:NVESTIGACION 



CAPITULO II. OISEno DE LA INVESTIGACION. 

una incapacidad D&ra el aprendizaje 
tiene un fuerté impacto en el 
en1ocional del nino. 

de la lecto-escritura 
deearrollo intelectual ~ 

Este tipo de incapacidad eu~le manirestaree al principio de 
una ensenanza formal, sin embar&o para Doder dia~nosticar a 
un nino como disléxico se reQuiere que este haya cursado 
cuando menos dos anos sobl."e este aprendizaje, En J as 
escuelas particulares de nuestro pafs el nino comienza el 
aDrendizaje de la lecto-escritura en el último ano de 
'°'r>eescolar, por lo que el prim.er a.no de primaria cons·ti tu:,..ie 
la reafirmaci6n de lo aprendido y se espera Que, para el 
se~undo ~rada, el nino posea ya cierto dominio en estas 
habilidades. Es ae1 QUe los maestros de primero y se~undo de 
prin1aria estAn en cont&cto con los ninoe en un momento 
crucial para la detección de dificultades en el aprendizaje 
de la lecto-escritura: por esto resulta muy importante que 
el maestro de primaria esté en condiciones de identificar y 
ayudar al nino disléxico, ya sea a través del &poyo en el 
aula o de la referencia a instituciones de educaci6n 
especial. 

2.1 HIPOT!!:SIS. 

El maestro de primaria no esta capacitado para: 

a) Identieicar ninoa con dieicultades para el 
aprendizaje de la lecto-escritura dentro del salón 
de clases. 

b) Proponer soluciones adecuadas a fin de a~ovar a 
estos ninos a superar sus deficiencias. 

con el fin de verificar las posibilidades reales de los 
m«estros de primaria para la detección y canalización de 
ninos disléxicoe se llevó a cabo una inveeti~ación 

descriptiva mediante una encuesta para lo cual se tomaron en 
cuenta las tases del método de investigación descriptiva en 
las ciencias sociales. 

2.2 Determinación de la población de estudio. 

La población de estudio quedó conformada por los maestros de 
las escuelas primarias particulares de la Dele2aci6n 
Tlalpan. Para la selección de escuelas y maestros se 
consideró el procedi1niento ai~uiente: 

1. Se re2istraron todas las escuelas primarias 
~articulares d~ la dele~ación Tlalpan. 
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2. Se seleccionó al azav un 30~ de la población total 
de eecuelae para configuvar la mueetra, y un 30% 
extra sobre la muestra pava reemplazo considerando 
posibles baja.e. 

3, Se seleccionó al azar un 30~ del total de maestros 
de primero y se~undo de prima~ia de cada escuela. 
En las escuelas en las que habla un ~rupo por nivel 
y un maestro para cada uno se encuestó a uno de los 
dos maestros tratando de obtener un son de loe de 
primero y un son de los de se~undo. En las 
escuelas en las QUe exj~tian dos o mAs ~rupos por 
nivel con un maestro para cada uno se tom6 
una proporción i~ual de maestros de cada ~rada. 

El número total de escuelas primariae particulares en la 
Oele~aci6n Tlalpan cor~espondi6 a cincuenta ~ cuatro. De 
estas Pué seleccionado aleatoriamente un 30': para conf i2urar 
la muest:ra, con lo cual se conf'o:rm6 una muest.ra de diez :¡ 
seis escuelas: el 21 ee111plazo se obtuvo seleccionando tambien 
aleato:riamente un 30% extra sobre la muestra de diez :¡ seis 
escuelas (U.86), de manera que la muestra final quedó 
constituida teóricamente por veit~un escuelas. La selección 
se llevó a cabo en eorma sistemAtica empleando las tablas 
aleatoPias de acuerdo con lo establecido para su uso: 

- Enumeración de las escuelas 

- Selecc16n aleatoria del número inicial v selección de 
los aubsi~uientes en inte~valoa de acuerdo con la 
késima obtenida. 

En este caso la késima eue ieual a tres, por 10 que los 
intervalos se tomaron de tres en tres a patir del namero 
incial seleccionado. 

n n 16 

30" de n (16) 4.8 n + r = 21 

k N/n+r k 511 / 21 k= 2.5 

NOMENCLATURA: 

N Población (total de escuelas primarias particulares en 
la. Dele~ac16n TlalDan). 

n muestra. (30" de la población total de escuelas). 
r reemplazo (porcentaje e>:tra de escuelas sobre la 

muestra}. 
~ késima (intervalo empleaao en la selección de nómeroe 

en la tabla aleatoria). 
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De las veintiun escuelas seleccionadas inicialmente tuvieron 
que ser eliminadas seis: dos de ellae DOr que y& no 
exist1an Y las cuatro restantes por no haber obtenido 
respuesta de loe directores. Debido a eeto el reemplazo tuvo 
QUe ser- complet.~do nuevamente con seis escuelas más para 
obtener nuevamente las veyntiun escuelas de la muestra 
inici o.l. 

Finalmente fueron encuestados los maestros de diez y ocho 
escuelas, los de las tres restantes no fueron encuestados 
debido a que loe directores no lo autorizaron. 

El ''esquema 1'' muestra la distribuci6n ae maestros 
encuestados en loe colegios seleccionados. 
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ESQUEMA No. 1 

DISTRIBUCION DE MAESTROS ENCUESTADOS POR COLEGIO 

Glo. G2o. /tC G 

l. Instituto Tlalpan. 1 1 lo 
2. Colea:io Espi1'itu de México. 2 2 2 10/20 
3. Colea:io del Valle de México. 1 1 lo 
11. Cole¡:io Manuela cata.no. 1 1 1 lo 
5. Cole¡:io HernAn Co1'téz. 2 2 2 lo/2o 
6. Colea:io A¡:ust1n García Conde. 2 2 2 10/20 
7. Cole¡:io santiaeo Galas. 1 1 1 lo 
8. Cole¡:io de Educación Inte&l'al, 

humanidades ll ciencias. l 1 10 
9. Centl:'o Escolal' Dolores. 1 1 1 20 
10. Cole&io Antonio L. Rosa. 1 1 1 20 
11. Colea:io Atenea. 2 2 2 lo/2o 
12. Liceo Albe1't Einstein. 2 2 2 lo/20 
13. Colea:io Leetonnac. 1 1 1 lo 
111. Colea: lo E1'andi. 1 1 1 lo 
15. Colea:io Monteesori. del Pedl."'e~al 1 1 lo 
16. Colea:io Westminater. 2 2 2 10/20 
17. Colea: lo de Educación Intea:1'al 1 1 1 20 
18. Colea:io He:roaldoa de México. 1 1 1 20 

TOTALES 211 · 24 24 lo=lll 
2o=10 

NOMl!:NC LA TURA: 

Glo =. NC&me:ro de maestros para el primer e:rado 

G2o = lfCamet>o de maestros para el se&undo arado . 
/IC = NCame1'o de maestl"OS encuestados 

G = Grado con el Que t1'abaja el maestro encuestado 
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2.3 Confi~urac16n del inst~umento. 

El inetrumento para la encuesta rué un cuestionario. A 
través de las Dre~untgs planteadas en este se buscó recabar 
información con respecto a los conocimientos del niaestro en 
relación a la incapacidad para el aprendizaje de la lecto
escritura Y a las medid&e que toma cuando encuentra en su 
~rupo aleOn nino ~ue no lo~P& aprender al mismo ritmo que el 
resto de Büs campaneros. Se plantearon diez y ocho p~e~untas 
divididas en subindic~s, haciendo un total de treinta 
pve~untas, númet'o m~ximo su~er·ido por las normas de 
elabo~ac16n de cuestionarios en Ciencias sociales. 
La forma y contenido de las pre~untas se derivaron de la 
inf'o1~maci6n q1Je deseaba obtenerse. Una vez terminado el 
instrumento fué probado en una premueetra de maeetros 
seleccionados en forma arbitraria. De esta m611era se 
verificó la eficacia del instrumento pa~a los fines 
previstos. 
Como ya se dijo. el objetivo del cuestionario fué el de 
obtener información con respecto a al~unos factoree 
importantes relacionados con las posibilidades del maestro 
para ayudar a los nin~s incapacitados para aprender: 

1) Formación profesional del maestro: estudios, 
tiempo de experiencia en la docencia, 
participación en estudios y/o investi~aciones 
relacionados con las incapacidades para 
el ap1-.endizaje. 

2) conocimientos del maestro con respecto a las 
incapacidades pare el aprendizaje en 
~eneral, ~ a la dislexia, en particular. 

3) Medidas quc1 toma e1 maestro a rin de 
apoyar el aprendizaje de los ninos disláxicos. 

4) Al&Unas condiciones externas que influyen en el 
apoyo a los ninos disléxicos: nómero de alumnos 
por &rupo y e~istencia de servicio 
psico-pedago~ico en la escuela, entre 
otr-as coeas. 

Tomando en cuenta lo anterior el 
constituido asi: 

e) De acuerdo con su for-ma: 

- Dos pre&untas numéricas. 

cuestiona?"'io 

- Doce pre~untas cerradas: cinco 
cticot6micas y siete de elección 
múltiple (de abanico). 
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- Catorce prezuntas abiertas 

(Ver ''esquema 2'' en la pA~ine 71). 

b) Por su contenido: 

- Cinco pre~untas de t1echo. 

- Doce preguntas de acción. 

- Nueve preguntas de indice. 

(Ver ''esquema 3'' en la pAgina 72 ~ ver cuestionario en 
''Apéndice''). 

Las preguntas de hecho tuvieron como fin conocer algunos 
datos generales de los maestros tales como: estudios 
profesionales y tiempo de experiencia en la docencia; el 
total de alumnos en su grupo; e información acerca de la 
posible existencia de algún tipo de servicio psico
peda~OKico en la escuela donde trabajan. 

Por su parte las preguntas de acci6n fueron destinadas a 
conocer las actividades realizadas por el maestro en 
relaci6n a BU capacitación para la detección ~ canalizaci6n 
de ninos con incapacidad para el aprendizaje. Este tipo de 
pre~untas tuvieron mAe peso que las de hecho, esto se debi6 
a la importancia concedida a las inedidae tomadas por el 
maestro para apoyar el proceso de aprendizaje de SUB 
alumnos, principalmente el de los que presentan problemas en 
su aprendizaje. Se consider6 que dichas medidae respond1an 
a: los conocimientos del maestro con respecto a la dislexia: 
a su tiempo de exDeriencia como docente: ~ a su posible 
participación en estudios y/o investiK&ciones relacionados 
con las incapacidades del aprendizaje: por esto se 
incluyeron preKuntas relacionadas con cada uno de estos 
aspectos, 

Finalmente, el objetivo de les pre~untes de indice, con 
respecto a las cuales se incliy6 la mayor cantidad de 
pre~untas, fue el de averi~uar loe conocimientos de los 
maestros con respecto a la dislexia en cuanto a sus 
ce~9cteristicas como una incapacidad para el aprendizaje en 
~eneral, a los errores en la lecto-escritura y a las 
ceracteristicas conductuales que permiten identificarla, En 
esta cate~oria se incluyeron, ademAs, preKuntas relacionadas 
con la información que el maestro tiene de sus alumnos, de 
quién y en qué momento la obtiene; las pruebas que conoce 
para la detección de una incapacidad D&ra el aprendizaje de 
la lecto-escritura y si las ha aplicado. 
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No. DE 
PREGUNTA 

ESQUEMA No. 2 
FORMA DEL CUESTIONARIO 

TIPO DE PREGUNTA 

NUMERICAS CERRADAS 

1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
5 
5.1 
5.2 
6 
7 
8.1 
8.2 
9 

10 
10.1 
11 
12 
13 
14 
15 
.16 
16.1 
16.2 
17 
i7.l 
18 

TOTAL 

NOMENCLATURA: 

* 

* 

2 

Em/ab 

DI 
DI 

DI 

EM/ab 

Em/ab 
EM/&.b 
EM/ab 

DI 

nr 
J::M/!>b 
EM/ab 

12 

EM/AB= P~e2unta de elección mólt1ple1 de abanico. 
DI= P~e~unta dicotómica. 
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ABIERTAS 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
* 
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ESQUEMA No. 3 
CONTENIDO DEL CUESTIONARIO ............................................................ 

No. Dl! 
PREGUNTA 

CONTENIDO DE LA PREGUNTA 

1 
2 
3 
u 
U.l 
u.2 
5 
5.1 
5.2 
6 
7 
8.1 
8.2 
9 

10 
10.1 
11 
12 
13 
lU 
15 
16'? 
16.1 
16.2 
17 
17.1 
18 

TOTAL 

H 

* * 

* * 

5 

NOMENCLATURA: 

* 

H= Pl"e~untas de hecho. 
A= Pre~untae de acci6n. 
IllD= Presuntas de indice. 

8 

A 

* 
* 

* 

* 

.. 

* 
* 
* 

C*= Presunta de indice de conocimientos. 

- '~ -

IND 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* c• 

C* 
e• 
C* 

c• 
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2.4 Manejo del instrumento. 

2.4.l Prueba del ·instrumento. 

El cuestionario fue probado en dos ocasiones aplicandolo a 
un ~rupo de dos y tres maestros sucesivamente. Con bas~ en 
estas aplicaciones preliminares se hicieron modificaciones 
al cuestionario ori2:inal a fin de hacer que las pre¡¡:untas 
fueran más claras y Que permitieran obtener suficiente 
informoci6n con respecto a los conocimientos del maestro en 
relación a la dislexia y ~ sus decisiones para e1 apoyo de 
los ninos disléxios. 

como resultado de la aplicación del cuestionario ori~inal a 
la "premuestra'' se &~re¡¡:aron al¡¡:unas Pl'e2:untas a los 
cuest!Onarios ori~inales 1 y algunas otras se eliminaron. o 
bien fueron modificadas. 

Se a¡¡:re¡¡:aron estas pre2:untas: 

- Tiempo de exp~riencia como maestro de 
educación primaria. 

- Total de Alumnos que hay en su salón. 

Se incluyeron por considerar ~ue podian aportar indicios 
vAlidos en la determinación de las posibilidades de 
detección y canalización de ninos disléxicos. La primera, 
partiendo del supuesto de que "a mavor tiempo de 
experiencia, mayores conocimientoe v habilidades para la 
detección v canalización''; y ·1a se¡¡:unda. como un indicador 
de la influenci& de factores externos en la detección v 
canalización. suponiendo que ''a mayor cantidad de alumnos en 
el ~rupo, menores posibilidades de detección y apoyo tiene 
el maestro", 

Fueron eliminadas las pre~untas referentes a datos 
personales, tales como: 

- Nombre 

- Nombre de la Institución en la Que realizó sus 
estudios 

Estas pre~untas fueron eliminadas debido a Que no aportaban 
nada para fines del anAlisis fundamental relacionado con las 
posibilidades de1 maestro en la detección y canalización de 
niílos dislAxicos. El nombre de la Institución podría haber 
dado al&unos indicios con respecto a la formación del 
maestro, pero en términos prácticos no ase~uPaba nada, pues 
el QUe un maestro hubiera estudiado en una institución de 
cierto nivel, en cuanto a las exi~encias de estudio, no 
determinaba que dicho maestro hubiera lo¡¡:rado un buen 
a~rovechamiento en sus estudios. 
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Fueron modificadas en cuanto a su forma las pre~untas: ocho, 
referida a la 1nform&ci6n que el maestro tiene de sus 
alumnos: y la nueve, QUe pre~unta acerca de los medios a 
través de los cuales se obtuvo la informac16n. Dichas 
modificaciones tuvieron como fin hacer las pre~untaa mbs 
comprensibles ~ facilitar la tabulación de respuestas. 

La preKunta ocho se subdividi6 en dos apartados: el primero 
para contener las opciones de información, ~ el seKundo los 
momentos en que dicha información se obtenia. La pre"unte en 
su conri~uraci6n final qued6 de la si~uiente forma: 

B. senale que información tiene de sup alumnos ~ en qué 
momento la obtiene. 

8.1 Informaci6n. 8.2 Momento en relación al curso. 
antes inicio durante fin 

a) datos "enerales del. nif\O 

b) datos "enerales de l.a ramil.ia 

e) enfermedades 

d) trastornos psicol6~ios 

º' e) trastornos sensoriales 

f) nivel de inteli~encia 

~) etapa de desarrollo intelectual-----

···--h-) ."rada de madurez social 

i) antecedentes de su capacidad en el 
aprendizaje de lecto-escritura -----

Por su parte +a presunta nueve se amplió para solicitar al 
maestro que senalara con precisión que intormaci6n obtenia a 
través de cada medio: 
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9. De los aspectos Que sena16 en la preeunta anterior 
indique el medio a través del cual obtuvo la intormaci6n. 

- P8dres 
- Otros maestros 
- Observacion 

letras correspondientes 
(pres. 8). 

- pruebas aplicadas al nino por usted 
- pruebas aplicadas al nino por otra 

persona de la escuela 
- reporte de un centro de educación 

especial 

La importancia de estas preeuntae reside en que aportan 
información valiosa con respecto a lo que el maestro sabe de 
sus alumnos v por lo tanto con respecto a las inferencia• 
Que este podria hacer en caso de que al~uno de ~llri• 
presentara problemas en su apren~izaje. Esta es la razón por 
la que se consideró cOnveniente modificar su estructura ~ 
evitar con ello la tuca de 1ntormaci6n importante para la 
investicac16n. 



2.4.2 Contacto con las escuelas. 

Se contactaron a través de un oficio diri~ido al director de 
primaria. y/o al director ~eneral de la escuela. En este se 
explicó brevemente el objetivo de la encuesta y el 
procedimiento de aplicación del cuestionario a maestros. 

2.u.3 Aplicación del instrumento a la muestra. 

Una vez que se obtuvo la aprobación del director &eneral. y 
en su caso, del director de primaria de la escuela 
contactada, se aplicaron los cuestionario en forma personal 
a cada uno de loe maest1,os de la muestra. 

2.5 AnAlisis e interpretaci6n de resultados. 

2.5.1 Objetivos. 

Dado que el objetivo fundamental de esta investisaci6n fué 
el de detectar la posibilidad del maestro de primaria para 
IU'Udar a los ninos incapacitados para el aprendizaje de la 
lectO-escritura. a través del anAlisis se buac6: 

a) Elaborar un perfil de la realidad del maestro 
de primaria de las escuelas particulares de la 
dele&aci6n Tlalpan en cuanto a sus conocimientos ~ 
decisiones en relaci6n al nino incapacitado para 
el aprendizaje. 

b) Contrastar este perfil con un ''pertil ideal" del 
maestro que eetA preparado para manejar 
situaciones de niftos que no loKran aprender a 
leer y a escribir. 

e) Determinar con base en lo anterior ei el maestro 
es capaz de ayudar a dichos niftos. 

En el perfil ideal del maestro de primaria que estA en 
condiciones de brindar un apo~o eficaz a los ninos con 
incapacidad para el aprendizaje de la lecto-escritura·se 
consideraron dos "tipos" de maestros: los que dan apo~o a 
lov niftos que presentan dificultades en su aprendizaje ~ los 
que no. Las respuestas obtenidas en los cuestionarios se 
evaluaron con base en dos pe~files derivados de estos dos 
''tipos'' de maestros: 
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l. Los maestros que si dan apoyo. 

Para que el apoyo Que brinden sea eficaz se esperaría 
Que: 

a) M&nejen suficiente 111formaci6n con respecto 
a las incapacidades del aprendizaje en &eneral 
y a las del aprendizaje de la lecto-eecritura 
en particular para Que puedan diferenciar una 
verdadera incapacidad de otros poblemae derivados 
de: indisciplina, problemas emocionales, 
sensoriales, intelectuales. enfermedades 
debilitantes y/o problemas peda~6~icos. 

b) Que tenean suficiente información de sus alumnos, 
no solo datos &eneralea, sino también datos 
relacionados con su salud fisica y mental, 
sociabilidad. intelieencia y antecedentes en el 
aprendizaje de la lecto-escritura. 

c) Que manejen pruebas para el dia&n6etico de 
incapacidade8 para el arendizaje de la 
lecto-escriura, ya que un plan de apoyo e~ectivo 
debe basarse en un diaen6st1co preciso de 
las dificultades. 

d) Que hayan participado en estudios y/o 
investicacionee en el Area de las incapacidades 
para el aprendizaje, especificamente de 
las relacionadas con lecto-escritura. 
La participación en este tipo de actividades 
contribu~e a la tormac16n profesional del 
maestro e incrementa au compr~nsi6n de la 
problemAtica abordada. 

e) Si la escuela en la Que trabaja cuenta con 
aleQn tipo de servicio DBico-pedaeoeico se 
esperaria de los maestros, participaran en las 
actividades oreanizadas por este. 

2. Los maestros QUe no dan apo~o. 

si bien sue responsabilidades son menores a las del 
maestro que si da apoyo, es importante Q~e este tipo 
de maestros conozcan lo esencial para la detección 
de ninos con incapacidad para aprender a leer y 
a escribir, y que puedan refeririloa a aleuna 
institución en la QUe reciban ayuda. 

a) Que manejen suficiente 1ntormaci6n con 
respecto a l&s incapacidades para el aprendizaje 
en ~ene~al, ~ a las incapacidades para el 
aprendizaje de la lecto-escritur& en particu~ar. 
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Esto responde & la importancia que tiene 
para pode~ &~udar a estos ninos el que el 
maestro lo~re hacer una detección oportuna 
del disléxico diferenciandolo del ceso del 
nino Que no aprende po~ indisciplit1a, 
prob1emaa emocionales, senso~iales 

intelectuales, po~ enfe~medades 

debilitantes ~/o por problemas pectae6~icos. 

b} En caso de Que la escuela cuente con 
un centro de servicio peico-peda~o~ico 
se esperar!B que el maestro participara 
en lae actividades organizadas po~ 
dicho servicio y que apoyara la atención 
individual brindada a aleunos de sus alumnos 
por personal de este centro. En caso de que 
la escuela no contara con este se~vicio 
se espera~ia que el maestro conociera 
al~unas instituciones especializadas 
en la atenc16n a ninos con dificultades 
en el aprendizaje con el fin de poder 
refe~ir los caeos que se presenten ~ 
obtener ala6n apoyo por parte de personal 
especializado. 

3. Otros factores. 

AdemAs de las consideraciones anteriores, para 
analizar las posibilidades del maestro de 
p~imaris para apoyar al nino incapacitado 
pa~a el ap~endizaje de ls lecto-escritura se 
tomarán en cuenta otros factores. unos 
directamente relacionados con la pre~aración 
del maestro ~ otros, "factores externos••, 
que abordan un aspecto relacionado con las 
condiciones en las que trabaja el maestro. 

a} Factores relacionados con la preparación del 
maest~o: factores directamente ~elacionados 
con la ~osibilidad del maest~o de ayudar 
a estos niftoa'': 

- Formación profesional, estudios profesionales 
~ óe especi&lización. Se esperaba que 
los maest~os con mayor preparación estén 
en mejo~es condicionee de detectar ~ 
apo~ar al ni~o disléxico. 

- Tiempo de expe~iencia como docentes, 
considerando QUe a ma~or experiencia, 
son mayo~es sus posibilidades de realizar 
una detección ~ refevncia o plan de apoyo 
ODO~tunos v adecuaaos. 
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b) Factores externos: 

ESTA 
SAUH 

TESIS 
DE U 

- Número de alumnos que maneja en un solo 
Krupo. El trabajo con un Krupo mu~ 
nümeroso <31f'iculta la ~·uda ctel maestro 
a loe casos especiales. 
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2.5.2 Procedimiento. 

La pr;Lme~a fase del an~lieis consistió en el veciado de 
respuestas de cada cuestionario en una matriz de dos 
e11tradas, una para el número de pre&unta ~ la otra para el 
número de cuestionario; de esta manera se obtuvo una visión 
de conjunto de las respuestas obtenidas. 

Posteriormente se describieron los resultados 
cada pre&unta de acuerdo con el número 
obtenidas para cada opciór. dada, 

obtenidos en 
de respuestas 

Una vez reportados los resultados se llevó a cabo el 
anAlisis de las pre&untas con base en los criterios 
planteados para su evaluación: premisas, indicadores e 
indices. ~l anAlisis de al~unas de ellas fué mAs detallado 
que el de otras en virtud del tipo de información Que 
solicitaban¡ fué el caso de las pre&untas: 

- Ocho y nueve; en estas se recibieron muchos 
datos con respecto a lo QUe los maestros saben de 
sus alumnos, aei como de la fuente y momento en 
los cuales obtienen dicha información; es por 
esto Que requirieron de un anAlisis minucioso. 

- Once, doce, trece y catorce, estas tienen 
especial impo~tancia en el cuestionario puesto 
que derivan de la teoría acerca de la incapacidad 
par& el aprendizaje de la lecto-escritura 
(ctislexia), que es el tema central de este 
t~abajo. 

Para el análisis estadístico de las respuestas a las 
precuntae once a catorce se tomó en cuenta: el nómero de 
~espuestas recibidas en relación al número de respuestas 
esperadas (diez para la doce v tres para la once, trece ~ 

catorce respectivamente), v el nómero de estas que fueron 
adeouadas de acuerdo a los especieicado en los indicadores 
de cada una (ve~ pá~inae 129 a 143). 

una vez concluido el anAlisie se llevó a cabo la 
inte~~retac16n de los resultados para lo cual se compararon 
1os resultados obtenidos a través del cuestionario y los 
criterios de evaluaci6n establecidos previamente. 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en la 
interpretación de resultados, se derivaron las conclusiones 
finales de la investi~ación y la contrastaci6n con la 
hip6tesis planteada al inicio de la investi~aci6n. 
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2.5.3 Criterios para el anA11.sis e interpretaci6n 
de las respuestas obtenidae mediante los 
cuestionarios. 

El análisis ~ interpretac16n de las respuestas obtenidas a 
través de la ~p11cac16n del instrumento se llev6 a cabo con 
base en un ~rupo de criterios planteados ppeviamente con el 
ein de facilitar el 1nanejc de la información y la derivación 
de conclueionee a p~rtir de dicha información. 
Los criterios de evaluación consisten en ''premisas, 
indicadores e indices Que fueron derivados de lo Que se 
consideró el ''perfil ideal'' del maestro Que está en 
condiciones de brindar ayuda a los ninos que no pueden 
aprender a leer y a escribir (ver Análisis e interpretación 
de resultados en el apartado 2.5 en la pá~ina 76)''· 

Los criterios de análisis e interpretación de result&doa se 
conf'orama.ron así: 

a) Se planteó una premisa que establece una relación 
entre uno de los aspectos del ''perfil ideal'' ~ la 
posibilidad ael. m&.estro de a.,yudar a loa ninos 
dislexicos. 

b) se detallaron los indicadores, esto es, la forma de 
evaluar el cumplimiento de la pvemisa. 

c) Se enumeraron loe indices, es decir, la definición 
detallada de cada indicador. 

Como ya expliqué en el aparta.do correspondiente al 
procedimiento de la investizaci6n (inciso 2.s.2. pAgina 80) 
el análisis de al2una.e pre2untas f'ué más minucioso Que el de 
otras por lo ~ue los paré.metros de evaluación para estas 
(preguntas 11 a 14) son mAs y estAn mAa detallados. 

INDICADORES 

PREGUNTA 1: 

SE~ALE QUE ESTUDIOS PROFESIONALES TIENE. 

a) PREMISA: "A m~or preparación profesional, ma;vores. 
posibilidades de a~udara a los ninos incapacitados para 
el ap~endizaje de la lecto-escvitura''· 

b) INDICADOR: 

Reepuestas dadas por el maestro. 
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c) INDICES: 

Opciones seleccionadas en el cueetionario: 
Normal, una 0.SPecialidad, mAs de una especialidad. 

La-"tabla 1" describe l& f'ol"ma de intez.pretar las 
respuestas obtenidas¡ la primera columna corresponde 
al nivel de estudios ~ la ee~unda al erado de 
preparación desienado de acuerdo con el nivel de 
estudios. 

NIVEL OE ESTUDIOS 

Normal 

Una especialidad 

Mil.e de una' 
especialidad 

TABLA NO, 1 

POSIBILIDADES DE AYUDAR 

Ala:unae 

Altas 

Supel:\iores 

......................................... · ................. . 

PREGUNTA 2: 

¿CUANTO TIEMPO DI! EXPERIENCIA TIENE COMO 
l!DUCACION PRIMARIA? 

MAESTRO 

a) PR.EM.ISA: "A m&.)'or tiempo de experiencia, mayores 
posibilidades de ayuda!:' al nino disléxico" 

b) INDICADOR: 

Respuestas dadas por el maesro. 

e) INDICES: 

NOmel'o de anos de experiencia. 

La "tabla 2" deecttibe la f'orma de interpttetar 
las ttespuestas obtenidas; la primel'a columna contempla 
@l nOmero de anos de expe~iencia como docente, ~ la 
se~unda las posibilidades de ayuda~. 
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TABLA No. 2 

Anos DE EXPERIENCIA POSIBILIDADES DE AYUDAR 

Menos de un ano Al¡cunas 

Entve uno y cinco anos Alta.a 

Más de cinco anos Superiores 
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PREGUNTA 3: 

~TRABAJA DANDO APOYO A NIROS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

3.1 - POR SU CUENTA 
- COMO PARTE DEL TRABAJO QUE SE LE ASIGNA EN 

LA ESCUELA 

a) PREMISA: 

''El maestro que trabaja dando apo~o a ninos con 
dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura 
posee un nivel alto de experiencia al respecto. 

b) INDICADORES: 

Opciones seleccionadas en e1 cuestionario. 

e) INDICES: 

Se establecieron con base en la respuesta afirmativa 
o ne~ativa que diera el maestro. 

La "tabla 
respuestas. 

3'' define la forma de evaluación de las 

RESPUESTAS 

Si 
No 

NOMENCLATURA: 

ME= Mucha experiencia. 
PE= Poca experiencia. 

TABLA No. 3 

EVALUACION 

ME 
PE 

En cuanto a las pre~untas del inciso 3.2: a trav~s de estae 
se podrA establecer el porcentaje de maestros que atiende 
n1Qos con problemas de aprendizaje. 
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ú. ¿HA PARTICIPADO O PARTICIPA ACTUALMENTE EN ALGUN ESTUDIO 
SOBRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? () 

a) PREMISA: 

''Si el maestro ha participado o participa en eete tipo 
de actividades, posee un alto nivel de conocimientos 
te6rico-prActicos con respecto a las incaDacidades para 
el aprendizaje''. 

b) INDICADOR: 

Opc16n seleccionada en el cuestionario. 

e) INDICES: 

Se establecieron con base en la respuesta a~irmativa o 
ne~ativa que diera el maestro. 

La "tabla U" define 1& forma de evaluaci6n 
respuestas. 

TABLA No. ú 

las 

RESPUESTAS EVALUACION 

Si 
No 

NOMENCLATURA: 

HÑ= Alto nivel de conocimientos. 
BN= Bajo nivel de conocimientos. 

PREGUNTA 5 

HN 
BN 

¿HA PARTICIPADO O PARTICIPA EN ALGUNA INVESTIGACION SOBRE 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

a) PREMISA: 

''Si el maestro ha participado o participa en este tipo 
de actividades, posee un alto nivel de conocimientos 
te6rico-prActicos con respecto a las incapacidades para 
el aprendizaje''· 

b) INDICADORES: 

Opci6n seieccionad& en el cuestion&rio. 
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b) INDICES: 

Se establecieron con base en la respuesta afirmativa 
o ne2ativa que diera el maestro. 

La "'tabl.a 
r-espueetaa. 

5" define la fo:rma de evalua.ci6n de las 

RESPUESTAS 

Si 
No 

NOMENCLATURA: 

TABLA No, 5 

HN= Alto nivel de conocimientos. 
BN= Bajo nivel de conocimientos. 

EVALUACION 

HN 
BN 

La fo~ma de evaluación de esta pre~unta es an&lo~a a lo 
establecido en la cuatro; sin embarso se considera Que 
quienes hayan participado en investi~aciones poseen un nivel 
de conocimienros atln mAs alto: "superior*', Que quienes lo 
han hecho en estudios. 
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PREGUNTA 6 

ENUMERE EN ORDEN DE IMPORTANCIA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 
EN LA ENSENANZA DE LA LECTO-ESCRITURA. 

- RESOLVER DUDAS 
- EXPONER LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS 
- DAR EJEMPLOS 
- IDENTIFICAR CAUSAS POR LAS QUE ALGUNOS NINOS NO 

APRENDEN 
- DAR EJERCICIOS PARA PRACTICAR CALIGRAFIA 
- REVISION METODOLOGICA EN RELACION AL AVANCE DEL GRUPO 
- DAR TAREAS DE LECTURA Y/O ESCRITURA PAA PRACTICAR EN 

CASA 

a) PREMISA: 

''E1 maestro Que considera a las actividades de 
<<rev1si6n metodol6"1ca en relación al avance del 
~rupo>> e <<identi~icar causas por las que al~unos 
ninos no aprenden>> entre las tres primeras, estA 
en mejor disposiCión pa.ra detecta·r a los ninos que 
presentan d1Picultadea en el aprendizaje de la 
lecto-eecritura.'' 

b) INDICADOR: 

Respuestas dadas en el cuestionario: ordenamiento 
de las actividades propuestas. 

e) INDICES: 

Enumerar las actividades "D" y "F" entre las tres 
proimeras. 

PREGUNTA 7 

TOTAL DE ALUMNOS QUE HAY EN SU SALON. 

a) PREMISA: 

"A ma.:10.r cantidad de alumnos en un "rupo, el maestl'o 
tiene menores posibilidades para detectar ~ ayudar a 
los ninoa que tienen problemas para aprender." 

b) INDICADOR: 

Respuestas dadas en el cuestionario~ 

e) INDICES: 

Núrne~o de alumnos. 

- ª' -



En la ''tabla 7~.·ae describe la rorma de evaluación de las 
respuestas. 

TABLA No, 7 ............... ······ ...................................... . -- ~·· 
No. DI! ALUMNOS 

- Diez o menos 
- Entre once y veinte 
- Entre veintiun ~ treinta 
- MAs de treinta alumnos 

NOMENCLATURA: 

P = Muchas posibi1idades. 
AP= A1~unas posibi11dades. 
PP= Pocas posibi11dades. 
MP= Mu~ pocas posibi11dades. 
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PREGUNTA 8 

SERALE QUE INFORMACION OBTIENE DE SUS ALUMNOS Y EN QUE 
MOMENTO LA OBTIENE. 

A, DATOS GENERALES DEL NIRO 
B. DATOS GENERALES DE LA FAMILIA 
c. ENFERMEDADES 
D. TRASTORNOS PSICOLOGICOS 
E. TRASTORNOS SENSORIALES 
F. NIVEL DE INTELIGENCIA 
G. ETAPA DE DESARROLLO INTELECTUAL 
H. GRADO DE MADUREZ SOCIAL 
I. ANTECEDENTES DE SU CAPACIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO-ESCRITURA 

(ANTES, AL INICIO, DURANTE, AL FINAL DEL CURSO). 

a) PREMISAS: 

- "Si el maestro obtiene, en propo:rci6n, mAs 
1ntormac16n de· los incisos "D" a ".I", estA en buenas 
posibilidades de hacer un buen diacn6etico cuando 
alean nifto presente diricultades en su aprendizaje." 

- "Si el maestro obtiene la 1ntormac16n relevante 
en un momento oportuno, estA en poaibilidades de 
hacer un buen diacn6stico cuando el nifto presente 
diricultadea en su aprendizaje." 

b) INDICADORES: 

- NQmero de respuestas recibidas en relación a loa 
incisos "D'' a "I". 

- 'opci6n seftalada entre las propuestas. 

c) INDICES: 

- 66~ o mla del total de respuestas recibidas. 

- 80~ o mis de la inrormación relevante obtenida 
"ante•"· "al inicio", o "durante el curso". 
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PREGUNTA 9 

DE LOS ASPECTOS QUE SERALO EN LA PREGUNTA ANTERIOR INDIQUE 
EL MEDIO A TRAVES DEL CUAL OBTUVO LA INFORMACION, 

_....-PADRES 
- OTROS MAESTROS 
- OBSERVACION 
- PRUEBAS APLICADAS AL NIRO POR USTED 
- PRUEBAS APLICADAS AL NIRO POR OTRA PERSONA DE LA 

ESCUELA 
- REPORTE DE UN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 

a) PREMISA: 

"Se considera que la int'ol."mac16n que maneja el maestl"o 
de sus alumnos para un posible diaen6stico es 
confiable v Qtil si: 

- Proviene de pruebas aplicadas por él, siempre ~ cuando 
su nivel de conocimientos con respecto a las 
incapacidades para el aprendizaje sea alto (relaci6n 
con presuntas 11 a 14), ~ conozca por lo menos tres 
Pl."Uebas pal'a la deteccion de dificultades en el 
aprendizaje (relaci6n con presunta 10). 

- Proviene de pruebas aplicadas por otra pel."sona de la 
escuela, siempt'e y cuando en dicha escuela exista 
a1sQn tipo de servicio paico-pedasosico (relaci6n con 
la presunta 16). 

- Proviene del reporte de un centro de educación 
especial. 

PREGUNTA 10 

¿CONOCE ALGUNA PRUEBA PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS EN 
LECTO-l!!:SCRITURA? 

10.1 NOMBRE DE LA PRUEBA 
¿LA HA APLICADO EN ESTE CURSO? 

a) 4'REMISA: 

"Si conoce tres o mAs pruebas relacionadas con 
la detecci6n de dificultades en el aprendizaje de la 
lecto-eecritura, el maestro está preparado para 
hace~ un ·buen dia~n6stico de ninos que presentan estas 
diticultadea." 
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b) INDICADOR: 

Númel'lo de prueb&a relacionadas con l& detección de 
dificu1t~dea en el ap~endizaje de la lecto-escritura que 
conoce. 

e) INDICES: 

Tres o mée pruebas 
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PREGUNTA ll: 

MENCIONE POR LO MENOS TRES CARACTERISTICAS DE COMPORTAMIENTO 
DE UN NIRO QUE TIENE PROBLEMAS PARA APRENDER. 

a) PREMISA: 

''Si el maestro conoce las caracteristicas de 
comport811liento de un nino Que tiene problemas para 
aprender, está en buenas posibilidades de 
detectar ~ avudar a este tipo de ni~os. 

b) INDICADORES: 

Respuestas dadas por el maestro en el cuestionario. 

e) INDICES: 

Número de respuestas adecuadas (*) que dé. 

C*l Las contempladas aqu1: 

A. Deva1uaci6n del autoconcepto: 

1. No externa sus opiniones. 

2. no se aventura en proyectos de trabajo por 
cuenta propia. 

3. Se rehusa a leer o a escribir frente al &rupo. 

B. Problemas en la actividad. 

a) Desinterés: 

l. No muestra a~rado hacia nin&una actividad en 
clase. 

2. Evita participar en las actividades propuestas 
por el maestro o por sus compafteros. 

b) Distractibilidad: 

1. Suele estar en una actitud meditabunda, 
mirando al vacio. 

2. Generalmente yerra al responder acerca de al~o 
Que el maestro acaba de explicar. 

3, Cuando se pide su participación hace 
comentarios Que no se relacionan con lo 
Que se estaba tratando. 
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e) Aislamiento: 

1. Bus-e& un lu~al'.' alejado del salon tta.ra. 
sentarse. 

2, Evita acercarse a sus campaneros. 

3. Suele ser solitario. 

d) Irritabilidad, destructividad, aeresividad: 

1. Reacciona violentamente cuando se le turba: 
&rita o "olpea a si mismo, a otro, a al~ón 

objeto. 

e) Des6I'den: 

1. Sus libros, cuadernos ~ demAs material de 
trabajo o jueso suelen encontrarse en mal 
estado: rotos sucios, arru&ados, 
pintarr11:ileados. 

e, Baja tolerancia e la rruetraci6n: 

l. Ante las correcciones del maestro o 
comentarios adversos de sus campaneros 
reacciona de manera destructiva: 
llora y no pel'.'mite que se acerquen a el, 
o bien a¡crede. 

La "tabla 11" define la t'orma de evaluar el nivel de 
conocimientos con base en el número de l'.'espuestas dadas. 

No. DE RESPUESTAS ADECUADAS 

cuatro o m6s 
Tres 

Una o dos 

NOMENCLATURA: 

TABLA No. 11 

NCH~ Nivel de conocimietos alto. 
NCA= Nivel de conocimientos promedlo. 
NCB= Nivel de conocimientos bajo. 
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PREGUNTA 12. 

ENUMERE. POR LO MENOS DIEZ INDICIOS QUE LE PERMITEN DETECTAR 
QUE UN NINO TIENE PROBLEMAS PARA APRENDER. 

a)PREMISA: 

''Si el maestro conoce las caracteristicas 
senerales de un nifto que tiene problemas para 
aprender, está en buenas posibilidades de 
detectar~ a~udar a este tipo de ninos.'' 

b)INDICADOR: 

Respuestas dadas por el maestro a esta preeunta. 

e) INDICES: 

NOmero de respuestas adecuadas (*) QUe dé. 

(*) Las contempladas aqui: 

A. Breves lapsos de atenci6n: 

1. Realiza los trabajos en forma incorrecta, 
no sieue las instrucciones dadas por el 
maestro. 

B. Trastornos en la percepción visual: 

a) Inversión fisura-fondo: 

1. No loera aislar un estimulo de entre 
un erupo de ellos; por ejemplo, una 
letra de otras. 

b) No posee constancia perceptual. 

1. Incapacidad de identificar estimulos ieuales 
independientemente de su posición, forma, 
tamano y color . 

• c) Dificultades en la discr1m1nac16n. 

1. confunde estimu1os diferentes cuando 
presentan rascos pn~ecidoe. 

d) Dieociac16n. 

1. Incapaz de separar mentalmente 
fonemas unidos entre si para darles un 
sentido independiente, 
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2. Incapaz de unir mentalmente 
fo~em&s aislados para confi~urar un 
todo (~estslt). 

e) Incapacidad de reproducir estimulos (en 
copia o espontAneamente. 

1. No lo~ra copiar un ~refema (letra) o lo 
copia tan deformado Que es casi imposible 
reconocerlo. 

2. No puede reproducir un ~rafema 
eepontAn~amente aunQue acabe de ver como 
lo reproducen frente a el. 

c. Trastornos en la percepción auditiva1 

a) Inversión fi~ura-fondo 

1. Confunde el fonema de una letra de otras 
que la ·acompanan en una misma palabra. 

b) Dificultad en la diecrimin&ci6n entre estimuloE. 

l.Coneunde fonemas parecidos en su producción, 
por ejemplo: loa fonemas /t/ y /p/ en l&s 
palabras ''taza" v ''pasa''· 

e) diaociaci6n (dificultades en anAlisie y 
sintesis). 

1. Presenta dificultades en la discriminación 
de fonemas unidos en una palabra. No lo~ra 
separar unos de otros. 

2. Presenta dificultades en la unión de fonemas 
aislados para conformar una silaba ~ una 
palabra. 

d) incapacidad de reproducir estímulos. 

1. No lo~ra producir un fonema aón cuando lo 
ha escuchado recientemente. 

o. Trastornos psicomotores: 

a) Retraso en el conocimiento de su esquema 
corporal. 

i. No lo~ra nombra~ todas las partee ae su 
cuerpo. 



2. No identifica todas las partes de1 cuerpo 
en un esQuema, en si mismo o en otra persona. 

b) P~oblemas en el equilib~io. 

1. Presenta dificultades para mantener e1 
equilibrio al subir v bajar escaleras, 
al pararse en un solo pie, al brincar ~ al 
ca.minar s-o~re un bor>de, 

2. Al estar parado pierde e1 equilibrio si 
cierra los ojos. 

c) Inconsistencia en la lateralidad: 

l. Emplea sus extremidades derechas e 
izquierdas indiscritninadamente en tareas 
ieuales. No existe una marcada preferencia 
por aleun lado. 

d) Desconocimiento de los lad~s derecho e izquierdo 
de su cue:r>po. 

l. Suele equivocarse al seleccionar sus 
extremidades derechas e izQuierdas ante 
una consi¡tna. 

2. Presenta confusión al senalar las 
extremidades derechas e izQuierdas de otra 
persona, especialmente si se encuentra frente 
a dicha persona. 

e) Torpeza en los movimientos: 

1. cae o tropiez& Precu2ntemente. 

2. No puede abotonar sus ropas. 

3, Toma el lápiz en ~orma incorrecta (no 
locra toma~lo a la mane~& adulta (con 
t~ee dedos) . 

tl Incapa~idad de ubicarse con precie16n en el 
eepacio. 

1. No diec~imina conceptos de ''arriba-abajo''· 

2. No discrimina los conceptos 
"derecha·-izquierda". 

3, No discrimina los conceptos 
"dent~o-fuera". 
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~. No discrimina los conceptos 
''cel"ca-lejos". 

e) Incapacidad de ubicarse con precisión en el 
tiempo, 

l. Desconoce nombres de los dias de la eemana, 
de los meses y estaciones del ano. 

2. No discrimina entre los conceptos 
"dia" y "noche". 

3. No ubica la fecha de acontecimientos 
importantes tales como su cumpleanoe ~ la 
Navidad, entre otros. 

h) Trastornos en la coordinación motora de los ojo•. 

1. Incapacidad de eeeuir el movimiento de un 
objeto frente a el. 

2. Presenta movimienos involuntarios 
Cnista¡¡:mue). 

3. En la escritura ocasiona errores Que 
determinan la omisión, aereeado o 
inversión de silabas y palabras completas. 
Ejemplo: ·una nina disléxica de diez 
anos deseaba escribir ''Ele les desea 
felicidades''• ~ escribió ''Eles dese 
f'elicidas". como se ve primero escribió 
''Ele'', ~ despues, vio solo las ultimas dos 
letras de lo Que habia escrito (le) y 
aere~o la "e" para completar la 
Palabra "les". 

4. En la lectura provoca que el nino a@ 
pierda continuamente en el texto o Que se 
salte partes del mismo 

E. Problemas en la memoria: 

1. No puede responder & preKuntas Que 
se le hacen aún cuando se trate de aleo 
que el maestro acaba de explic&r. 

2. Tiene problemas para retener información 
aQn cuando ha repasado iKU&l que sus 
campaneros. Olvida la información parcial 
o totalmente, o bien la deeorma. 
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· F. Problemas en la actividad. 

a) Hiperactividad sensorial: 

l. Cualquier estimulo, por insi~nificante que 
sea, 102ra llamar su atención y 
distraerlo, 

b) Hiperactividad motora: 

l. Captura su atención cualquier estimulo 
en movimiento o con el cual el nino puede 
producir movimiento. 

c) Perseverancia: 

l. Incapaz de refrenarse una vez que ha 
comenzado un movimiento, principalmente 
cuando el ~rafema producido es 
simétrico, por ejemplo: 

La "tabla 12" def'ine la forma de evaluar el nivel de 
conocimientos con base en el nOmero de ~espuestas dadas. 

No. RESPUESTAS ADECUADAS 

Diez o mé.s 
Entre cinco y nueve 
Entre una ~ cinco 

NOMENCLATURA: 

TABLA No. 12 

NCH= Nivel de conocimientos alto. 
NCP= Nivel de conocimientos promedio. 
NCB= Nivel ae conocimientos bajo. 
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PREGUNTA 13 

ESCRIBA POR LO MENOS TRES ERRORES QUE COMETE UN NI~O QUE 
TIENE PROBLEMAS PARA APRENDER A LEER. 

a) PREMISA: 

''Si el maestro conoce loe erroree que comete 
un nino que tiene problemas para aprender & 
leer. está en buenas poeibiliaadee de 
detectar y a~uda~ & este tipo de ninos.'' 

b) INDICADOR: 

Respuestas aad&s Por el maestro a esta Dre~unta. 

e) INDICES: 

Número de respuestas adecuadas (*) QU~ d~. 

(*J Las contempladas aqu1: 

A. Dificultades en el ritmo, entonación ~ velocidad en la 
lec tul'"&: 

1. Lectura lenta, vacilante. 
2. No marcan los ei&nos de puntuación. 

B. Fallas en la comprensi6t1: 

1. Incapacidad para precisar las ideas centrales, 
2. Relación de hechos en secuencia alterada. 
3. Olvido del sentido de oraciones antes de 

lle~ar al Pinal del texto. 
4. Inhabilid&d para extraer infere11cias a parti:r 

de lo leido. 
5. Dificultad pa:ra :record&~ detalles al :reeponde:r 

pre"untas destinadas & vevific&:r la 
comprensión del material. 

c. Omisiones: 

1. supresión de Un8 o mAs letras en una palabra·; 
por ejemplo, leer ''abol" en luear de ''A:rbol''· 

2. Omisión ele palabras :,¡ de r-enelones comt•leto~. 

o. A~re2"adoe:: 

1. De letr-as o repetición de silabaE en una 
palt:tbr-~. 



3. Oe frases en un texto. 

E. Inverosionee: 

1. Modificación de la secuencia corroecta de 
letras y silabas en una palabra: ~or ejemplo, 
leer "la'' por "al", o ''cabalaza'' por 
"calabaza". 

2. Inverosi6n total de la palabroa, por ejemplo, al 
leer "atolep'' en lu~ar de ''pelota'': esto se 
denomina ''lecturoa en espejo". 

P'. rnserosiones: 

l. A~re~ado de letras o palabroas Que no existen 
en el texto que se lee: por ejemplo leer 
''veroede'' en lu~ar de ''verde''• ''estaban en la 
casa" en lu~ar de "est&ban en casa". 

G. Rotaciones: 

l. Confusión de letras simétricas¡ por ejemplo 
leer "P" por "Q", o 
por "b": "d" por "q,", o poro "b''· 

H. Cont~inaciones: 

1. Fra~mentaci6n y/o unión de pal H.bL"as en .fot'ma 
incot'recta; por ejemplo al leer ''lace 2aes ro 
ja'', en lu~a~ de ''la casa es rooja''· 

r. conf'uaiones: 

1. cambio de una letra poro otra debido a la 
similitud en su pronunciación¡ por 
ejemplo al lee:r "casa" por "taza". o "debe" 
poro "bebe". 

J. substituciones: 

1. Cambio de letras, palabrae o ideas completas; 
por ejemDlO lee "enemi&os" en lueav de 
".a.mi&os", o 11 jti&&nte" por "&i&antesco". 

K. Invenciones: 

1. Guiactoe po~ al&ón dibujo en el texto o por lo 
~ue h6n lo~~ado comprender de lo leido por sus 
campaneros en voz elta, inventan el texto 
cuando se les pide ~ue lean en voz alta. 
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L. Oificultade! en el anAlisis ~ s!n~esis au1!t1vo-v1su&l: 

1. Problemas para unir fonemas o ~r~fem&s 
en la formación de palabrae. 

M. Problemas en el l~n~uaje ~ral: 

&) ?voblemas articulatorios: 

1. Dificultad en la ~misión de ~enemas por 
deticien~ias en lo~ puntos de art1culac16n o 
alteraciones f6nicae. 

t' Vocabulario pobre (!acunar): 

l. Desconoce el nombre y o sonido de letras, el 
sienificado de palabras que dada su edad v 
nivel de escolaridad deberia conocer. 

2. Mala estructuración ~ramatical: omite 
articules y preposiciones, incorrecta 
concordancia de accidentes era.maticales entre 
articules. adjetivos ~ verbos. 

La ''tabla 13'' define la forma de evaluar el nivel de 
conocimientos con baee en el número de respuestas dadas. 

TABLA l/o, 13 

No. DE RESPUESTAS ADECUADAS 

Cuatro o m_ás 
Tres 

Una o dos \ 

NOMENCLATURA: 

NCH= Nivel de conocimientoe alto. 
NCP= Nivel ae conocimientos promeaio. 
NCB= Nivel de conocimientos bajo. 
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PREGUflTA 111. 

ESCRIBA POR LO MENOS TRES ERRORES QUE COMETE UN NINO QUE 
TIENE PROBLEMAS PARA APRENDER A ESCRIBIR, 

a) PREMISA: 

"Si el maestro conoce los error~e QUe comete ~n nino 
que tiene problemas para aprender a escibir, está en 
buenas posibilidades de detectar y ayudar a este 
tipo de nitlos." 

b) INDICADOR: 

Respuestas dadas por el maestro & esta pre~unt&. 

e) INDICES: 

Número de respuestas adecuadas (*) que de. 

(*) Las contempladas aqui: 

A. Escritura len~&, tachada y con alteraciones en la 
direccionalidad: 

B. 

c. 

D. 

l. Realiza bucles en el sentido de las 
manecillas del reloj (de~tro11:iros). 

2. Realiza los t:razos rectos de de:recha a 
izquierda y de abajo hacia arriba.. 

Omisiones: ané.l.oea a lo descrito en lectur&. 

A~re~ados: anAlo~a a lo descroito en lectura. 

Inversiones: anAlo11:a a lo descrito en lectura. 

E. Inserciones: anAlo~a a lo descrito en lectura. 

F. Rotaciones: análoea a lo descrito en 1ectu~a. 

G. Substituciones: anA1011:a a lo descrito en lectura. 

H. Contamin&ciones: análo~a & lo descrito en lectura. 

I. Contusiones: anAloea a lo descrito en lectura. 

J. Errores orto11:rAficos (dieorto¡rafia): 

1. No presta atención a las m~óscul&s ni 
& los sienos de puntuación. 
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2. Comete evvorea frecuentes en el uso de 
le1;r&s homófonas (/b/ y /v/: /s/: /c/ y 
/Z/: /&/ :1 /j/; /y/ ll /l l/), 

K. Su eecritur& ee defectuosa (dis&varia): 

1. Utiliza el espacio de la tioja ~n foPnta 
incor~ecta, no respeta mar~en ni 
l'en~lones. 

2. Comete e~rores en el espaciamiento 
entre p&l&bras (ea muy ~vande o 
insuficiente), 

3. Presenta problem&e en l& reproducci6n de 
letras debido a una inadecuada 
percepción ~e formas (BIM75). 

l. Incorrecta prensión del 1Apiz y 
colocaci6n del cuaderno. 

L., Dificultades en el anAl1s1a y sintesis ·visual: 

1. Problemas en la separación de fonemas o 
e~aremas para la formación de palabras. 

2. Problemas en le un16n de fonemas o 
~ratemas para la tormac16n de palabras. 

M. Problemas en el len&usje: 

1. Dificultades en la estructuracion de 
ideae en l& escritura es~ont&nea. 

To
0

doe estos eri.rooree se presentan tanto en la escroi tura 
espontAne& como en ia copia ~ en el dicta~o. 

En la "tabla 11.i" se define l&. forma. de evaluar el nivel "e 
conocimientos con base en el número de respuestas dad&a. 
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) 

"º' DERESPUESTASADECUADAS 

Cua.t:ro o mAe 
Tl'es 

Una o dos 

NOMENCLAT.URA: 

TABLA No. 14 

NCH= Nivel de conocimientos alto. 
NCP= Nivel de conocimientos Pl'Omedio. 
NCB= Nivel de conocimientos bajo. 
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PREGUNTA 15 

¿QUE MEDIDAS TOMA CUANDO SE DA CUENTA QUE UN ALUMNO NO LOGRA 
APRENDER A LEEP. Y A ESCRIBIR AL MISMO RITMO QUE EL RESTO DEL 
GRUPO'? 

&) PREMISA: 

"Si el maestro tom& medidas adecuadas (*) pal:'& a~udaX' a 
loe ninos incapacitados para el aprendizaje de la 
lecto-escritura, entonces podX'A apo~ar el &prendizaje 
de estos." 

b) INDICADOR: 

Respuestas dadas por el maestro a esta pre~unta. 

c) INDICES: 

C*l L&s descritas: 

- Observar las caracteristic&s del _nino que 
presenta diricultadesi comportamiento, errores 
al leer ~ al escribir. 

- Informar a la direcc16n de la escuela acerca 
de lo observado. 

- Referir al nino (en acuerdo con los padres) a 
&l~una 1nstituc16n especializada en el tratamiento 
de ninos con dificultades en el aprendizaje. 

- Mantenerse en contacto con dicha institución para 
&po~ar el tratamiento del nin6. 

- Informar a la persona responsable de la terapia del 
nino y/o a loe padree acerca de los pro&resoe del 
nino en clase. 

- Revisar la informac16n que posee acerca del nino 
y/o recabar mue información relacionada con 
el estado de salud Pisica y mental del nino, 
su nivel de inteli&encia, madurez soCial y 
antecedentes en e1 &~rendizaje de l& lecto-escritura 
& travoe de la entrevista a padres, y reportes 
modicos y de otros maestros Que hayan trabajado con 
el nino, y ar•licaci6n de pruebas por el mismo 
(si las manej&: 

- Aplicar &l&unae pruebas Que permitan explicar el 
comportamiento ~ las dificultades del nino. 
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- Elaborar un reporte de loe resultados obtenidos 
en la valorac16n &plicada al nino y conformar un 
diaKn6etico con base en estos resultados en 
rel&ci6n con 1& 1nformac16n del nino que obtuvo 
previamente. 

- Dar apo~o al nino que no lo~ra aprender a leer 
v a escribir al mismo ritmo que el resto de sus 
campaneros a través de actividades especiales. 

- Si considera Que el tipo de diriculthdea Que 
presenta el nino pueden ser manejadas 
directa.mente por el: elaborar un pl"o~rama de apoyo 
especificando los objetivos, procedimiento y 
formas de evaluación peri6dica, asi como la forma 
de trabajo {lu~ar, horario); si considera Que el 
problema es demasiado complicado y requiere de 
personal mucho mus especializado, canalizar al nino 
a una 1nstituci6n especializada y mantenerse en 
contacto para apoyar el tratamiento e 
informar sobre el desempeno del nino en clase. 
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PREGUNTA 16 

¿HAY ALGUN PROGRAMA DE SERVICIO PSICO-PEDAGOGICO EN LA 
ESCUELA EN LA QUE TRABAJA ACTUALMENTE? 

16.1 ¿QUE TIPO DE PROFESIONALES COLABORAN EN DICHOS 
PROGRAMAS'? 

16.2 SENALE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE 
DICHOS PP.OGRAMAS Y A .CUALES DE ELLAS HA ASISTIDO. 

a) PREMISA: 

''Si la escuela cuenta cotl &lKÚn tipo de servicio 
psico-peda~ó~ico. entonces los maeetros que 
tl"abajan en dicha escuela están en ma,yores 
posibilidades de apo~a~ el aprendizaje de los 
ninoa dislexicoa que aQUellos Que trabajan en 
escuelas QUe no cuentan con este servicio.'' 

b) INDICADOR: 

Respuestas dadas por el maestro. 

c) INDICES: 

Se e~; tablecieron con base en la t'espuesta 
afirmativa o ne~atiV!i Que diera el mnest:ro. 

La ''tabla 16'' define la forma de evaluación de las 
reepuestss. 

RESPUESTAS 

Si 
No 

NOMENCLATURA: 

TABLA No. Hi 

MP= Muchas posibilidades ele a:,>udaro al disléxico. 
PP= Pocas posibilidades ele ayudaro al disléxico. 
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EVALUACION 

MP 
pp 



PREGUNTA 17 

MENCIONE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 
CONOCE. 

ESPECIAL 

17.l SI HA CANALIZADO ALUMNOS A ALGUNA DE LAS 
INSTITUCIONES ANTES CITADAS EXPLIQUE EL PROBLEMA 
QUE PRESENTABA EL NIRO. 

a) PREMISA: 

'' Si el maestro conoce instituciones de educación 
especial estA en posibilidades de referir al nino 
disléxico." 

b) INDICADOR! 

Respuestas dadas por el maestro. 

c) INDICES: 

Si nombra por lo menos dos Instituciones de 
educación especial. 

PREGUNTA 18 

QUE 

bQUE RESPONSABILIDADES SE LE HAN ASIGNADO EN LA ESCUELA 
DONDE TRABAJA PARA LA DETECCION Y/O AYUDA A NIROS CON 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

a) PREMISA: 

''Si la escuela responsabiliza &l maestro de 
la detección de ninos con dificultades 
en el aprendizaje. dicha escuela estA ei1 

posibilidades de proporcionar apoyo. 

b) INDICADOR: 

Respuestas dadas en el cuestionario. 

c) I.NDICES: 

Respuesta a la pre~unta no. 3: ¿Trabaja 
dando apoyo a ninos con problemas de aprendizaje 
como parte del trabajo que se le asi~na dentro de la 
escuela? 

La "tabla 18" def'ine la f'or-ma de evaluar las respuestas. 
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RESPUESTA 

Si 
No 

NOMENCLATURA: 

TABLA No. 18 

PA= La escuela estA en poaibilidadee de Sl'Udar 
al dielé.><ico. 

NP= La escuela no eetb en posibilidades de a~uda~ 
al d islé>:ico . 

EVALUACION. 

PA 
NP 

. . .. .. . · .. ' ................................................ . 
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2.5.a Respuestas obtenidas mediante los cuestionarios. 
AnAlisis e interpretación de ~esultados. 

PREGUNTA 1. 

SERALE QUE ESTUDIOS PROFESIONALES TIENE. 

1,1 ESPECIALIDAD. 

En el "cuadro 1" se detallan las respuestas dad.as por los 
maestl"'OS en relac16n a sus estudios basicos ~ en el "cuadr>o 
1.1" las rererentee a sus estudios de especialización: 

CUADRO No.l 

ESTUDIOS FRECUENCIA 

Normal 23 
Normal y secretaria bilinKUe 1 

TOTALES 24 

ESPECIALIDAD 

Guia Montessori 
NinKuna 

TOTALES 

CUADRO No, 1.1 

FRECUl!NCIA 

1 
2:3 

24 

Como aa ve. el 100% de los maestros 
norf&liatas, ~ únicamente uno de ellos se 
"Guia i\tontessori". 

PORCENTAJE 

100.00" 

PORCENTAJE 

100.00" 

encuestados 
especializó 

son 
como 

De acuerdo con los criterios fijados para la evaluac16n de 
lae respuestas a esta Pl'eKunta ( ve~ PAsina 81) se establece 
que. en senel'al, los maestros poseen "alsunae posibilidades 
de ayudar a los niftos que presentan d1ticu1tades para el 
aprendizaje de la lecto-escl'itura." 
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PREGUNTA 2. 

¿CUANTO TIEMPO DE EXPERIENCIA TIENE COMO 
EDUCACION PRIMARIA? 

MAESTRO DE 

El ''cuadro 2 1
• describe l&e 

pregunta: 
reepuest&scdadas esta 

CUADRO No. 2 

No. DE AllOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

26 1 4.16" 
15 1 4.16" 
14 1 4.16" 
13 1 4.16" 
12 1 4.16" 
11 1 4.16" 

9 1 4.16" 
8 1 4.16" 
7 1 4.16" 
6 1 4.16" 
5 4 16.66" 
4 ·2 8. 33" 
3 2 8.33" 
2 2 8.33% 
l 3 12.5" 
o 1 4.16% 

TOTALES 

24 100.00" 

En promedio los maestros encuestados tienen 6.79 aftas de 
experiencia. El maestro con menor tiempo de experiencia 
tiene dos meses, el que tiene més, tiene veitiseis anos de 
experiencia. El maestro con especialidad en Guia Montessori 
tiene cuatro anos de experiencia. Eliminando los extremos 
superior (26) e inferior (O) el promedio serie de 6.22 anos, 
lo cual quiere decir que, si bien el promedio no es 
absolutamente representativo debido a los dos extremos que 
se disparan del resto, el promedio senalado es válido pues 
la diferencia obtenida al eliminar los extremos ee minima. 

En relaci6n a los criterios Que se determinaron par& la 
interpretación de eetos datos (ver pé&ina 82) se puede 
establecer Que, en cuanto al tiempo de experiencia en la 
docencia: ''los maestros encuestados tienen muchas 
posibilidades de a~udar a los ninos con dificultades ·en el 
aprendizaje de la lecto-escritura". 
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PREGUNTA 3, 

¿TRABAJA.DANDO APOYO A Ninos CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

3.1 ¿POR SU CUENTA O COMO PARTE DEL TRABAJO QUE SE LE 
ASIGNA DENTRO DE LA ESCUELA? 

Las respuestas dadas por los maestros a eeta pre~unta se 
esquematizan en 1os "cuadros 3 y 3.1" 

RESPUESTA 

Si 
No 

TOTALl!S 

Rl!SPUESTA 

- Por cu@nta propia 
- Como parte del trabajo 

que se le asiena dentro 
de la escuela en l& que 
trabaja 

TOTALES 

CUADRO No. 3 

FRECUENCIA 

12 
12 

24 

CUADRO No. 3.1 

FRl!CUl!NCIA 

5 

7 

12 

PORCENTAJE 

50.00" 
50.00" 

100.00" 

PORCENTAJE 

50.00" 

l!l 50" de los maestros (12) trabajan dando apo~o a ninos con 
prob1emas de aprendizaje. De estos, cinco dan &POl'O por 
cuenrta propia, ~ siete como parte del trabajo Que se les 
asi~na en la escuela en la QUe trabajan (sin embareo tree de 
ellos respondieron que no se les ha asienado nin~una 

responsabilidad para la detección ~/o &liuda a niftos con 
problemas de aprendizaje -preeunta 18-). Los maestros que 
trabajan dando apoyo a niftos con problemas de aprendizaje 
tienen un promedio de cuatro anos de expe~iencia, sin conta~ 
a uno de ellos, que tiene veintiseis. únicamente uno de 
ellos tiene especialidad (Guia Monteseo~i). 

ua-



PP.EGUNTA 4. 

~ HA PARTICIPADO O PARTICIPA ACTUALMENTE EN ALGUN ESTUDIO 
SOBRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

·4,1 NOMBRE DEL ESTUDIO. 

4.2 TRABAJO DESEMPERADO POR USTED. 

Las res~ueet&e obtenidas a esta pre&unt& se detallan en el 
"auadro b": 

RESPUESTA 

Si 
No 

TOTALES 

CUADRO No. 4 

l"Rl!:CUl!HCIA 

l 
23 

211 

PORCl!:HTAJI! 

4. lti" 
95,83" 

100,00" 

Solamente un maestro h& participado en alaunos estudios 
acerca <le problema.e de aprendizaje en el auia.: "Tono alto y 
bajo", "Coordinac16n Kruesa :,t f'in&". "Lecto-escri tura." {no 
especitics), El trabajo que desempeft6 tue aplicando la 
teoria en el salón de clases v observando los reeultadoa 
(m~estro con especialidad en Guia Montessor1), 

En relaci6n a lo establecido en loe criterios de evaluación 
de respuestas (ver pisina 85) ~ tomando en cuente que 
~nicamente un maestro ha participado en este tipo de 
actividades puede decirse que: "1os maestros encuestados no 
poseen un nivel alto de conocimientos con respecto a l&e 
diricultades en el aprendiza~e Oe la lecto-escritura''· 
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PREGUNTA 5, 

¿HA PARTICIPADO O PARTICIPA ACTUALMENTE 
INVESTIGACION SOBRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

5,1 NOMBRE DE LA INVESTIGACION, 

5.2 TRABAJO DESEMPERADO POR USTED. 

EN ALGUNA 

En el "cuadro 5" se detallan las respuestas obtenidas: 

RESPUESTA 

Si 
No 

TOTALES 

CUADRO No.5 

PRECUENCIA PORCENTAJE 

º·ºº" 100.oo" 

100.00" 

Nineón maestro ha participado en investieacionee acerca de 
problemas de aprendizaje en el aula. 

En relaci6n a lo establecido en los criterios de evaluaci6n 
de respuestas (ver pé&ina 99) ~ considerando que ninc~n 
maestro ha participado en este tipo de actividades puede 
decirse que ''los maestros encuestado• no poseen un nivel 
alto de conocimientos con respecto a las di~icultades en el 
aprendizaje de la lecto-escritura". 
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PREGUNTA 6. 

ENUMERE EN ORDEN DE IMPORTANCIA LAS ACTIVIDADES QUE 
DESEMPERA EN LA ENSERANZA DE LA LECTO-ESCRITURA: 

a) RESOLVER DUDAS 
b) EXPONER LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS 
e) DAR EJEMPLOS 
d) IDENTIFICAR CAUSAS POR LAS QUE ALGUNOS Nil'IOS NO 

APRENDEN 
e) DAR EJERCICIOS PARA PRACTICAR CALIGRAFIA 
!') REVISION METODOLOGICA EN RELACION AL AVANCE DEL GRUPO 
¡¡;) DAR TAREAS DE LECTURA Y/O ESCRITURA PARA REALIZAR EN 

CASA 
h) OTRAS. ~CUALES? 

En la ''matriz 1 11 se ilustran las respuestas dadae por los 
maestros a cada una de las opciones anteriores. Loe incisos 
representan las opciones, los números cardinales el lu~ar de 
importancia asi2nado a cada opción, y los nómeros ordinales 
la rrecuencia de ~espueetas dadas por opción en una 
jerarquia determinada. 

MATRIZ No. l ........................................................... 
lo. 20. 30, 4o. so. 60. 10. TOTALES 

a) l l 10 8 2 l l 24 
b) 10 6 6 l o o l 24 
e) o 9 3 6 l 3 3 24 
d) 6 l l l 10 3 4 24 
e) 2 l 2 11 4 3 24 
!') 3 3 l l 4 10 ~ 24 
¡¡;) o 2 o l 2 6 13 24 
h) o o o o o o o o 

........................................................... 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, los maestros 
consideran que el 6rden de importancia en las actividades 
que realizan para la ensenanza de la J~cto-escritura es el 
si¡¡;uiente: 

- Exponer los contenidos pro&r&mados 
- Dar ejemplos 
- Resolver dudas 
- Identificar las causas por las Que &l~unos ninos no 

aprenden¡ y dar eje~cicios para practicar cali~raPia 
- Revision metodolo~ica en relacion al avance del ~rupo 
- Dar tareas de lectura y/o escritura para realizar en casa 
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Al analizar por separado las respuestas dadas por los 
maestros que ei dan apoyo a ninos con problemas de 
aprendizaje se observó el mismo resultado en el ordenamiento 
de actividades. 

con base en lo establecido para la 1nterpretac16n de 1aa 
respuestas a esta pre~unta (ver PAKina 97) se puede decir 
quet "en Kene:rtal, los maestros encuestados no estln 
capacitados para la detecci6n de ninos que D:rtesentan 
di~icultades para el aprendizaje de la lecto-escritura, ya 
que no consideran entre las tres actividades mAs 
importantes la de "identi~icar las causas por las que 
alKunos ninos no aprenden''• ni la de ''revisión metodol6~ica 
en relación al. avance del &?'Upo". 

PREGUNTA 7. 

TOTAL DE ALUMNOS QUE HAY EN SU SALON. 

El "cuadr-o 7" ilustra las 11espuestas que se recibieron: 

CUADRO No. 7 

NUMERO DE ALUMNOS P'RECUENCIA PORCENTAJE 

50 1 11.16" 
117 1 11 .16" 
112 1 11.16" 
110 1 11.16" 
39 1 11.16" 
38 3 12.5" 
35 3 12. 5 " 
311 1 11.16" 
33 1 11.16" 
32 1 11.16" 
30 1 11.16" 
28 1 11.16" 
27 2 8.33" 
25 1 11.16" 
20 2 8.33" 
11 1 11.16" 
13 1 11.16" 

TOTALES 23(*) 95. 711" 

(*) un maeatI'o no 11espondi6. 

....... ····· ............................................. . 
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El promedio de alumnos en los salones de clases de loe 
maestros encuestados es de 32.30. El maestro con menor 
nOmero de alu~nos tiene trece. y el que mAs, tiene 
cincuenta. Elimin&ndo los extremos superior (50) e inferior 
(13) se obtuvo un promedio de 32.38 alumnos por &rupo, con 
lo cual se observa que el promedio inicial es válido pues la 
diferencia al eliminar los extremos ea Minima.· 
El promedio de los maestros que dan apoyo a ninoe con 
problemas de aprendizaje por cuenta propia es de treinta; el 
que .tiene mAs, cuarentaydoB1 y el que tiene menos, veinte. 
En el caso de los que dan apoyo como parte del trabajo Que 
se les asi~n& dentro de 1& escuela, el promedio es tambien 
de treinta; el que más, tiene treintaioct10 1 y el que menos 
diecisiete. 

De acuerdo con los criterios establecidos para la 
interpretación de los resultados obtenidos en esta preeunta 
(ver pA~ina 97): ''las posibilidades de los maestros para 
ayudar a los ninos QUe presentan dificultades en el 
aprendizaje de la lecto-escritura son <<muy pocas>>, pues en 
promedio cada ~rupo cuenta con treintaidos alumnos. Lo mismo 
en cuanto a los maestros que dan apoyo; pues tanto loe Que 
dan apoyo por cuenta propia como los QUe dan ese servicio 
como parte del tt•ab&jo que se lea asiena en la escueia 
manejan ¡trupoe de treinta ninos, es decir, erupos 
numerosos.•• ' 
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PREGUNTA 8, 

SENALE QUE INFORMACION TIENE DE SUS ALUMNOS Y EN QUE MOMENTO 
LA OBTIENE, 

C.l INFORMACION: 

A. DATOS GENERALES DEL NINO 
B. DATOS GENERALES DE LA FAMILIA. 
C. ENFERMEDADES. 

D. TRASTORNOS PSICOLOGICOS. 
E. TRASTORNOS SENSORIALES. 
F. NIVEL DE INTELIGENCIA. 
G. ETAPA DE DESARROLLO INTELECTUAL. 
H. GRADO DE MADUREZ SOCIAL. 
I. ANTECEDENTES DE SU CAPACIDAD EN EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

8.2 MOMENTO EN RELACIONAL CURSO. 

- ANTES 
- INICIO 
- DURANTE 
- FINAL 

La KrAtica 8.1 ~etalla la inPormac16n que 
maestro; las ettáf'icas 8.2 ~ 8,3 muestran la 
tipo de información recibida ~ el momento 
información se obtiene. respectivamente. 

*inf'orntac16n 
~eneral* 

*inPormaci6n 
relevante* 

obtiene cada 
f'ttecuencia por 
en que dicha 

Un 38~ de la información que los maestros encuestados 
obtienen con respecto a sus alumnos es inf'ormac16n seneral: 

CUADRO NO. 8.1 

INl'ORMACION PORCENTAJE 

- datos senerales del nino 
- datos eenerales de la familia 
- entermedades · 

TOTAL 37" 
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El 62% es info~mación mAs precisa (aporta mas posibles 
indicios de un p~oblema potencial en lecto-escritur&): 

CUADRO No. 8.1.l 

INFORMACION PORCENTAJE 

- información sobre trastornos psicol6~icos 
- trastornos sensoria1es 
- nivel de inteli~encia de los ninoa 
- etapa de desarrollo intelectual 
- ~rado de madurez social 
- antecedentes de los niílos en el aprendizaje 

de la lecto-eecritura 

Sin embar&o, en proporción, 
información superficial que 
in~ormaci6n relevante: 

es mwor 
obtienen, 

TOTAL DE INFORMACION SUPERFICIAL OBTENIDA 

TOTAL DE INFORMACION RELEVANTE OBTENIDA 
(EN PROPORCION) 

TOTAL 63" 

la cantidad de 
que la cantidad de 

37.52% 

El 6rden en relación al porcentaje de información obtenida 
de ma~or a menor es: 

CUADRO NO. 8.1.l.1 

INFORMACION 

- datos &enerales del nino 
- antecedentes de su capacidad en el 

aprendizaje de la lecto-escritura 
- datos aenerales de l~ familia 
- enfermedades 
- trastornos psicolo~icos 
- nivel de inteli~encia 
- Kr&do de madurez social 
- trastornos sensoriales 
- etapa de desarrollo intelectual 
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15% 

13% 
11% 
11% 

11% 
11% 
11% 

8% 

TOTAL 100" 



Con respecto a los maestros que dan spo~o a ninos con 
problemas en el aprendizaje de la lecto-escritura se 
obtuvieron los mismos resultados. 

De acuerdo con el momen~o en Que obtienen l& inrormaei6n lvs 
resultados tueron loa si~uientes: 

CUADRO No. 8.2 

MOMENTO PORCENTAJE 

Antes 20.9 X 
Inicio Ul.9 X 
Durante 27.9 X 
l"insl 9. 09% 

TOTAL 99.79% 

Interpretaci6n de acuerdo con los criterios fijados (ver 
pá¡¡;ina 89): 

"Los maestros obtienen la mlcyor parte de la informaci6n de 
sus alumnos antes y durante el curso, esto es, en un momento 
oportuno; pero, aún asi 1 no eatAn en posibilidades de hacer 
un buen diacn6stico pues, en proporción, obtienen mAs 
información superficial Que información relevante: 

- información superficial: 37,52x 
- 1nforrnac16n relevante: 31. 20"'' 
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GRAFICA 8.1 

"Global ele ree::puestas "º" cuestionario: inf'ormaci6n QUe 
obtienen" 

número 
ele 
cuestionario 

24 * * * 23 * * * * * * * * * 22 * * * * * * * * * 21 * * 20 * * * * * * * * 19 .. * * * 18 * * * * * * * * * 17 * * * * * * * * * 16 
15 * * * * 14 * * * * •· * 13 * * * * 12 * * * * 11 * * * * * * * * * 10 * * * 9 * * * * * * B * * * * * * * * * 
7 * * * * * * * * * 6 * * * * * * * * * 
5 * * * * * * * * * 4 * * * * 
3 * * 2 * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * A B e o E F G H I 

int'ormaci6n 

GRAFICA 8.2 

"Fl:'ecuencia ele las Y.espuestas POl:' tipo de inf'oJ:>maci6n. " 
'~ 

frecuencia 30 
por numero 
de l'espueatas 20 

10 
.A B C O E F G H 

inf o:t'macion 
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GRAJ'ICA 8, 3 

"Fl'ecuencia de las respuestas en relacion al momento en Que 
se obtiene la informac16n.'' 

frecuencia. 60 * 
PO>' n\'lme?'lo 50 
ele l'espuestaa 40 * 

30 * 20 
10 *(13) 

a 1 el I' 

momento 

- 122 -



PP.EGUNTA 9. 

DE LOS ASPECTOS QUE SEnALO EN LA PREGUNTA ANTERIOR INDIQUE 
EL MEDIO A TRAVES DEL CUAL OBTUVO LA INFORMACION. 

- PADRES 
- OTROS MAESTROS 
- OBSERVACION 
- PRUEBAS APLICADAS AL NiílO POR USTED 
- PRUEBAS APLICADAS AL Nino POR OTRA PERSONA DE LA 

ESCUELA 
- REPORTE DE UN CENTRO DE Et•UCACION ESPECIAL 

Le ''~~Afica 9.1 especifica la info~maci6n que el maestro 
obtiene de cada informante; en le ''~rAfica 9.2" se 
esquematiza la cantidad de info~mac16n &Dortada por cada 
infcrma.nte¡ :y en la "¡¡c;ré.fic& 9. J" se c.1etall& la inf'orm&.c16n 
obtenida co~relacionando el momento en que se ob~iene v la 
fuente que l& proporc;ona. 

Conaeneando los resultados en cuadros se observan estos 
:roeeultados: 

INP'ORMANTE 

Padres 
Otros Maeetl'"OS 
Obae:rovac16n 

CUADRO No. 9.1 
INFORMANTES 

P~trebas aplicadas al nino por usted 
Pruebas e~lic&d~~ al nino por otra persona 
de la escuela 
Reporte de un Centro de Educación especial 
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PORCENTAJE 

33. 6 " 
21.119" 
19.62" 

7 .117" 

12.111" 
5. 6 " 

TOTAL 99.92" 



CUADRO No. 9.2 
MOMENTO 

MOMENTO PORCENTAJE 

Antés 20.09" 
Inicio 41.09" 
Du~ante 27,9" 
Fin"J. 9. 09" 

TOTAL 97.36" 

Los principales informantes por area, y loa momentos en QUe 
se obtiene con DVefevencia la información son: 

CUADRO No. 9.3 
INFORMACION, INFORMANTE, MOMENTO 

INFORMACION INFORMANTE MOMENTO 

- Datos ¡erales. del. nin o p al. inicio del CUl"SO 

- Anteced. cap. apje. 1-e OM al inicio del CUI'SO 

- Datos &ralea. de la i'am, p al inicio del curso 

- Enfermedades p antes ~ al. inicio 

- Trastornos peicololiCicos OM/PM durante el CUt'SO 

- Nivel de inteliQ:encia PM dul"ante el curso 

- Groado de madurez social OB dul:'ante el curso 

- Tttaetornos sensoriales OM inicio del CUJ:ISO 

- Etapa dé desarr. intel. OM durante el CU!'."80 

NOMENCLATURA: 

P= PADRES 
OM= PRUEBAS APLICADAS AL NIRO POR OTRA PERSONA DE LA 

l!:SCUELA 
OB= OBSl!:RVACION 
PM= PRUEBAS APLICADAS AL NillO POR EL. MAESTRO 

....................................................... ; ... 
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Tomando en cuenta los criterios planteados para la 
interpretación ae las respuestas obteniaas (ver pA~ina 90) 
poOria pensarse Que el 25.21~ de la información obtenida por 
los maestros proviene de medios ''confiables". esto es, de: 
"pruebas apl 1cadas por ellos mismos ( 7. h 7"), "por otra 
persona de la escuela (12.1"~). o ''de un centro psico
peda~6~ico'' (5.6"); sin embar~o no es aa1, pues, en el 
primer caso, la informac16n obtenida pierde confiabilidad 
debido a QUe, de acuerdo con loa resultados obtenidos en 
las pre~untae diez a catorce, ''los maestros no poseen los 
conocimientos suficientes con respecto a las dificultades en 
el aprendizaje de la lecto-escritura''• por lo que no estAn 
capacitados para la detección de ninos Que presentan estas 
dificultades (ver ''cuadro 9.U''); con respecto a la 
información obtenida por la ''aplicación de pruebas realizada 
por ot~a persona de la escuela'', solamente en el 3.7~ de los 
casos podria decirse Que la información es confiable, pues 
solo este porcentaje proviene de maestros en cuya escuela 
existe servicio psico-pedaK6Kico (ver ''cuad~o 9.5''); 
finalmente, con respecto e la intormaci6n obtenida a través 
de1 "reporte de un Centro de educación especial'', únicamente 
un 5,6% de la inform&ci6n Droviene de este medio. En suma, 
el porcentaje de información confiable que manejan los 
maestros es minimo: únicamente un 9,3% del total. 

CUADRO No. 9,ll 

MAESTROS QUE REPORTAN OBTENER INFORMACION 
DE PRUEBAS APLICADAS POR ELLOS 

DE, ESTOS UNICAMENTE DOS CONOCEN PRUEBAS 

DE ESTOS NINGUNO RESPONDIO NI EL MINIMO ESPERADO 
EN LAS PREGUNTAS 11 A 111 (19 RESPUESTAS), UNO DIO 
6 V EL OTRO DIO 5 RESPUESTAS, LO CUAL LOS SITUA 
EN UN NIVEL DE CONOCIMIENTOS BAJO, 

POR LO TANTO LA INFORMACION OBTENIDA A TRAVES DE 
ESTE MEDIO NO ES CONFIABLE, 

CUADRO No. 9,5 

8 =7.47X 

2 =l. 08~ 

MAESTROS QUE REPORTAN OBTENER INFORMACION DE PRUEBAS 
APLICADAS POR OTRA PERSONA DE LA ESCUELA 13 =12.lllX 

UNICAMENTE CUATRO DE ESAS ESCUELAS CUENTAN CON 
SERVICIO PSICO-PEDAGOGICO 

POR LO TANTO DE LA INFORMACION OBTENIDA ES 
CONFIABLE EL 
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GRAPICA 9.1: INFORMACION QUE OBTIENEN POR INFORMANTE 

frecuencia 
en nO.mer-o 
de respuestas 

15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

abcdefKhiabcdefKhiabcdetKhiabcdetKhi abcdetKhiabcdefKhi 
/ /___// /___// /___/ 

P OM OB PUD POT CEE 
infottmac16n 

MOMl!:NCLATURA: 

a= datos ~eneralee. del nino 
b= datos &enerales. de la fam. 
e= ent'ermedades 
d= trastornos ps1col6~icos 
e= trastornos sensoriales 
t~ nivel de inteli~encia 
e= etapa de desarrollo intelectual 
h= &rado de madurez social 
i= anteced. de su capacidad en el apje. de la 

iecto-escritura 

P= pa<lree 
OM=·atros maestros 
OB= observación 
PUD= pruebas aplicadas al nino por ud. 
POT= pruebas aplicadas por otra persona de la escuela 
CE!= centro de educación especial 
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GP.AFICA y.2 

''Fvecuencia de las reepueata2 en velacion & 1a fuente de 
infor-macion." 

.f:recuencia 40 
por- német~o 

de 
t"espuesta.s 

p om ob pm po cee 

fuentes de infot"m&cion 

GRAFICA 9,3 

"P':recuencia. de la int'o:rmacion cor1,elacionand'o momento ll 
.fuente." 

f:recuencia 
poi~ número 
de 
:respuestas 

¡oi 
9! 
8! 

1 
7< 
li' 
5 
4 1 ;¡, 
i'I 

/tddf'/aid f' /aid f' /aidf'/aid f/aidf' / 
P OM 08 PUD POT CPP 

momento/fuentes ele información 

NOMENCLATURA: 

a= antes del cu~so 
i= al inicio del cu~so 
d= dur>&nte el cu.reo 
r~ al final del cu:rso 
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PREGUNTA 10. 

¿~ONOC~ ALGUNA PRUEBA PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS EN 
LECTO-ESCRITURA? 

10.1 ¿LA HA APLICADO EN ESTE CURSO? 

J!'n los "cuadros 10 v 10.1" se detallan los ?>esultados 
obtenidos en esta pre~unta: 

RESPUESTAS 

Si 
No 

TOTAL 

CUADRO No. 10 

FRECUENCIA 

6 
18 

24 

PORCENTAJE 

25.00" 
75.00" 

100.00" 

El 75" de los maestros (18) reportan no conocer nin~una 
prueba par& la deteccion de problemas en lecto-escritura. El 
25" restante (6) conoce las si~uientes: 

Pruebas estructuradas 

- Froeti~ (un maestro) 
- Diseno Monte?>rey (dos maestros) 
- ABC de Lour>enco Ft1ilo (cuatro maestros) 

Pruebas no estructuradas 

- Lectura y dictado (un maestro) 

RESPUESTAS 

Si 

"º 
TOTAL 

CUADRO No. 10.1 

FRECUENCIA 

4 
2 

6 
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PORCENTAJE 

66.66" 
33.33" 

100.0D" 



N(1 to<Jos h!!.n a.¡;•1..:._ ... ..:.~ l .... ~. Dr·o..ubas c11 este ClJL'fHJ, unicamen'te 
cuatro de ellos peportan haberlo hecho. 

El maestro con especialidad en Guia Montessori no conoce 
nin¡:una pr-ueba. 

De acuerdo con los criterios establecidos para l& 
interpretación de esta pre~unta (ver pA¡:ina 90), "únicamente 
el' 25" de loe maeetros encuestados1 ea decir, los Que 
conocen pruebas para la deteccion de problemas en lecto
escri tura, podría estar en condiciones de realizar un buen 
dia¡:n6stico". 

PREGUNTA 11 

MENCIONE POR LO MENOS TRES CARACTERISTICAS DE COMPORTAMIENTO 
DE UN NinO QUE TIENE PROBLEMAS PARA APRENDER. 

El total de respuestas recibidas a esta pre~unta fue de 
eetentaisiete, sin .embar~o, de estas .tueron eliminadas 
trintayocho, debido a QUe eran: 

- Respuestas ambisuas: confusas; por ejemplo: "f'alta 
madurac16n" (sic). 

- Respuestas no contempladas dentro de los indicadores 
planteados para el análisis: por ejemplo:''falta 
retenci6n de letras'' (sic). 

- Respuestas repetidas; por ejemplo: ''no pone atenci6n, 
es dietraidoº (sic). En estos casos se tomaba en 
cuenta ónicamente una de las respuestas. 

Las treinta y nueve restantes fueron analizadas y 
clasif'icadas en tres cate~orias de acuerdo con lo 
establecido por los indicadores. El ''cuadro 11'' describe las 
reSpuestas obtenidas para cacte indicador: en e'1 "cuadro 
11.1'' se describen las respuestas recibidas para el 
indicador "B", con respecto al cual se obtuvieron la mayor 
cantidad de respuestas. 

INDICADOR 

A 
B 
c 

TOTAL 

CUADRO No. 11 

P'RECUENCIA 

l 
37 

l 

39 

PORCENTAJE 

2. 56" 
911. 87" 
2. 56" 

99.99" 



De las treinta 
......... :o,1 c;!:sponG.i~ 

autoconcepto"¡ 
actividad": ~ 
f'rustraci6n". 

INDICADOR "B" 

a 
b 
e 
d 
e 

TOTAL 

v nueve respuestas analizadas, el 2.56% (una) 
&l ~ri1nev indicaaor: '·•1cteva1uaci6n del 
el 94.87% (37) al se~undo: "problemas en la 

2. 56" al ter-cero: "baja tolerancia a la 

CUADRO No. 11.1 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 13.51" 
17 45.94" 

5 13.51" 
6 16.21" 
4 10.81" 

37 99,98" 

De las treinta y siete respuestas dadas en relación al 
indicador "ª"• r-eferiente a: "PROBLEMAS EN LA ACTIVIDAD", el 
13.51" correspondi6 a "desinterés"; un 45,94" a 
"distr-actibilidad"; 13. 51% a "aislamiento"; 16. 21" a 
"1rr1 tabilidad, des true ti vi dad, are si vidad"; ~ 10. 81" a 
"desórden". 

En la ''~rAf'ica 11.1'' se detallan las respuestas dadas por 
maestro para cada indicador. En la ''erAf'ica 11.21' se 
condensan las r-espuestas recibidas por indicador; ~ en la 
''erAfica 11.3•1 la frecuencia de respuestas recibidas para el 
indicador ''B'' detallando indices. 

En promedio cada maestro di6 1.1 respuestas adecuadas a esta 
preeunta; por lo que, de acuerdo con lo establecido pa~a su 
interpretaci6n, (ver pA~ina 92) puede decirse que: "los 
maestros encuestados poseen un nivel bajo de conocimientos 
con respecto a las caracteristicae de comportamiento de un 
nino Que tiene problemas para aprender". 
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GRAFICA 11. l 

''Global de las respuestas por cuestionario'' 

número 
de 

cuestionario 

24 * 
23 * 22 
21 
20 
19 * 18 
17 * 15 * * 15 * 14 
13 * 12 * 11 * 10 * 
9 * 8 
7 * * * 5 * 
5 * * 4 ~' 
3 * 2 * 1 * * 

A e. b 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* * 

* 
* 
* * * 

* 
* 

e d e 
/--------------------/ 

B 

indica.dores 

INOICADORl!S: 

* 

e 

A. Devaluación del autoconcepto. 
a. Problemas en la actividad. 

a) desinterés. 
b) clistractib111dacl. 
e) aislamiento. 
d) irritabilidad, destructividad, a~resivided. 

e) aes6rden. 
c. Baja tolerancia a·1a frustración. 
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GRAFICA 11.2 

"Frecuencia de las vespueste.s recibidas por indicac1or" 

t:recuencia 40 
en númeI'o * de 30 * respuestas * 20 * 

* 10 * 
* o * * 

A B e 

GRAi' ICA 11. 3 
"Fttecuencia de las respuestas r>ecibidas para el indicador 
'b)'"· 

f'recuencia 17 * en número 16 * de 15 * res¡:¡uestas 14 * 13 * 12 * 11 * 10 * 
9 * 8 * 7 * 6 * * 
5 * * * * * 4 * * * * * 
3 * * * * * 2 * * * * * 1 * * * * * 

a b e d e 
/---------/ 

B 

indicadores 
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PREGUNTA 12. 

ENUMERE POR LO MENOS DIEZ INDICIOS QUE LE PERMITEN DETECTAR 
QUE UN NI~O TIENE PROBLEMAS PARA APRENDER. 

De las 120 respueetas recibidas fueron eliminadas 94 debido 
a que eran: 

- Respuestas an1b!~uas: confusas. por ejemplo: ''problemas 
fisicos" (sic). 

- Re~pueetaa no contempladas dentro de loe indicadores 
planteados para el anAlisia, por ~jemplo: ''ralta de 
apoyo por parte de los padres'' (Eic), 

- Respuestas repetidas, por ejemplo: ''no tiene interés, 
desinterés". en estos casos se tomaba en cuenta 
únicamente una de las respuestas. 

Las 26 respuestas restantes fueron analizadas y clasificadas 
en seis cate~orias de acuerdo con lo establecido por los 
indicadores. En el cuadro 12.l se describen las respuestas 
recibidas po~ indicador: en los ''cuadros 12.2, 12.3 y 12.U'' 
ee detallan las respuestas recibidas pava los indicadores 
''C'', ''O'' v ''F'', en relación 6 los indices de cada uno. 

CUADRO NO. 12.1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 8 30.76X 
B o o.oox 
e 1 3.84X 
D 9 34.61% 
E 4 15.38X 
F 15.38X 

TOTAL 26 99.97x 

EL 30.76X (8) de las respuestas recibidas correspondió a 
''breves lapsos de atención''¡ OX a "trastornos en la 
percepción visual'': un 3.84~ (una) a ''trastornos en la 
Derce~ción auditiva'': 34.61% (9) a ''tvastornos 
psicomotores'': v un 15.38~ (4) a ''~oblemas en la memoria''~ 
''problemas en la actividad'', respectivamente. 
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INDICADOR ºe'' 

a 
b 
e 
d 

TOTAL 

CUADRO Ne. 12.2 

FRl!CUl!NCIA 

o 
o 
o 
1 

1 

• 
pa¡¡;e 13h 

PORC!!NTAJE 

º·ºº" º·ºº" º·ºº" 100.00" 

100.00% 

Con respecto a este indicador: "trastornos en la percepción 
auditiva", el 100" de las respuestas se concentraron en el 
indice ''d'': ''incapacidad de reproducir estimulos''· 

INDICADOR "D" 

a 
b 
e 
d 
e 
r 
¡¡; 
h 

TOTAL 

CUADRO No. 12.3 

FRECU!!NCIA 

o 
1 
o 
1 
o 
3 
2 

9 

PORCl!NTAJl! 

o.ºº" 
11.11% 

º·ºº" 11. 11 % 

º·ºº" 
33,33" 
22.22% 
11.11" 

99,99" 

Las respuestas rezistradas en relación a los "trastornos 
peicomotores'' se dieron asi: 11.11% para los indices ''b''• 
''d''•y ''h''• referentes a ''problemas en el equilibrio'', 
''desconocimiento de los lados derecho e izQuierdo de su 
cuerpo'', y ''trastornos en la coordinación motora de los 
ojos". respectivamente¡ 33. 33" p&l"a el indice "f", referente 
a ''incapacidad de ubicarse con precisión en el espacio''; y 

un 22.22" para el indice "~'', que contempla la '' incapacidad 
para ubicarse con precisi6n en el tiempo''· 
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INDICADOR "F" 

a 
b 

TOTAL 

CUADRO No. 12.4 

FRECUENCIA 

2 
2 

4 

PORCENTAJE 

50.00" 
50.00" 

100.00" 

Las respuestas a este indicador: ''problemas en la 
actividad", se distribuyeron asi: 50" par·a el indice "a", 
referente a ''hiperactividad sensorial'': y 50~ para el indice 
''b'', que contempla lo referente a la ''hiperactividad 
motora". 

La ''~ráfica 12.111 detalla las respuesta~ dadas por maestro 
para cada indicador. En la ''erAfica 12.2'' se condensa el 
número de respuestas recibidas por indicador. 

En promedio cada maestro di6 una respuesta a esta preKunta, 
por lo que, con base en loa criterios establecidos para su 
interpretación (ver pA~ina 9U), puede decirse que: ''los 
maestros encuestados poseen un nivel bajo de conocimientos 
con l"'especto a los indicios Que permiten detect&r a un nino 
que tiene pl:'oblemas para aprender." 
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GRAP'ICA 12.1 
''Global de respuestas por cuestionario.•• 

nCimero 
de 

cuestionario 

211 * * 23 
22 * * 21 
20 * * 19 * * 18 * 17 * 16 * * 15 
111 
13 * * 12 
11 
10 * 
9 * * * *** 8 * 7 * 6 * 
5 
/¡ 

3 * 2 
1 * A abcde abcd abcdef ¡¡h E abe 

/----/ /---/ /------/ /---/ 
B e D F' 

indicadot'les 

INDICADORES: 

A. Breves lapsos de atención. 

B. Trastornos en la percepción visual: 

a) inversión fi~ura-fondo. 
b) dificultades en la constancia perceptual. 
e) dificultades en la disc~iminación. 
el) disociación (dificultades en análisis v s1ntesis). 
e) inca~acidad de re~roducir estimulas (en copia o 

espontáneamente). 
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c. Trastornos en la percepci6n auditiva: 

a) inversión fisura-fondo, 
b) dificultades en la discriminación de eetimuloe, 
c) disociación (dificultades de anllieis y sinteeia). 
d) incapacidad de reproducir eet1mulos. 

o. Trastornos psi~omotoree. 

a) retrSso en el conocimiento de su esquema corporal. 
b) problemas en el equilibrio. 
c) inconsistencia en la lateralided (emplea ambas 

menos y pies para todas las actividades 
indiscriminadamente). 

d) desconocimiento de los lados derecho e izQuierdo de 
su cuer-po. 

e) torpeza en los movimientos. 
f) incapacidad de ubical'ae con precisión en el espacio. 
el incapacidad de ubical'se con preciei6n en el tiempo. 
h) trastornos en la coordinación motora de los ojos. 

E. Problemas en la memoria. 

F. Problemas en la actividad. 

a) hipel'actividad sensorial. 
b) hiperactividad motora. 
e) perseverancia. 

GRAFICA 12.2 
"FRECUl!NCIA DE RESPUESTAS POR INDICADOR." 

a· 
7 
6 
5 
u 
3 
2 
l 

* 
* 
* 
* • 
* • 
* * * * 

* 
** 
**** 

• 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

A abcde abcd abcdefch E F 
/-----/ ,------/ /--------/ 

B e D 

indicadores 
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PREGUNTA 13 

ESCRIBA POR LO MENOS TRl!S ERRORES QUI! COMl!TI! UN NI~O QUI! 
Til!NI! PROBLEMAS PARA APRl!NDl!R A LEl!R. 

De 1as sesentayocho respuestas recibidas tueron eliminadas 
veint~ocho debjdo a que eran: 

- Respuestas ambiauas: confusas. por ejemplo: 
''dislexia oral" (sic). 

- Respuestas no contempladas dentro de los indicadores 
Planteados para el análisis, por ejemplo: "llorar" 
(sic). 

Las cuarenta respuestas restantes fueron analizadas ~ 

clasificadas en trece cateeorias de acuerdo con los 
indicadores planteados para su anAlisis. En el. "cuadro 13" 
se describe la frecuencia de respuestas recibidas por 
in<lica<lol'. 

CUADRO No. 13 

INDICADORES P'Rl!CUl!NCIA PORCl!NTAJI! 

A 7 17.5 " B 1 2.5 " e 7 17. 5 " 
D o º·ºº" !! 3 7. 5 " 
P' 2 5·ºº" 
G o o.ºº" 
H o º·ºº" o º·ºº" J 6 15.00% 
K 5 12.5" 
L 1 2. 5 " 
M 8 20.00" 

TOT6L 40 100.00" 

, ... ' ...................................................... . 
oe las Uo respuestas analizadas, el 17.5~ correspondi6 a 
''dificultades en el ritmo, entonac16n y velocidad en l& 
lectul"'a" y ''omisiones", respectivamente: un 2. 5" a "t'allas 
en la comprensión'' y ''dificultades en el anAlisis y sintesis 
auditivo-visual''; 7.5% a "inve~siones'': 5% a ''inse~siones''; 
15% a ''substituciones''; 12.5~ a ''invenciones''; ~ un 20% a 
''problemas en el leneuaje oral''; el resto de loe indicadores 
no fueron mencionados. 
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En la ''z~Atica 13.1•• se detallan las resDuestas dadae por 
maestro pa~a c4da indicador. En la ''~r6fica 13.2'' se 
condensa la Precuencia de ~espuestas DOr indicador.'' 

En promedio cad.& maes'tr-o di6 1. 1 r·espuestas par-a esta 
pve~unta, po~ lo Que, con base en los c~iterios establecidos 
pera su intef"pretaci6n (ver pA~ina 99), puede decirse que: 
''loe maestros encuestados poseen un nivel bajo de 
conocimientos con reepecto a los errores que comete un nino 
que tiene problemas para ap~ender a lre~.'' 
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GRAJl'ICA 13.l 
''G1obal de respuestas por cuestion&~io.'' 

número 
de 

cuestionario 

211 
23 
22 
21 
20 * 
19 * 
18 * 
17 * 15 
15 * 
111 * * 13 
12 * * 11 * 10 
9 
8 
7 * * 6 * 
5 * 4 
3 * 2 * * 1 * 

A B e D E 

INDICADORES: 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

JI' G H I J 

indicadores 

a) Lectura lenta 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

K L 

b) fallas en la comprens16n 
e) omisiones 
d) aa;re¡¡;adoe 
·e) inversiones 
f) insersiones 
a;) rotaciones 
h) contaminaciones 
1) conf'usiones 
j) substituciones 
k) invenciones 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 
M 

1) d1Picultadee en el análisis ~ inteeie auditivo 
m) Problemas en el len~uaje oral 
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GRAFICA 13.2 
''FPecuenci& de reepueat&s por indic&dOP.'' 

9 * 8 * 
ft~ec. en 7 * * * número 6 * * * * de 5 * * * * * * respues- 4 * * * * * * tas 3 * * * * * * 2 * * * * * * 

* * * * * * * * * A B e D E F G H I J K L M 

indicadol'.'eS 
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PREGUNTA 14. 

ESCRIBA POR LO MENOS TRES ERRORES QUE COMETE UN NINO QUE 
TIENE PROBLEMAS PARA APRENDER A ESCRIBIR. 

De las eesentayseis i~espueeta.s recibidas f'Uet">on eliminadas 
diecynueve debido a que eran: 

- Respuestas ambi"uas: contusas, ~or ejemplo: "manejo 
de espacios'' (sic). 

- Respuestas no contempladas dentro de los indicadoree, 
por ejemplo: ''mala articulación'' (sic). 

Las cuarentaysiete restantes fueron analizadas ~ 

clasificadas en trece cateKorias de acuerdo con los 
indicadores planteados para su anhlisis. En el ''cuadro 14'' 
se describe la frecuencia de re~puestae recibidas por 
indicado?'. 

CUADRO No. 14 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 1 2.12" 
B 6 12.76" 
c 1 2.12" 
D 5 10.63" 
E o º·ºº" F 1 2.12" 
G 7 14. 89" 
H 5 10.63" 
I 1 2.12" 
J 2 4. 25" 
K 12 25,53" 
L 1 2.12" 
M 5 10.63" 

TOTAL 47 99.92" 

De las 47 t'espuestas analizadas, el 2.12 (una) 
correspondieron a "eser! tut"a lenta", "a~reeactos", 
"rotaciones", ''confusiones'', y ''dificultades en el anA1is1s 
y síntesis visual''• respectivamente~ 12.76% (seis) a 
''omisiones''; 10.63% (cinco) a ''inversiones'', 
''contaminaciones'' y ''problemas en el lenzuaje'', 
respectivamente¡ lh.89" (siete) a "substituciones"; ll,25" 
(dos) a ''errores orto~rAficos'': ~ 25.53% {doce) a 
"dis&rafia'': el indicador correspondiente a ''insersiones'' 
no fué mencionado. 
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En la "~rAfica lb.1'' ee detallan las respuestas dadas por 
maestro para cacta indicador. En la "~rAfica lb.2'' se 
condensan las resPuestas por indicador. 

En promedio cada maestro di6 1.9 respuestas a esta pre~unta, 
por lo que, con base en lo establecido para su 
interpretación (ver pAsina 102), puede decirse que: los 
maestros encuestados poseen un nivel b&jo de conocimientos 
con respecto & loe errores que comete un nino que tiene 
problemas par& aprender a escribir.'' 
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GRAl'ICA 14.l 
"Global de respuestas por cuestionario." 

nl'.lmel:'o 
<le 
cuestional'io 

24 * 23 * * 22 * * 21 * * 20 * 19 * 18 * * * 17 * * 16 * 15 * * • 
lU * * * 
13 ... 
12 * • 11 • * 
10 • * 
9 * * * * 8 * • * 
7 • • * 6 * 
5 • • * 4 * 
3 * 
2 * l * 

A B C o E JI" G H I J K L M 

indicadores 

INDICADORES: 

A. Escritura lenta. tachada o repasada y con alteraciones en 
la dil'eccionali<lad (dextl:'o&iroe). 
B. Omisiones. 
c. A&t:'e&ados. 
D. Inversiones. 
E. Iñeersiones. 
F. Rotaciones. 
G. Substituciones. 
H. Contaminaciones. 
I. Contusiones. 
J. Err·ores orto&rAt'icos. 
K. Dis&l:'al'ia. 
L. D11'1cultades en el anAl1s1s y síntesis visual. 
M. Problemas en el leneuaje. 
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GRAP'ICA lll. 2 
"Frecuencia ele r·espuesta.s por inclicaclor. " 

13 • 
12 • 

t't'ec.en 11 * ní.lmero 10 * 
de 9 • 
respuee- 8 • 
tas 7 • • 

6 • • • 
5 • • • • • • 
ll * • • • • • 
3 • • • • * • 
2 • • • • • * • 
1 • * * • • • • * • • • • 

A B e D .E .,, G H 1 J K L M 

in<!icadoree 



PREGUNTA 15. 

¿QUE MEDIDAS TOMA CUANDO SE DA CUENTA QUE UN ALUMNO NO LOGRA 
APRENDER A LEER Y A ESCRIBIR AL MISMO RITMO QUE EL RESTO DE 
SUS COMPANEROS'? 

Las treintavaeis respuestas obtenidas tueron clasiticadas en 
ocho a:rupos· de acuerdo a su semejanza. !l "cuadro 15" 
muestra las respuestas recibidas: 

CUADRO No. 15 

RESPUESTAS PRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Tratamiento: atenc16n 
especial. actividades 
extra. 13 36.11" 

D) Pedir apo~o a padrea 
para la toma de decisiones 10 22.7 " 

e) Canalizarlo l¡ 11.11" 
d) Pedir &PO~O a personal 

especializado 3 8.33" 
e) Motivarlo 2 5,55" 
t) Investi¡¡:ar antecedentes 

del niflo 2 5,55" 
el Evaluac16n l 2.771(, 
h) Observar 1 2.771(, 

TOTAL 36 

Tomando en cuenta los criterios planteados para la 
evaluac16n de las respuestas a esta pre¡¡:unta (ver p6cina 
105) podria pensarse que el maestro toma medidas adecuadas 
par~ apo~ar al nino disléxico: sin embara:o no es asi. pues 
al con~iderar que, de acuerdo con el análisis de las 
respaestas a las pre~untas diez a catorce, loe maestros no 
tie~en suficientes conocimientos con respecto a las 
ca~acteristicas de estos niftos, respuestas como 
":?'atamiento" ~ "evaluac16n" no son vAlidas; por tanto la 
concluei6n ~li que: ''los maestros no toman medidas adecuadas 
para apoyar a los ninos disl~xicos." 
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PRl!GUNTA 16. 

¿HAY ALGUN PROGRAMA DI! SERVICIO PSICO-Pl!DAGOGICO EN LA 
ESCUl!LA l!N LA QUI! TRABAJA ACTUALMl!NTI!? 

~l "cuadro 16.1" describe las ttespuestas obtenidas; en el 
''cuadro 16.2" se especi~ica el tipo de proresionales que 
colaboran en dichos proa:ramas; en el "cuadro 16.3" las 
actividades que se realizan a través del Centro paico
pedaa:6a:ico; y en el ''cuadro 16.~'' las actividades a Jae Que 
)os maestros asisten. 

OPCIONES 

Si 
No 

TOTALl!S 

RESPUESTAS 

- Normalista 
- Psic6lo¡ro 
- Peda¡ro.11:0 
- Otros 

CUADRO No.16.1 

P'RECUENCIA 

11 
13 

24 

CUADRO No. 16.2 

FRl!CUl!NCIA 

7 C*l 

- Normalista v Psic6lo11:0 1 
- Normalista. Psic6loa:o, 

Pedaa:oa:o, Terapista de 
Lena:ua;f e 2 

10 

PORCENTAJE 

100.00" 

PORCENTAJE 

70.00" 

10.00" 

20.00" 

100.00" 

(*) Uno de ellos es especialista en psicolo~ia educativa. 
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El 5~~ de los maestvos encuestadoá respondie~on que no 
existe en la escuela en la Que trabajan nincQn tipo de 
servicio psico-pedaeoeico. El h5.B" restante respondió Que 
si. En estos el servicio estA a careo de: un psic6loco, en 
todo• los caaoS¡ ademle alKunos cuentan con Normaliatas (3 
caso•), Pedacocos (2 casos) v Terapiatas de lencuaje (2 
casos). 

CUADRO No.16.3 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRECUENCIA PORCENTAJE 

al Apovo a ninos con 
problemas de apje. 7 25·ºº" 

b) Diacusionee de caeos 
de niftoe con problemas 
de aprendizaje B 28.57" 

e) curaoa para maeatroa 3 10.71" 
d) Aplicac16n de pruebas 

a maestros 10 35,71" 
a) Otros o º·ºº" 

TOTi.1,ES 28 99.99" 

CUADRO No 16,4 

ACTIVIDADES A LAS 
QUE ASISTEN PRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Apoyo a ninos con 
problemas de apje. 7 33.33" 

b) Discusiones de casoe 
de niftos con problemas 
de aprendizaje 7 33.33" 

el cursos para maeatroa 2 9. 52" 
d) Aplicación de prueba• 

a maestros 5 23.80" 

TOTALES 21 99.98" 
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:.- Las a·ctividadel! que lle&liza.pta dichos centros son (en 6raen d.e 
ma.Yor &. menor de acuerdo ~on la t'recuencia de rest•ueetas 
obten idas): 

a) ADOYO a ninoe con problemas de aprendizaje. 

b) Discueionea de caeos de ninos con problemas de 
&.Prendizaje. 

e) Cursos para maestros. 

d) Aplicaci6n de pruebas a maestros. · 

E~cepto en el caso de los cursos para maestros, estos no 
asisten a todas las actividades realizadas por los centros 
psico-Peda&o&icos de las escuelas en las que trabajan. 

En la ""rAfic& 16.1" se detallan las respuestas dadas por 
cada maestro en relaci6n a las actividades realizadas por el 
centro psico-pedae6eico ~ e las actividades a las que ellos 
asisten. 

oe acuerdo con los criterios establecidos para la 
interpretac16n de las respuestas a esta precunta (ver pleina 
107) puede decirse que: "el 45. 831' de los m&estros 
encuestados tienen muchas posibilidades de apovar el 
aprendizaje de loe niftos dislexicos, pues cuentan con el 
respaldo de &león tipo de servicio psico-peda&6&ico." 
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GRAl'ICA 16 
"G1obal de ttespuestas por cuestionario." ;.,_ · 

nQmero 
de 

cuestionario 

2U 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
111 
13 
12 

* * • 
* * • • • • • 

11 •• 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

* • • • • • 

* 

u • 
3 

* • * * • 
* * • * 

* * 
* 

• * * 

2 • • • • • • • • • * 
1 • * • * * • • 

a b c d e a b c d e 
/--------//---------/ 

A B 

NOMl!NCLATURA: 

A= Actividades orsanizadas por el centro psico-pedas6sico. 
B= Actividades a las que asiste el maestro. 
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PREGUNTA 17. 

MENCIONE 
CONOCE. 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION ESPECIAL QUE 

17.1 SI HA CANALIZADO ALUMNOS A ALGUNA DE LAS 
INSTITUCIONES QUE CITO COLOQUE LA LETRA 
CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION V EXLIQUE EL 
PROBLEMA QUE PRESENTABA EL Nlno. 

Unicamente catorce maestros respondieron a esta preaunta, 
aportando un total de treinta~tres respuestas. Estas tueron 
&Krupadas. El ''cuadro 17'' muestra la distribuci6n de 
respuestas. 

INSTITUCIONES 

- DIJI' 
- Escuelas de zona 
- Coordinacion num. A 
- Coordinacion num. 3 

CUADRO No. 17 

PRECUl!NCIA 

1 
6 
2 
2 

- Escuela de educacion Coyoacan 2 
- Centro peda&o&ico OirA 2 
- Centro psico-peda&o&ico sanan&el 2 
- CAPEP 2 
- Tlaui 
- Clinica de ort~lalia 
- APPAC 
- Peiquiatrico 
- Clinica de la conducta 
- OGl!E 
(slc) 

TOTALES 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

33 

PORCl!NTAJI! 

21.21" 
18.18" 
6.06" 
6.06" 
6.06" 
6.06" 
6.06" 
6. 06 " 
6.06" 
6.06 " 
3.03" 
3.03" 
3,03" 
3.03" 

100.00" 

De los maestros que conocen inatitucionea de educación 
especial unicamente tres han canalizado: 

Cl1nica de Ortolalia: "nift6 con problema en lecto-
escritura; problema en ubicaci6n espacial, mu~ 

inQuieto"(sic). 

Paiquiatrico: ''nino con problema de retención. No 
identificaba ni trazaba letras" (sic). 

- DIF: ''nino que repitió tres veces el primer ~rado de 
primaria por problemas en el sp~endizaje de lecto-esc~itu~a'' 
(sic). 
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El 58~ de los maestros conocen ~e~ lo menos un~ insti~uc16n 
de Educación especial. De acuerdo con los criterios 
establecidos para la interp~etaci6n de esta presunta (ver 
pAeina 108) pue~c decirse que "el 58~ de los maestros 
encuestados estA en posibilidades de rereri~ a instituciones 
de educaci6n especial a los ninos que presentan dificultades 
en el ap~endizaje." · 
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PREGUNTA 18. 

¿QUE RESPONSABILIDADES SE LE HAN ASIGNADO EN LA ESCUELA EN 
LA QUE TRABAJA PARA LA DETECCION Y/O AYUDA A Ninos CON 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

En el ''cu&dt'O 18. l se especifican las :respuestas obtenidas 
con :respecto & si a los maestros se les ha asienado o no 
al11:una responsabilidad para a~udar a ninos con di~icultades 

en el aprendizaje; el ''cuadro 18.2'' describe las 
responsabilidades asi~nadas pa:ra los casos a~irmativos. 

RESPUESTA 
Al11:una (*) 
Nin11:una 

TOTALES 

C*l ver cuadro 18.2 

CUADRO No. 18.1 

FRECUENCIA 
9 

15 

24 

PORCENTAJE 
37,5 " 
62.5" 

100.00" 

...................................... ······••! ........... . 
CUADRO No. 18.2 

RESPUESTAS FRECUENCIA 

- Observatt 2 
- .Detectar 2 
- Reportar a la direcci6n 1 
- Discutir el caso en la escuela l 
- Dia11:nosticar 1 
- Proponer. tratamiento 1 
- Dar apo~o 1 
- canalizar e•> 4 

TOTALES 9 

e•> canalizar: 

- al depto. psicopeda-
11:011:ico de 
la escuela 

- otra instituci6n 
1 

3 

PORCENTAJE 

22.22" 
22.22" 
11. 11" 
11.1" 
11.11'1' 
11. 11" 
11. 11" 
44.44" 

100.00" 

·····························~·i.s;·.:······················· 



Nueve maestros respondieron que si se les ha aeicnado al~un& 
responsabilidad pare la ayuda a niftos con problemas de 
aprenaizje. De acuerdo con los criterios establecidos para 
la interpretaci6n de esta preKunta (ver PAKina 108) puede 
decirse que: "el 37,5" (nueve) de las escuelas en las que 
trabajan los maestros encuestados estAn en posibilidad de 
proporcionar apo~o a los niftos con problemas de 
apJ:>endizaje," 
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Hasta SQUi se han establecido las ~espuestaa obtenidas a 
través ae loe cuestionarios ~ la inter~retación ae caaa una 
con base en los c~iterioe prevLamente planteados. Sin 
embar~o Queaa~ian todavia por eetablecerse al~unas 
relaciones ent~e pre~untes & partir de las cuales 
p~oporcionar una idea aan mAs precisa del comportamiento de 
la población encuestada en relación al problema planteado. 
Con eete fin ee estableció la relaci6n entre &l~unas de las 
respuestas Que ~a tueron analizadas, contemplando los 
sicuientee aspectos: 

A. Nivel de conocimientos en velac16n al ti~mpo de 
expe~1enc1a en la docencia, 

B. Relación de.respuestas adecuadas dadas po~ los 
maestros en relación a las caracterlsticas de l& 
disleida como un" incapaciaad par& el 
aprendizaje. ti. las ca~&cte%'1et1cee de comportamiento 
del nif\o dielexico :,r de loe erro1'es que comete 
al leer y al escribir. 

c. Relacion de maestros Que óan apoyo en escuelas Que 
c~nt1tan con servicio psico-peda~o~ico. 

o. Pertil de cc•tiocimientos de los maestros Que du.n apo;yo 
a los ninos que tienen dificultaaes para 
aprender en escuelas que cuentan con sevicio 
paico-peaaaóaico. 

E. Relación de maestros que aan apoyo en escuelas que no 
cuentan con servicio psico-pedaa6aico. 

F. Perfil ae conocimientos ae los maestros que dan apoyo 
a los ninos que tienen dificultaaes para aprender 
a lee~ ~ a esc~ib1~ en escuelas Que no cuentan con 
servicio psico-peaaa6aico. 

Podrian establecerse muchas més relaciones, ae incluyen 
estas por considera~las ~elevantes en cuanto a la 
información que proporcionan en cuanto a dos aspectos 
importantes relacionadoe con las posibildades de los 
maeetros para a~udar a los ninoe que presentan airtcultades 
para aprender a leer ~ a esc~ibir, ~ que son: 

- Conoaitnientos que poseer. los maestros con !"eepecto 
a las caractel"1eticas de estos ninos, ~ por lo 
tanto. 

- C&lidaa ael a~·o~o que pueaen brind6.rles. 
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A. NIVEL DE CONOCIMIEUTOS Efl RELACION AL TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA. 

Esta relación se obtuvo confrontando las respuestas dadaS 
por los maestros para las pre~untas once a catorce (ver 
pAcinas 129 a 1A5). Dichas respuestas se acruparon en 
relación a tres catesor1as de acuerdo con el tiempo de 
experiencia de los maestros: 

- Grupo 1: Menos de un ano de experiencia. Quedó 
Conto~mado por un maestro con dos meses de 
experiencia. 

- Grupo 2: Entre uno ~ cinco anos. constituido ~or 
catorce maestros, 

- Grupo 3: MAs de cinco anos. Conf'ormado por nueve 
maestl'os. 

Loa ''esquen1as 5, 6 V 7" describen las respuestas obtenidas 
por cada erupo de maestros: 

NC P11 

18 1 

TOTALl!:S 1 

NOMENCLATURA: 

NC= Número de 
cuestión •. 

P12 

1 

1 

ESQUEMA No. 5 
GRUPO 1 

P13 

2 

·2 

cuestionario respondido por 

PU 

3 

3 

el maestro 

Pll= Respuestas dadaa a la presunta número once. 
Pl2= Respuestas dadas s la precunts nl'..lmero doce. 
P13~ Respuestas dadas a la precunta.número trece. 
P14- Respuestas dadas a la pre~unta nQmero catorce. 
T Total de respuestas d&das en las preeuntaa once a 

catorce. 
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ESQUEMA No, 6 
GRUPO 2 ........................................................... 

Ne Pll P12 P13 Plli 

1 2 1 1 
2 1 2 1 
5 2 3 3 
7 6 1 3 3 
B 1 1 3 
9 2 6 1 u 

12 3 2 2 
13 3 2 1 2 
16 3 2 1 1 
17 1 1 2 2 
19 2 2 1 
20 2 3 l 
21 2 
22 2 2 

TOTALES 25 20 18 2B 

NOMENCLATURA: 

NC= Número de cuestionario res,•ondido por el maestro en 
cuest16n. 

Plla Respuestas dadas a la presunta número once. 
P12= Respuestas dadas a la presunta número doce. 
P13= Respuestas dadas a la presunta nOmero trece. 
Plli= Respuestas dadas a la presunta número catorce. 
T" a Total de i-espueatas dadas en las presuntas once a 

catorce. 
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6 
4 
6 

13 
5 

13 
7 
B 
7 
6 
6 
6 

·2 
u 

91 



l!SQUl!MA No. 7 
GRUPO 3 ......................... ······· ........................... 

NC Pll P12 P13 Plll 

3 1 l l l 
4 2 l 
6 2 2 l 

10. 2 1 l 2 
11 1 3 2 
14 l 4 3 
15 2 2 3 
23 1 2 2 
24 2 2 1 

TOTALl!S 14 4 16 16 

NOMl!NCLATURA: 

NC= NOmero de cuestionario respondido por el maestro en 
cuestión. 

P11• Respuestas dadas a la presunta nOmero once. 
P12• Respuestas dadas a la presunta nOmero doce. 
P13= Respuestas dadas a la presunta nQmero trece. 
P14= Reepuestas dadas a la pr-eeunta nCimero catorce. 
T Total de respuestas dadas en las presuntas once a 

catorce. 
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4 
3 
5 
6 
6 
8 
7 
5 
6 

50 



El "esquema 8" deecvibe la relaa16n de roespuest&s entre 
&erupos: 

ESQUEMA No. 8 

GRUPO Pll Pl2 Pl3 PlQ T 

1 1 1 2 3 7 
2 25 20 18 28 91 
3 1. 5 .QQ 1.H 1. 1Q 50 

TOTALES 27.5 21.IU 21.U 32. 111 1118 

TOTAL GElfERAL • 102.2 

NOMENCLATURA: 

Pll• Reapueataa dadas a la presunta nOmero once. 
P12= Reapueataa dada• a la presunta nOmero doce. 
P13• Reepueetaa dadas a la presunta nOmero troece. 
P10= Respuestas dadas a la presunta n<lmero catorce. 
T Total de respuestas dadas en las presuntas once a 

cator-ce. 
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El ''esquema 9'' muestra el promedio de respuestas adecuadas 
recibidas por ~rupo: 

ESQUEMA No. 9 .... ' ...................................... ····· .......... . 
Pll P12 P13 

GRUPO 1 1 1 2 • 3 • 

GRUPO 2 1. 7 • 1. 2 2 

GRUPO 3 1.5 .44 1.14 1.14 

* = Promedio mAs alto de respuestas. 

NOMENCLATURA: 

' Pll= Respuestas dadaé a la prea:unta nCarnero once. 
P12= Respuestas dadas a la prea:unta nCamero doce. 
P13= Respuestas dadaa a la prea:unta número trece. 
P14= Respuestas dadas a la prea:unta nOmero catorce. 
T Total de respuestas dadas en las prea:untas once 

catorce. 
a 

T 

7 • 

6.5 

5.5 

Sd la cantidad de conocimientos acerca de las 
características de los ninos disléxicos tuera proporcional 
al nOmero de anos de experiencia en la docencia. se 
eqperaria c;¡ue "a mayor cantidad de anos de experiencia 
docente, fuera m~or la cantidad de conocimientos de los 
mae~Lros con respecto a la dislexia"¡ esto es, que loa 
maestros ubicados en el srupo tres hubieran proporcionado la 
mayor cantidad de respuestas adecuadas para las pre~untas 
once a catorce, seeuidos por loe del a:rupo dos ~. rinalmente 
por los del srupo uno, con menor cantidad de respuestas 
adecuadas. Sin embareo, de. acuerdo con los reeultadoa 
obtenidos mediante este anAlisia la cantidad de 
conocimientos con respecto a la dislexia no responde a1 
número de anoe de experiencia docente de los maestros 
encuestados, pues, en promedio el maestro del crupo uno 
(Quien en relación al total de maestros cuenta con el menor 
n6mero de anos de experiencia) tué quien proporcion6 la 
mayor cantidad de respuestas adecuadas a esta pre~unta. en 
seKundo lu~ar los .maestros del a:rupo dos y por Oltimo los 
del Krupo tres, de Quienes se esperaba la mayor cantidad de 
respuestas adecuadas por ser los que cuentan con el mayor 
número de anos de experiencia como docentes. 
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En suma, no se encontró relación entre el número de anos de 
experiencia en l& docencia y la cantidad de conocimientos de 
los maestros en¿uestados con respecto a las caracterieticas 
de los ni~o~ con incapacidad para el aprendizaje de la 
lec to-escritura. 
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B. RELACION DE RESPUESTAS ADECUADAS DADAS POR LO~ MAESTROS 
EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS DE LA DISLEXIA COMO 
UNA INCAPACIDAD PARA EL APRENDIZAJE, A LOS RASGOS DE 
COMPORTAMIENTO DEL NI~O DISLEXICO Y A LOS ERRORES 
QUE COMETE AL LEER '{ AL ESCRIBIR. 

Esta relación se obtuvo compa.11 ando el nómero de vesr•ueetas 
adecuadas dadas por cada maestvo para las pre~untas once a 
catorce (ver pA~inas 129 a 1U5), to1118ndo en cuent& Que el 
nómero mini1no de respuestas esperedas para estas ~recuntae 
fué de diez y nueve: tres para la once, trece y catorce, 
respectivamente, y diez para la doce. 

El ''esQuema lO'' describe la relación de respuestas adecuadas 
dadas para las pre~untas once a catorce. 

ESQUEMA No. 4 

NRA " 
13 68. 4 " 

8 42.10" 
7 36.84" 
6 31. 57" (*) 
5 26.31r. 
4 21.05" 
3 15,78" 
2 10.52" 

48 

NOMENCLATURA: 

NRA= Uúmero de respuestas adecuadas. 
NM= Número de maestros. 

NM 

2 
l 
6 
7 
3 
3 
1 
1 

24 

" 
8.33" 
4.16" 

25.00" 
29.16" 
12. 5 " 
12.5" 

A.16" 
11.15" 

(*) La ma~oria de los maestros dieron siete respuestas 
adeq.uadas. 

El mayor núme1~0 de respuestae adecuadas f'u~ de trece (68. "" 
en relac16n al minimo esperado -19-). 

El meno~ nOmero de respuestas adecuadas f'u~ de dos (10.52" 
en re1aci6n al minimo esperado -19-). 



E1l promedio cada maestro d16 6.25 reeoueetas adecuadas para 
las pre~untas once a catorce. Sin contar el limite superior 
(13) el pvomectio· fué de 5,6 respuestas adecuadas. 

La ''~rAfica 17'' desc~ib~ las reeouestas dadas por maestro. 

GP.AFICA No. 17 ................................ ' ......................... . 
No. de 
res¡:•ues tas 
adecuadas 

20 
-------------minimo de respuesta~ esperadas------------

18 

16 

14 

* * 12 

10 
--------- 50% del minimo esperado 

8 * 
* * * * * * 6 * * * * * * * - * * * 4 * * * 

* 2 * 
o· 

I I f ~ t ~ I I I ! I ~ ~ I I ~ I I I I I I I . , 
' ~ ,, .. .. ,, ,, ,, ,, 

" 11 .. 
Número· de Cuestionario 

El 92% de los maestros encuestados dieron menos de la mitad 
del m!nimo de respuestas e2peradas. Unicamente dos de ellos 
(cuestionarios "4 :; 9) respondieron mlle de la mitad del 
minimo esperado, au~que tampoco respondieron el minimo. En 
resúmen, los maestros encuestados conocen muy poco con 
respecto a las caracteristices de la dislexia. 
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":. RELACIOrl :>E M/lE.STRüS ~UE DAN APOYO EN ESCUELAS .¿UE 
CUENTAN CON SERVICIO PSICO-PEDAGOGICO. 

Esta relación se obtuvo confrontando las respuestas dadas 
po~ los maestros a las preKuntae tres (ver Dá~ina 112) v 
diez y seis (ver PA&ina 147), que abordan los aspectos de si 
el maestro dA o no apoyo a ninos con dificultades en el 
aprendizaje, v si en la escuela en la Que trabaja existe 
&lKOn tipo de servicio pe1co-peda~6~ico. 
El "esquema 11" deta.lla el nOmero de maestr>os que reportat"on 
la existencia de alKún tipo de servicio psico-peda~6~ico en 
las escuelas en la QUe trabajan, as! como el tipo de 
profesionales Que trabajan en ellas. 

NC 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

·19 
20 
21 
22 
23 
24 

TOTo\L 

NOMENCLATURA: 

ESQUEMA No. 11 

pp 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

11 

PROF 

p 
N/P 

p 

p 

N/P/G/T 

p 

P* 
p 
p 

p 
N/P/G/T 

e NOmero de cu~stionario respondido por maestro 
PP Escuelas que cuentan con servicio psico-peda~6~ico. 
PROF Profesionalee Que p~estan dicho serivcio: 

P Psic6lozo, 
P*= Psic6lo&o educativo. 
N Nottmalista. 
G Peda&o&o. 
T Terapist& de lenguaje. 
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El 05.83% (11) de los maestros encuestados respundievon QUe 
la escuela en la que trabajan cuenta con elgQn tipo de 
servicio psi~o-peda~oeico. Dicho servicio e~ proporcionado 
por: psic6lo¡¡:os en el 72. 7'' (8), Normalistas, Psicólo~os, 
Pedago¡cos y Ti:rapistas de leni;:uajr: en el 18.18·% (2). y 
Normalistas y psic6lo~os en el 9.09U (1). 

Aún cuando cuent&n con servicio psico-pedag6gico apo~ado 

por profes1onalee, un porcentaje alto de los maestos QUe 
trabajan en este tipo de escuelas se encar~an de dar terapia 
a loe ninos que lo reQuieren. El ''esQuema 12•• mueEtra la 
proporción de casos como es~e. 

ESQUEMA. 12 

NC MA 

1 * 2 * ~ 

9 * ll ·* 18 * 19 * 20 * 21 .. 
22 
23 * 

9 

NOMENCLATURA: 

NC=. Número de cuestionario r-espondido por los maestros 
en cuyas escuelas existe al~ún tipo d.e servici'o 
ps1co-peda~6~1co. 

MA= Maestros Que dan apo~o a ninoa con problemas 
de aprendizaje. 

Como se ve el 81.81% de los maestros en cu~as·· escuelas 
existe al~On tipo ~e servicio psico-peda~6~ico dan terapia a 
ninos Que presentan diricultadee para aprende~. Un ns.~5% de 
ellos lo hacen por cuenta propia, y un 36.36~ como parte del 
trabajo Que se les asi~na dent~o de le escuela. 

Conve11dria entonces detalla~ el nivel de conocimientoe de 
los maestros Que dan apoyo a ninos con d1ficultades en el 
aprendizaje en escuelas Que cuentan con servicio p~ico
peda~6~ico para determinar si la t~rapia que les dan e~ de 
calidad. 
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D. PERFIL DE CONOCIMIENTOS DE LOS MAESTROS QUE DAN APOYO 
A LOS NI~OS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA APRENDER EN 
ESCUELAS QUE CUENTAN CON SERVICIO PSICO-PEDAGOGICO. 

Este per~il se obtuvo a tr&v~s del anAlisis de las 
respuestas a las pre~untas once a catorce (ver pA~inas 129 
e 1U5) ~adas por los maestros Que reportaron dar apo~o a 
ninos con dificultades en el aprendizaje en escuelas que 
cuentan con al~ún tipo de servicio psicopeda~6gic~. Las 
preKuntas cuestionan acerca de las caracteristicas de estos 
ninos. 

trabajan en este tipo de escuelas 
a ninos con dificultades en el 

13" describe las resi;iuestas dadas 

Nueve maestros que 
reportaron dar apoyo 
aprendi=aje. El ''esquema 
por dichos maestros: 

NC P11 

1 2 
2 1 
9 2 

11 1 
18 ...... 1 
19 2 
20 
21 
23 1 

TOTALES 10 

NOMENCLATURA: 

P12 

6 

1 
2 
2 

11 

ESQUEMA No. 13 

P13 

1 
3 
1 
3 
2 
1 
3 

2 

16 

Plll 

1 
1 
11 
2 
3 
1 
1 
2 
2 

17 

NC= Número de cuestionario re~pondido por los maestros 
que dan apoyo a los ninos con dificultades en 
el 6prendizaje en eecuelas que cuentan con al~ón 
tipo de servicio ps1co-ped&~6~ico. 

Pll= Respuestas dadas a la pre&unta nómero once. 
P12= Respuestas dadas a la pre&unta nómero doce. 
P13= Respuestas dadas a la p~e&unta nómero trece. 
P1B= Respuestas dadas a 1~ Dre~unta nómero cato~ce. 
T Total de respueetae dadas en l&E pre~untas once a 

catorce. 
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11 
5 

13 
6 
7 
6 
6 
2 
5 

54 



El ''esQuema lU'' descr1he los niveleE de conocimientoe de los 
maeetros de acu~rao cotl el nómero de respuestas Que dievon 6 
cada prezunta y a los criterios est&blect~os para su 
e~alu~c16n (ver ''criterioe de eva1uaci6n de las Dre~unt~s 
ene~ a catorce'' en les pA~inas 92 a 104). 

ESQUEMA No. lU 

NC Nll N12 N13 fil u 

b b b 
2 b p b 

9 b p b " 11 b p b 
18 b b b p 
19 b b b b 
20 b p b 
21 b 

23 b b b 

NOMENCLATURA: 

NC= NOmerO de cuestionario respondido por los maestros 
que dan apoyo a los ninos con dificultades en 
el aprendizaje en escuela~ que cuentan con al~ún 
tipo de servicio psico-peda¡6¡ico, 

Nll~ Nivel de conocimientos en la pre~unta número 
once. 

N12= Nivel 
doce. 

N13= Nivel 
número 

Nlllc Nivel 
nOmero 

T Nivel 
once & 

Niveles: 

b= bajo 
P= Pt'omedio 
a= alto 

de conocimientos en la r•reeunta número 

de conocimientos en l& pre¡:unta 
trece. 

de conocimientos en l& pre¡:unta 
catorce. 

promedio de conocimientos en l&S presuntas 
catorce. 

T 

b 
b 
p 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

.................... •.• .............. ' ..................... . 
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En t~rminoe generales, de acuevd~ con las resp~ectas o~~~s 

por loe tnaestros a las pre~untas once a catorce y con base 
en los crite~ios de snAlisis establecidos, puede decirse 
que: ''loe maestros QUe dan apoyo a ninos con dificultades 
para aprender a leer ~ a escribir en escuelas que cuentan 
con al~ún tipo de servicio psico-ped&~6~ico 1 conocen muy 
~oco acerca de las caracteristicas de loe ninos que 
~resentan dificultades en el aprendizaje de la lecto
escri tura, por lo que es posible que el apo~o que brindan a 
estos ninos no sea de calidad''· 
Por otra parte cabria pre~t1ntarse por qué son los niaestros 
quienes tienen la resDonsabilidad de la terapia de los ninos 
que presentan dificultades en su aprendizaje, siendo que en 
estas escuelas existe servicio ~sico-p~da~6~ico con personal 
especialmente califiado para llevar a cabo dicha labo~. Como 
se expuso en el pA~rafo anterior, loe maestros no están 
capacitados para ello, por lo que la ayuda que estas 
escuelas brindan a los ninos que no pueden &~~ender, 

d1t1c11mente eerl etectiva. 

-~-



E. RELACION DE MAESTRQS QUE DAN APOYO EN ESCUELAS 
QUE NO CUENTAN CON SERVICIO l?SICO-l?EDAGOGlCO, 

Esta relac16n se obtuvo confrontando las ¡ 3spuestas oadas 
por los maestros a las pre~un~as tres (ver pá~ina 112} y 
diez y seis (ver D~~ina 1U7), que abordan los aspectos de si 
el maestro da o no apo~o a ninos con dificultades en el 
aprendizaje, y si et1 la escuela en la que trabaja existe o 
no &l~ón tipo de servicio psico-peda~ó~ico. 

El ''esquema 15'' detalla el número de escuelas que no cuentan 
con servicio psico-peda~6~ico. 

TOTAL 

NOMENCLATURA: 

NC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2ll .. -... , 

ESQUEMA No. 15 

Sl?I? 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

13 

NC = N0111ero de cuestionario respondido por cada maestro. 
SPP= Escuelos ~ue no cuentan con servicio psico-peda~6~ico . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ... .. .. . 
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El 51.17% (13) de las escuelas seleccionadas comn muPat~A 

no cuentan con servicio psico-pedasó&ico. 

El "esQuema 16'' muestra el número de maestros que en dichas 
escuelas dan apoyo a los ninos que presentan diricultades en 
el aprendizs.je1 y la cantidad de ellos QUe conocen &l~una 
instituci6n de educación especial. 

NC 

3 
5 
6 
7 
a 

10 
12 
13 
111 
15 
liS 
17 
24 

TOTALES 

NOMENCLATURA: 

ESQUEMA No, 16 

MA 

* 
• 

• 

3 

Il!E 

* 
* "' 

* • • 
* 

7 

NC= NOmero de cada cuestionario respondido por loa 
maestl'OB que trabajan en e_.cuelas que no cuentan 
con servicio psico-pedas6sico. 

MA= Maestros que dan &Do~o a ninos con dificultades 
en el aprendizaje, 

IEE= Maestros Que conocen a12una institución de 
educación especial. 

El 23.07% de los maestros Que trabajan en escuelas Que no 
cuentan con eervicio psico-pedas6sico (*) dan apoyo a ninoe 
con dir1cu1tades en el aprendizaje, todos ellos lo nacen 
como parte del trabajo que se les aei~na dentro de la 
escuela. 

El 53.8~% (7) de los maestros que trabajan en escuelas que 
no cuentan con servicio psico-peda~6eico <**> conocen al~una 
inetituci6n de educación especial. 

(*) i2.5n en relaci6n &1 total de maestros encuestados. 
C**) 29.16~ en re1&ci6n al total de maestros encuestados. 
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F. PERFIL DE i:'fJNOCH-1tICNTOS DE LOS MnE.2THO'~ QUE t•Ai: APOYO :'. 
LOS NitlOS QUE .TIENEN DIFI•:ULTAOl!S A APRl!NDER EN 
ESCUELAS QUE NO CUl!NTAN CON SERVICIO P ICO-PEOAGOGICO. 

Este pe~fil ~e obtuvo & trev~s &n~lisis de las 
respuestas a las pre&untas once a catov e d&das por los 
maestros Que re~ortevon dar apo~o a nin s cot1 dificultades 
en el aprendizaje en e2cuelas que no cue tan con servicio 
psico-peda¡¡;ó¡¡;ico (ver i;l.¡¡;inas 129 a 14, ~ 147 a 149). Las 
pre¡cuntas once a catorce acerca de las 
caracterieticae de estos ninos. 

Tre2 de los maestros que trabajan en este tipo de escuelas 
reportaron dar apoyo a los niftos con dificultades en el 
aprendizaje. El "esquema 17" describe las respuestas dadas 
por dichos maestros: 

ESQUEMA No. 17 

NC P11 P12 P13 Plli T 

7 6 1 3 3 13 
10 2 1 1 2 6 
16 3 2 1 7 

TQTALES 11 4 5 6 26 

NOMENCLATURA: 

NC= Nómero de cuestionario reapondido p r los maestros 
que dan apo:,ro a los ni nos con dit'ic ltades en 
el aprendizaje en escuelas que en tan con 
servicio psico-peda¡¡;ó¡¡;ico. 

Pll= Respuestas dadas a la ¡:1re&unta once. 
Pl2= Respuestas dadas " la ¡:.re&unta doce. 
Pl3= Respuestas dadas a la pre¡;unta trece. 
P14= Respuestas dadas a la precunta núme o ca.torce. 
T Total de respuestas dadas en las p e¡cunttae once " catorce. 
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El ·•esqueI.1a 18'' describe los niveles de conoctmient~~ ~~ ,~~ 

rnaestros de acuerdo con el número de respuestas que dieron e 
cada presunta y a loe criterios establecidos. par~ su 
evaluación (ver criterioe de evalu6ci6n de las pre~untas 
once s catorce en les p&cinss 92 a 104). 

NC 

7 
10 
115 

Nll 

8 

b 
p 

NOMENCLATURA: 

N12 

b 
b 
b 

ESQUEMA No. 18 

N13 

p 
b 
b 

p 
b 
b 

NC• Número de cuestionario respondido po:r los maestros 
que den apoyo s los ninos con dificultades en 
el aprendizaje, 

Nll• Nivel de conocimientos en le presunta nQmero 
once. 

N12• Nivel de conocimientos en la presunta nQmero 
doce. 

N13= Nivel de conocimientos en la precunts 
nt'lmero trece. 

N14= Nivel de conocimientos en la pr.,cunta 
nCtmero catorce. 

T Nivel promedio de conocimientos en las 
once a catorce. 

Niveles: 

b= bajo 
P= promedio 
a= alto 

pr.,suntas 

T 

p 
b 
b 

En t.~rminos senerales, de acuerdo con las respuestas dadas 
por los maestros a las precunt&s once & catorce ::¡ con base 
en los criterios de anAlisis establecidos, puede decirse 
que: "los maestros que dan apoyo a ninos con dificultades 
para aprender a leer y a escribir en escuelas que no cuentan 
con servicio ps1co-ped&&6sico, conocen muy poco acevca de 
las caracteristicas de estos ni"ºª' po~ lo que es posib~e 
que el apo~o que les brindan no se& de ca.lidad." 
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Durante l& elaboración de esta invest1Kac16n se presentaron 
aleunos contratiempos que conviene puntualizar: 

Ale;unos de loe di1~ectores no pe1'mi tieron que sus maestros 
tueran encuestados po~ lo que hubo que reemp¡azar estas 
escuelas por otras de la población de escuelas primarias 
particulares de la Delecaci6n Tlalpan. Esto ocasionó 
pérdidas de tiempo v esfuerzo va QUe la respuesta de los 
directores tardaba hasta dos semanas, ademA.s de que hab·ia 
Que realizar oticios nuevos para dirieirloa a las escuela• 
de reemplazo. Lo mismo sucedi6 con otras escuelas que tué 
necesario reemplazar porque ~a no exietian a peear de estar 
todav1a recietradas en la Delecación. 

En :.1launos casos, a petición de los directores. que 
solicitaban que no se interrumpiera a loA mae•tros, tu6 
necesario de~ar loa cuestionarios para que loa maestros los 
respondieran v recocerlos un dia despuea, Esto ocasionó la 
pérdida de cuestionarios que hubo que reponer, v la 
necesidad de contactar a alcunoa maeatroa Que habian 
reapondido el cueationario en forma incorrecta o 
incompleta. 
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CAPXTULO"XII 

C:::C>NC:::LUSIC>NES 



CAPITULO III. CONCLUSIONES. 

Con base ·en lo~ resultados obtenidos & través de las 
respuestas dadas por los maestros a los cuestionarios se 
conclu~e: 

l. ''Loe maestroe de primaria de las escuelas particulares 
de la Dele&ac16n Tlalpan no eet&n capacitados para 
identiticar niftos con incapacidad para el 
aprendizaje de la lecto-escritura" por que: 

&) No están concientes de la existencia e impacto de 
este tiDo de trastornos puesto Que dentro de sus 
actividades para la ensenanzs de la lecto-eecritura 
dan poca imDortancia a la ''revisi6n metodol6eica 
en relación con el avance del ~rupo", aei como a la 
"idantiticaci6n de causas por las que aleunos niftos 
no pueden aprender" (ver "an&liaia de las 
respuestas dadas a la pre&unta 6" an la pA&ina 115). 

b) Conocen mu~ poco acerca de las caracter1•t1cas Que 
permiten identiricar una incapacidad para al 
aprendizaje, asi como de las caracteristicas 
conductuales ~ errores Que comete al leer ~ al 
escribir un nifto disléxico (ver "an&lisis de las 
respuestas dadas a las presuntas 11 a 14" en lao 
Pi&inao 129 a 143). 

e) Mu~ pocos conocen pruebas para el dia&n6atico de 
nifto• incapacitado• para el aprendizaje de 
la lecto-escritura (ver "anAlisis de las respuestas 
dadas a la preeunta 10" en le p&sina 128). 

d) Obtienen poca in~ormaci6n contiable con respecto 
a sus alumnos (ver "an&lisis de las respuesta dada• a 
la preeunta 8" en la Pisina 118). 

2. "Los maestros de p~imaria de las escuela• particulares 
de la Dele&aci6n Tlalpan no est6n capacitados para 
pvoponer e~luciones adecuadas a tin de apovar el 
aprendizaje de loe ninos disléxicos": 

a) A pesar de que conocen mu~ poco con respecto a la 
incapacidad para el aprendizaje de la lecto-eec~itu~a 
el 5on de los maestros encuestados reportaron QUe dan 
tratamiento & eetos ninos (ver ''an,lisis de l&E 
resDuestas dada~ al& preeunta 3'' en la pA~ina 112). 



Aunado a los anterior se encontraron otros factores qtJe 
pucd~n ento1~v-::er· aúri más ....: .... apo:;::: r,¡•1(~ los mae.:.:':ro~ •. ··~.i..(~~·.u: 
brindar a los ninos que presentan d.if'icultades para 8.Pl'end~!·· 

a leer ~ a escribir: 

- Unicam.ente el 37% de lae escuelas asi¡cnan a sus 
maestros alKuna responsabilidad para la detección 
~ apovo de ninos con dificultades en el 
aprendizaje (ver ''anAlisis de l&s respuestas 
<!&<!as a l& pl'e¡¡;unt& 18" en la pA¡¡;in& 153). 
Esto podria interpretarse como una falta de 
oreanizaci6n intern& de las escuelas en 
relaci6n a la responsabilidad que tienen para 
con los ninos con necesidades de apovo especial. 

- En ~eneral trabajan con ~rupos mu~ numerosos (ver 
"anlllisis de las reet•Uestas dadas a la pre~unta 
7" en la pA¡¡;ina 116) lo cual puede dificultar 
aQn mAs su labor al tener menos poeibilidadee 
de dedicar atenc16n especial a los ninos que 
asi lo requieren. 

Finalmente, con base en loa resultados obtenidos al 
establecer relaciones entre alcunas de las respuestas dadas 
por loa maestros se eetablece que: 

- No existe t'elaci6n entre "el nOmero de .anos 
de experiencia en la docenciaº ~ "la cantidad 
de conocimientos" de los maestros encuestado• 
con respecto a l&s caracteristicas de loe 
niftoa incapacitado• para el aprendizaje <!e la 
lecto-eecritura (ver pl¡¡;inas 156 a 161). 

- Dado que el nivel de conocimientos de los maeetros 
encuestados con respecto a las caracteristicaa de 
la <!islexia son muv bajos, la calidad <!el 
servicio que pueden prestar a los niftoa con esta 
incapacidad no puede ser <!e calidad, ni 
siquiera en el caso <!e loa maestros que trabajan 
en escuelas que cuentan con alsón tipo de 
eervicio psico-pedas6cico, puesto que, 
finalmente son los maestros miemos quienea, 
en la mayoria <!e los casos brindan el servicio 
terapeutico a los ninos que lo requieren, :,¡, 
como ~a se vi6, no estén capacitados para ello 
(ver pl~insa 162 a 173). 



Al concluir eeta investi~ac!6n ee h& dado respuesta al 
s,:•!'·oülenu:s. que fu~ vl&n~'=ado ..:lasd~ el co111l'l:;n.1..r.:., .... ._.1"1~lu~endu 
que: ''Los 1naeetr~e de primari& de las escuelas partictilaree 
de l& Dele~aci6n Tlalpan no están capacitados par& dRtectar 
v apoyar a loe ninoe Que presentan dificultades en el 
aprend1~aj~ de la lecto-escritura.'' 
Sin embav~o. otras interro~antes t1an sur~ido al analizar la 
informaci6n obtenida; dichos cuestion~mientos ~erm1ten 

pro~ectar esta investi~aci6n hacia futuros planteamiento~ en 
los Que podrla continuarse eMplorando la problematic& Que 
&Qui se aborct6: entve ellos se contemplan loe si~uie~tes: 

l. Se eetablec16 Que, del total de maestros encuestadoa, el 
so~ 3e encarcan de dar terapia a loe ninoe Que lo reQuieren. 
Puesto que se considera adecuado el hecho de Que sea el 
m&estrO mismo quien brinde el apoyo en los casoe de dieleKia 
del tipo de "retraso en la lecto-eacritura" (casos de 
dislexia muv leves, loe mAs comunes; pueden ser manejados en 
el aula -ver "Gravedad del cuadro", en la pt..a;ina 51-) seria 
interesante ave1"i&uar "de QUé manera proceden los maestr-oe 
al brindar apoyo a los ninoe que presentan diticultadas al 
aprender a leer ~ a escribir"; esto es, investiaar el 
procedimiento sesuido por los m&estros para la detecci6n, 
diacn6stico, pron6•tico y tratamiento. De esta manara podria 
conocerse en ~érminos practicos la calidad del servicio que 
los rnaestros prestan a estoe ninoe, ~. en su caso, suaerir 
eetrateciae para mejorar dicho servicio. Se con•idera un 
tema importante para futuras inveatia;aciones porque, como :¡a 
se dijo desde el planteamiento del problema: loe tra•tornos 
en el aprendizaje de la lecto-escritura tienen eerias 
implicaciones en el desarrollo intelectual y emocional de 
Quienes los padecen ~ es necesario aaesurarse de 
proporcionarles un ambiente educativo adecuado a sus 
necesidades. 

2." Por otra parte seria interesante avericuar tambien cu6l 
es el papel que los centros de servicio psico-pedac6cico 
est&n juaando en las eacuela• que cuentan con eate servicio, 
va que, a partir de la intormsci6n aqui obtenida no pueda 
establecerse un juicio tirme al respecto; especialmente 
porQue se encontraron ala;unoa datos que parecen 
inconc1•uentes: el 25" de los maestros que tr>aba;!an en 
escuelas que cuentan con alKOn tipo de servicio peico
pe~&c6cico ~•portan que dicho servicio se encarca de dar 
apoyo a los ninos con problemas de aprendizaje (ver> plcinaa 
1U7 a 1U9); s1n embarco, el 81.81~ de estos maestros 
vepot,taron ser ellos mismos quienes dan dicho apo~o (ver 
pl&inas l6U ~ 165). 



Aunado a es~o. únicamente un 10.71% de los maest~o2 
~o~ovte~on recibt~ por par~e ael ~ervic1o ~~ico-D~~~~~=~~h 

de la escuela en l& que trabajan al~ún tipo de c\1rso de 
capac1tac16n (ver Pá&inas lU7 a 1U9), mientras que el 
po~centaje mAs alto de actividades realiz~d~s por el 
servicio psico-pectae6~ico parec16 ser el ~<: ''aplicac16n de 
pruebas a maestros''• pues el 35.71x de loe maeetros 
reportaron la realización de esta actividad a travhs de 
dicho servicio (ver Pá&inas 1U7 a lUS). Además, solo el 37% 
de los maestros reportaron haber recibido por parte de la 
escuela la asi&nac16n de alKuna responsabilidad en re1aci6n 
a los ninoe con necesidades de atención eopecial (ver 
PáKinas 153 y 15U). 
Convendría entonc&s investi~ar mAs a fondo cu~lee son los 
objetivos ~ las actividades realizadas por estos centro~ a 
tin de determinar el apoyo que estln a1&n1t1cenao para loa 
maestros ~ para los alumnos, especialmente pa~& a~uellos que 
presentan problemas en' su ap~endizaje, a tin de propone~. si 
ruera el caso. alternativas para que el servicio que prestan 
sea mls etectivo. 
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APEND:l:CE 



e t: :: ~; ·r 1 ll Ji. !t l o 

NÓ·:.-.:i. llj~·:tUl.ll:~·l'J a;..: Este cueatioartri:J ti:in•J C;")'.•:.> i'in cunoc•?:' l.. ::i,.>!.:1Ló:1 
~;tn)d;-;>ri!!1:.tria c~.--i rtiste~t·J h al!{ll.'WH cl.l!!~ti:J."l'J::l r1.?L•ci n11:J;i~; 
c--.:'4 lo:i~t pr..:i"!Jlc::iw;1 do Rprendizajc c¡1 el a11l~. 

l. !:h:.i1:1e qu.1, c.i t•.idios profe:.üon:?le~1 ti etw. 
1.1 B:.:!J•!':i="liJR'l 

- N•J:i:ialistn 
- rsicÓlogo 
- }leda-roao 

- Ótro; r Ci.11.!l~s) 

2. ¿C\llÍnto tietn!JO de experieucic. tiene co1no muestro de ed1.1caci6n prinaria? 

J. ¿Trabajn dBn<l.1J apoyo a nifiou con problemas de aprcndi?.ajc? 

SI 1:0 J.1 - por IU cuenta 
- cooo parte do;·l trabajo qur~ ue le 

asignn de:ttro de la escu.ela 

4. ¿Ha participndo o participa actL1.al..r!l.ente en algÚ:1 eutuUio aobre probl.! 
•Ba de aprendiznje? 
SI NO 

4.1 llo:ubre del estudio 4.2 .Trabajo desempeilado por ueted 

5. iHa participado o purticipa actu.almente en algun.8. inveatigaci6n aobre 
problemc.s de aprendizaje? · 

SI NO 

5,1 Nombre de la investi8aci&n 5,2 i'rabajo desempe:'lado por usted 

6. 3D&1nere en orden de importencia las actividades qu.e realiza en la en-
aeiianza de la lecto-eecri tu.ra. 

- Be sol ver dudas 
~ Exponer los contenidos progrcadoe 
- Dar ejemplos 
- IdentificAr causas por las que algunoe nii'los no aprenden 
- Dar ejercicios part1 prllcticar caligrafía 
- RevieiÓn metodol·Sgica en relacidn al avance del grupo 
- Dar tareas de lectura y/o escritura p~rli realizar en casa 
- Otras. cuáles 



·7. Total de altUDOS que hay en su salcSn. 

8. Señale qué informaci6n tiene de SUB olumnoa J en qué momento lE. Obtim• 

8.1 Infon.o.acid'n 8.2 Momento en relaci6n al cu.:-·~o 

.:1) Datos generales del niño 
L) datos tteneralee de la f'~ilia 
c.) entermedade• 
~) trastornos peicol6gicoe 
e1 trastornos sensoriales 
()nivel de inteli¡¡encia 
g) etapa de desarrollo ihtelectual 
h\ grado de madurez ~ociol 
1) a.utecedentea de su cspllcidad en 

el aprendizaje de la lecto-eacri 
tura. -

o.ntea ,inicio , durante fic.tl 

9·· De loa aspectos c;¡ue· eei1al6 e:n la prceWlta cntcrior indique el me !.io a 
través del cual obtuvo la informaci6n. 

- Padrea 
- Otros maestroa 
- obaervaci&n 
- pruebas apliCadas al niño por ud. 
- pruebas aplicadas el niifo por otra 

persona de la escuela 
- reporte de 1ID centro de educaci6n 

especial 

letra( a) correspond!.entee 
(•er incisos pre~Ur"-~a 8) 

10. ¿Conoce aJ.gtlD& prueba _para le duteccicSn de problemna en lecto-escri
tura? 
SI !ID 

10.l llombr8'4e la prueba ¿la ha aplicado en éste e ou-ao7 
SI NO 
SI NO 
SI 110 
sr l·:O 
SI NO 

11. Mencione por lo menos tres c&ractcrístict.s de co::i.port:::riiento de Wl 
niño que tiene problemca pera 1 premler. 
a) 
b) 

e) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
d) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
e) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

12. i:":numere por lo 1nenoa ciiez i:.dicios que le peni ~11n Jutcctbr qu.i; 1u1 
ui/io tiene proble!ucs para upr1mdcr 



· 13. Escriba por lo menos tres errores que cornete un niño qu_e tiene pro
blemas para aprender a leer 

14- Escriba por lo menos tres errores que coillete un niiio que tiene pro-
blem&s para aprender a esCribir. 

15. ¿Qué medidas tome. cuando se da cuenta que W\ elU!D.llo no logra e.pren-
der a leer y escribir a¡ mismo ritmo que el resto del gru.po? 

· 16, ¿H~ a1g&í programa de servicio psicopedagÓgico en la escuela 
la c¡uo trabaja ectual111ente? 

SI NO 

16,l ¿Qu& tipo de protesionalea coleborsn en dich.os progr....,t 
Especie.lidad 

- Normalista 
- Páic6lo¡;o · 
- Pedagogo 
- Otros,( Cuales) 

16.2 Sefl.iile en la· columna "A• les s.ctividsdee q\le se reel.iun a tra 
véa de dichos programae, y en la columna "B" a cuales de ella'S 
na ·asieÍidº• ' . , , .• , 

A B 
- Curaos para maestros 
- Discusiones de cosos de niilos con problEmss de 

aprendizaje 
- Aplican pruebas a maestro• 
- Dan apoyo a al\l.'1lnos coó. problemas de e.prendizaje 
- Otros (Cuales) 

Mencione le.a Insti tucionee de Educ;.ciÓn Especilil que conoce. 

al~------------~ 
bl----~-~~--~--
•>------------~ 

d) ____________ _ 
e) ____________ _ 

!)~~~~~~~~~~~ 

17.l Si ha cflnnlizado P.lumnos a úlguna de las instituciones u~tf:s e! 
tHlF>B coloque la letra correspondiente s la In&titución y expl! 
q\!e !:l probl!:ma que pr!:ser.taba el niño. 

--------· ---------------------



18. ¿Qué reeponaebilidodee se le han asienndo en le escuela donde traba
ja para la detección y/o &~·uda .:. niñoa con proL!.e,':.-- .:e ¡¡p1 c..;~di~ajc:u 
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