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INTRODUCCION 

El ser humano, desde su nacimiento, requiere afrontar la dificil tarea 

de comunicarse, primero en el núcleo familiar, y posteriormente en la 

sociedad en que se desenvuelve. Siendo nlno, los Instrumentos de 

comunicación son limitados, de acuerdo con la precariedad de su 

desarrollo; ya que progresivamente y a través de las estrategias que él 

crea mediante el ensayo y el error (proceso de maduración), se va 

Incorporando a la comunidad ilngülstlca a la cual pertenece; de esta 

manera, las vivencias familiares y su estancia en la educación preescolar 

constituyen la base por medio de la cual el nlno Incorpora los 

conocimientos necesarios para desarrollar su proceso de comunicación 

que Incluye a la lectura y la escritura. 

En este contexto, hace varios anos atrás, el número de nlnos con 

problemas de aprendizaje en el ciclo de educación preescolar se ha 

Incrementado. En el momento de dilucidar el origen del problema, muchas 

son las Interrogantes, como puede ser el ámbllo cognitivo, psicológico, 

flslco o social, pero la principal de ella es el método a emplear. Dentro de 

este panorama el tema relacionado con el proceso de ensenanza

aprendlzaje, de la lacto-escritura, toma una Importancia relevante, 

respecto a la mejor forma de conducirlo. 

Existen muchas teorfas, concepciones y métodos en torno a este 

tema, las cuales han sido aplicadas por varios anos en escuelas tanto 



públicas como privadas; definir, con exactitud cuál de todas ellas tiene 

mayor alcance y mejores resultados, es controvertido en muchos casos, ya 

que de alguna manera los programas utilizados a nivel preescolar en 

México, en los que se Incluyen teorlas como las de Plagal, Vygotsky; sólo 

por citar a algunos, han probado su eficacia en mayor o menor medida. 

Asl, el desconocimiento del proceso que se opera en el nlllo durante 

la adquisición de la lecto-escrltura, tanto por parte de ros padres como de 

los educadores, también es considerado como otro de los orlgenes del 

problema en el aprendizaje del citado proceso, que se presenta hoy en las 

Instituciones a nivel preescolar, sobre todo oficiales en México. 

Cabe advertir en este momento, que en el área pedagógica, existen 

varios expertos y profesionales que se han dedicado a estudiar el 

desarrollo Integral del infante y especlflcamente el proceso de adquisición 

de la lecto-escrltura; como en el caso de la autora del presente trabajo de 

tesis, la que Insertada en el sistema educativo mexicano ha nivel 

preescolar, ha detectado por medio del jardln de nlt\os con que cuenta, los 

graves problemas que se presentan. Siendo asl, se considera que es de 

utilidad plasmar cuál es el método y las estrategias que han llevado a 

corregir las anomallas detectadas en el jardln de nillos mencionado, para 

la ensellanza del proceso de la lectura y escritura, valga la redundancia de 

los términos; como una alternativa más en el material didáctico que puede 

llegar a utilizar cualquier profesional sobre todo en el área educativa. 
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En este sentido y en el orden de Ideas expuesto con 

anterioridad, la autora del presente trabajo ha realizado como tesis un 

estudio que determina el desarrollo y ventajas en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura en un jardln de nlnos, a través de la 

aplicación del método Mlnjares. 

Asl, en el primer capitulo se conocen las diferentes teorlas y 

concepciones que Integran el lenguaje y cómo se Inserta éste en las 

experiencias y vivencias del Infante. 

En el segundo capitulo, se Identifica el proceso de adquisición 

tanto de la lectura como de la escritura: observando y analizando todo este 

complejo proceso. 

Finalmente en el tercer capitulo, a través de la aplicación de 

varios cuestionarlos en una Institución particularmente de nivel preescolar, 

se obtendrán los resultados relativos a la eficacia del Método Mlnjares, en 

el proceso de la enseñanza de la lectura y escritura. 
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CAPITULO 1 

EL LENGUAJE EN EL NIAO 

Muchos datos se han reunido y much81 teorlas se han elaborado en 

torno al proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, aln embargo, no 

se posee todavla, una visión global y alstemétlca que de cuenta de todos 

esos datos para hacer un acertado enfoque. Por tal motivo en este primer 

capitulo ae pretenden dar a conocer las diferentes teorlas y concepciones 

que envuelven la adquisición del lenguaje y cómo se Inserta éste en las 

experiencias y vivencias del Infante. 

1.1. ENFOQUE BIOLOGICO 

Sin tratar de abarcar mucho en este punto, se expondrén algunos 

aspectos Importantes. Esquematizando y analizando sobre todo el 

sistema nervioso central, como un factor Importante en la adquisición del 

lenguaje; no hay que olvidar que el enfoque del presente trabajo de tesis, 

es de lndole pedagógico y no tanto anatómico, fisiológico y neurológico. 

El centro funcional del lenguaje lo constituye el sistema nervioso 

central. Él rige todos los procesos referentes a la comprensión y 

expresión verbal. 



"Pero el funcionamiento nervioso en su Integridad controla ademé• los 

procesos que rigen la vida vegetativa (que regula las funciones de los 

diferentes órganos para mantener la organización armónica del medio 

Interno), la vida de relación (que relaciona al Individuo con el ambiente, 

adecuando su comportamiento a IH condiciones del mismo) y la vida 

pslqulca, que comprende a su vez el aspecto Intelectual y el afecllvo." 1 

En el momento del nacimiento las funciones nerviosos son muy 

Indiferenciadas; es decir, no se pueden analizar Independientemente; son 

muy rudimentarias. Debe tran1currlr toda la Infancia para que las 

funciones se vayan diferenciando poco a poco, hasta que se estructuran y 

se coordinan adecuadamente, como se ob1erva en el adulto. 

La exteriorización del desarrollo del sistema nervioso, se refleja 

obviamente en todo el comportamiento Infantil, Incluyendo en 6ate la 

evolución del lenguaje, hasta que se llega a au estructuración funclonal.2 

El lenguaje es un proceso que forma parte de la vida de relación del 

Individuo, y por lo tanto regula su comportamiento según las exigencias 

ambientales, y facilita su adaptación soclal. 

1 Lenneberg, Eric. H.; Fundamentos Biológicos del Lc:ngum; Alianza Unive11idad Madrid, 1975, p. 36. 
2 Krasnogorsdi, N.; La Actjvjdad Neryjosa Superior del Njno: Ediciones Lenguas Extrlnjeras, Moscú, 1976. 
P.45. 
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Las funciones de la vida de relación en general y especlflcamente el 

lenguaje, requieren del desarrollo de sistemas sensoriales que transmiten 

la excitación captada por los órganos receptores hasta los centros 

nerviosos que Interpretan la Información recibida, lográndose la 

percepción. 

De esta manera, se pueden clasificar los distintos tipos de 

sensibilidad en: 

Senslbllldad general: exteroceptlva (táctil, térmica y dolorosa), 

proploceptlva (presión, clnestesla, actividad fislca) e lnteroceptlva. 

Las vlas aferentes, que son las que conducen la sensibilidad, 

cuando la llevan al cerebelo producen la sensibilidad Inconsciente y 

cuando la llevan al cerebro o al tálamo óptico, la sensibilidad consciente. 

La percepción entonces, puede definirse como la toma de conciencia 

sensorial de acontecimientos exteriores que se Interpretan dándoles un 

significado propio. 

La acción de los hemisferios cerebrales en relación al 

funcionamiento de la voz, habla, lenguaje oral y escrito, se aplican como 

sigue: 
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l. Olfatorio. La olfación en conexión con el sistem1 1mot1vo y 

rencec6falo, pueden alterar el proceso de regulación de I• voz. 

11. Optlco. A nivel del habla, para aprender las posiciones de 

salida del flujo vocal. A nivel del lenguaje es fundamental pira crear los 

sistemas de vivencia gráficas que van a permitir desarrollar el lenguaje 

escrito. Además capta todas las vivencias vlsiblea para crear una 

memoria óptica, la cual se conecta con la memoria auditiva y las demás 

sensoriales, contribuyendo a formar los conceptos de las palabras. 

111. Motor ocular común. Controla los movimientos del ojo y de 

elevación del párpado, apertura o cerradura del esflnter (Iris) y del 

cristalino del globo ocular. En el habla, fija la atención en el hablante, en 

la lectura, para poder leer. 

IV. Patético. Permite dirigir la mirada hacia abajo y hacia adentro, 

fundamental para la lectura. 

V. Trlgémlno. En relación con los músculos masticadores, que 

revisten capital Importancia en el recién nacido, dotando a sus órganos 

bucales de la habilidad sensorio-motriz que van a necesitar más tarde en 

la realización del habla. 

VI. Motor ocular externo. Tiene Importancia principalmente en la 

lectura, por la movilidad ocular. 

VII. Feclal. Da movimientos a los músculos de la cara y permite 

una buena posición del orificio bucal pare la emisión de la voz y la 

articulación de los sonidos labiales en el hable. 

VIII. Auditivo. Con su rama coclear y vestibular, para olr la 

producción de la voz y el habla. Su rama vestibular está en relación con 
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el equlllbrlo, por lo que controla la posición de la cabeza en el espacio y el 

equilibrio estático y dinámico de todo movimiento o cambio postura!. 

IX. Gloso-farlngeo. En relación con la aen1lbllldad de la faringe y 

la senslbllldad gustativa de parte de la lengua. 

X. Neumo-géstrlco. En relación con el sistema Vago Simpático que 

funciona en la vida vegetativa, especialmente en la respiración, controla la 

laringe para producción de la voz. 

XI. Espinal. En relación con el movimiento de los músculos 

esternocleldo, mastoldeo y trapecio en la movilidad de la cabeza. 

XII. Hipogloso mayor. Encargado de mover la lengua. 

En la estructuración del lenguaje, todas las percepciones ion 

Importantes porque con la Intervención de todas ee van a Integrar los 

conceptos mentales referentes al significado de los signos verbales. 

1.2. ENFOQUE COGNOSCITIVO 

La Importancia del enfoque cognoscitivo para dar cuenta de la 

adquisición del lenguaje fue puesta de relieve por Plaget y, a partir de tos 

allos setenta, por numerosos autores. Algunos sostienen que las 

estructuras y los procesos cognitivos son previos y determinantes de la 

aparición y desarrollo del lenguaje; otros, como Vygotsky sellalan la 

Interdependencia del desarrollo cognitivo y llngülstlco. 



Numerosas Investigaciones recientes han puesto de manifiesto eata 

Interacción cognltlvo-llnglll1tica: adquisición del 16xlco de los conceptos, 

adquisición de las conectivas y/o del condiciona!, de la negación. La 

hipótesi• cognitiva débil en la que los factores cognitivos no lo explican 

todo, sino que comparten la responsabilidad del desarrollo linglllstlco, 

bien con los factores eapeclflcamente linglllsllco1 o bien con factores 

aoclocomunlcatlvos"3 

De todo lo anterior, es conveniente mencionar el enfoque de Plaget, 

del desarrollo cognitivo. 

Para este autor, la Inteligencia Implica una serle de complejos 

procesos y operaciones comprometidas con la adaptación biológica y un 

equilibrio entre el Individuo y su medio ambiente. Una serie de 

operaciones mentales permiten este equlllbrio. El concepto de 

inteligencia de Piaget Implica la existencia de unas estructuras flsicas, 

unas reacciones conductuales automáticas y unos principios generales de 

funcionamiento que el Individuo ha heredado como miembro de una 

especie. La experiencia es la que modula la acción de estos elementos 

heredados. 

"Dos caminos diferentes unen estos elementos heredados con la 

experiencia: la aslmllaclón, que se refiere a la utilización de las 

3 Cheny. L. J.; A Cogojtjyc Approacb to JansUAAc dcvclopmeot and jh jmpliqtjons for; Gamika; Oxford; 
1979. P. llS. 
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estructuras previas que ya posee el Individuo para enfrentarse con un 

medio ecológico cambiante, y la acomodación, que se refiere • la 

tendencia a modificar, por parte del organismo, sus estructuras en función 

de las demandas del medio ambiente. •4 

El resultado de todo ello aon unas operaciones cognltlv11 que 

forman estructuras psicológicas cualitativamente diferentes entre al en 

función de los anos. El desarrollo mental necesita la resolución del 

conflicto para utilizar las estructuras ya poseldas en situaciones nuevas o 

adquirir aqu611as que exijan los nuevos problemas. 

El crecimiento Intelectual progresa segun el nlno se adapta a nuevas 

situaciones. Esta adaptación es denominada por Piaget equilibrio, y es el 

proceso mediante el cual resuelve el conflicto entre la asimilación y la 

acomodación. 

Las estructuras cualitativamente diferentes que producen el 

desarrollo evolutivo a nivel cognitivo en Plaget, dan lugar a distintas fases 

o periodos denominados estadios. Los cuales no serén mencionados, ya 

que como fue senalado sólo se pretende dar a conocer algunos enfoques 

en el proceso de adquisición del lenguaje en el nino. 

• Piaget, Jean; El l&npuaje v el Pcn51mjcnto cp el njfto; Ediciones Guadalupe; Buenos Aires; 1972 p. 75. 
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1.3. ENFOQUE LINGUISTICO 

La relación que existe entre los diversos componentes llngOl1tlcos, 

la Influencia de numerosos factores extrlnsecos e lntrlnsecos y las 

dificultades al establecer, para el conjunto del lenguaje, fases bien 

especificadas y que a la vez puedan generalizarse, aconsejan una 

exposición del tema centrada en la descripción de los componentes 

llngOlstlcos (fonológico, semántico y sintáctico) y en una breve revisión de 

los factores susceptibles de dar cuenta del proceso de adquisición y 

desarrollo del lenguaje. 

La llngOlstlca general es un método universalmente aplicable a todo 

sistema humano de comunicación verbal, analizando lo que hace de un 

sistema llngOlstlco •una lengua•, es decir un conjunto organizado de 

signos. 

Para Chomsky la llngOlstlca tiene tres partes: 

Una sintáctica, que describe y crea la estructura interna del Infinito 

número de frases. Una semántica, que describe la estructura y significado 

de las palabras, y la fonológica, que se refiere a la articulación de los 

sonidos que forman las palabras. 5 

5 Citado por: Nieto Herrero, Margarita; Eyaluaclón del Lenguale en el Nll'lo; 
Editorial Porrúa; México, 1978. P. 29. 



El núcleo de la gramática es la sintaxis: la fonologla y la seméntlca 

son puramente Interpretativas y no engendran frases por si solas. 

Cada palabra, unidad representativa del plano semántico, tiene una 

forma vocal y un sentido propio, esto es, lo que corresponde 

respectivamente al significante (Imagen acústica de la palabra) y al 

significado (su concepto, su valor semántico). 

El retardo de lenguaje propiamente dicho se refiere al plano 

sintáctico o seméntlco; es decir, consiste en deficiencias en la 

estructuración del enunciado o en la elección apropiada de las palabras. 

Los errores de artlculaclón se sitúan en el terreno fonológico porque 

Implican errores observados en la pronunciación de los fonemas o sonidos 

que forman las palabras. 

COMPONENTES DE LA GRAMÁTICA 

Componente Sintáctico 
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Componente 
Fonológico 

Componente 
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Los tres aspectos fundamentales de la sintaxis son: 

1) Estructura. Que es la mecanización del procesamiento del 

lenguaje en una organización que permite flexlbllldad y dlrectlbllldad. 

2) Semántica. Que permite al hablante describir su mundo 

ambiente. Esté en relación con la Imagen de la realldad, segun el 

desarrollo sensorio-motriz y el nivel Intelectual del pensamiento del 

hablante. 

3) Transformación. Que es el contenido referencial del lenguaje, 

cualquiera que sea, segun las caracterlstlcaa Individuales del hablante. 

Es la manera de expresar las Ideas en Infinitas formas sintácticas, proceso 

que requiere, para su desarrollo, una habilidad Innata de base gen611ca. 

Las posibilidades de transformación sintáctica del enunciado son 

Infinitas y en ellas Intervienen procedimientos creativos, unos ajustados y 

otros no a las reglas gramaticales generales. A veces se puede cambiar 

el orden de elementos que constituyen las frasea sin alterar su Idea 

esencial; pero en ocasiones un cambio llgero en la secuencia de las 

palabras puede modificar el contenido semántico del mensaje. 

Los errores sintácticos que comete el nltlo durante el transcurso de 

su evolución llngülsllca, consisten esencialmente en falta de concordancia 

gramatical entre los elementos que forman lae oraciones: entre el g6nero 

10 



y el número del 1u1tanllvo y el adjetivo, o entre el sustantivo y el articulo, 

o entre la persona gramatical y el verbo, o en la conjugación verbal, etc. 

Este tipo de errores no se consideran dentro del terreno patológico 

sino sólo cuando se presentan a una edad en que la mayorla de los nlr'los 

que constituyen el medio ambiente social del hablante ya los ha superado. 

Sobre el plano semántico, la mayor parte de las palabras no se 

definen en las cosas y no poseen un valor propio, sino relativo a otras 

palabras. El valor de una palabra no se reduce a la totalidad de sus 

posibilidades de empleo, sino que depende también de la riqueza del éxito 

de su aplicación de la gama de sustitutos posibles y de la amplftud del 

conjunto conocido. 

Esto explica la arbitrariedad de las reglas de la semántica que dan 

elasticidad y flexlbflldad a la lengua, de tal manera que podemos expresar 

una misma Idea de diferente forma o podemos enunciar mensajes 

diferentes empleando las mismas palabras, pero dándoles otro sentido 

gracias al cambio de orden de los elementos, o slmplemente por las 

diferencias de entonación Impuestas al discurso. 

De lo anterior expuesto, en el cuadro 1, se presentan cuáles son los 

puntos que envuelven el enfoque llngülsllco del desarr.9~10 del lenguaje. 
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CUADR01 
HITOS EN EL DESARROLLO LINGOISTICO 
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1.4 MADUREZ PARA LA LECTURA 

Situado el aprendizaje de la lectura como un proceso gradual, hay 

que preguntarse cuáles 11on los factores que Intervienen en ese 

aprendizaje, en qu6 radica su Importancia, asl como cuál ea la relación 

que se establece entre todos ellos. 

Los avances en el conocimiento del desarrollo del nlllo logrados por 

Gesell, Plaget y Wallon; los aportes de la pslcologla experimental y la 

obra de pedagogos como Comenlo, Rousseau, etc., crearon las 

condiciones para la aparición del concepto de madurez, primero referido a 

la ensellanza en general, y posteriormente al aprendizaje especifico de la 

lectura. 

La madurez tiene sentido en el momento en que entendemos al nlllo 

como un ser en desarrollo, como Individuo que modifica su organización 

neurológica, sus formas de pensamiento, su afectividad, sus Intereses, 

etc. La madurez supone el estado óptimo para acometer una actividad, un 

aprendizaje, que precisa de un repertorio de aptitudes y conductas 

previas. 

Encuadrado el concepto biológicamente, la madurez es una función 

del tiempo, que si bien requiere condiciones amblentales apropiadas para 

que se dé, es bastante Independiente en cuanto a la poslbllldad de ser 

acelerada, retrasada o modificada. 
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Respecto a la madurez para la lectura (readlnesa), la aparición del 

t6rmlno es relativamente reciente. 

Downlng J. Y Thackray, definen la madurez pare la lectura como "el 

momento del desarrollo en que, ya sea por obra de la maduración o de un 

aprendizaje previo, o de ambos, cada nlno Individualmente puede 

aprender a leer con facilidad y provecho'6• La madurez asl entendida da 

ple a la Intervención, pues se admiten tanto disposiciones Independientes 

de la acción del entorno educativo como los aprendizajes que en él 

pueden darse y contribuir a la aparición de la disposición lectora. 

El aprendizaje de la lectura, no obstante, puede ser algo distinto e 

la lectura en si misma, como acertadamente Indica Garcla Molina7
• La 

metodologla, el ambiente pedagógico y las actitudes del profesor en la 

medida en que contribuyen a que se den aprendizajes previstos 

preparatorios y necesarios han de ejercer un papel activo para el logro de 

la disposición óptima para la lectura. 

Metodológicamente, el concepto citado de readlness marcarla en 

todo caso la frontera entre la actividad prelectora y la lectura propiamente 

dicha. Esta última se sitúa en el nivel del descifrado o paso de un código 

de signos escritos a un código de signos hablados. La madurez asl 

6 Downing, J. YThaekray, D; Madurez m la Lectura; Editorial Kapelusz; Buenos Aires, 1974. P. 31. 
7 Melina Garcla S; ~7JI y Ap[!!ndizaje de la 1-s:!ura: CEPE, Madrid, 1981. P. 63. 
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entendida serla, respecto a la lectura, el punto antes del cual es dificil, 

laborioso y poco eficaz realizar una actividad de descifrado de signos 

gráficos y después del cual un retraso en la ensenanza no tienen un valor 

significativo. (CUTTS, 1968). 

Regresando con la parte madurativa que prepare al nlno para el 

aprendizaje de la lectura, Fernéndez Huerta distingue cinco fases en el 

progreso hacia la madurez, habla de diferentes momentos madurativos en 

relación al logro de la aptitud y plantea principios dldéetlcos generales de 

actuación para cada momento. Los momentos madurativos son: latencia, 

predisposición, emergencia, crisis y plenltud.8
• 

El momento de latencia presupone la posibilidad de la aparición de 

una aptitud determinada, pero salvo porque en la mayorla de Individuos de 

la especie ésta se da alguna vez no hay Indicios de que exista. 

En el momento predlsposltlvo la aptitud sigue sin existir, pero los 

Individuos pueden realizar actividades relacionadas de alguna forma con 

ella, generalmente el sujeto manifiesta Incapacidad, pero demuestra 

lnter6s. La aparición Incipiente de la aptitud marca el Inicio del momento 

de emergencia; en 61 puede comenzar el aprendizaje eficaz. Aptitud y 

actitud se dan aqul simultáneamente. El momento de crisis abre las 

puertas a la ejecución suficiente y a la práctica del aprendizaje y conduce 

1 Downing, J. Y Thachray, D.; op. cit. p. 48. 
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finalmente al momento de plenitud, en el que la persona logra el grado 

mblmo de dominio de la materla.9 

Latencia (cero -dos al\01); 

Predlspo1lcl6n (dos-cinco anos); 

Emergencia (cinco-siete anos); 

Crisis (ocho-nueve al\os); 

Plenitud (de nueve en adelante). 

1.li. LA ENSEAANZA DE LA ESCRITURA 

Es posible establecer un cierto paralelismo entre la evolución 

histórica de la escritura y el proceso de aprendizaje de la escritura que 

sigue el nll\o. 

Es de todos conocido que el nacimiento de la escritura se produjo 

cuando el hombre tuvo necesidad de comunicar sus Ideas, experiencias y 

situaciones a travh de un lenguaje que no fuera el oral. 

En una primera etapa (que no podemos considerar todavla como 

verdadera escritura) el hombre primitivo utilizó diferentes slmbolos para 

comunicarse: gestuales, nudos, cortes en tallos, dibujos, pinturas, 

9 Ibfdem. p. 48 
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etcétera. 

A partir de los dibujos y pinturas el hombre Intenta Imitar la realidad, 

pero en muchas ocasiones estas primeras manifestaciones sólo son 

comprendidas por la persona que las realizó o por sus familiares y 

allegados. 

En una segunda etapa, cuando las diferentes tribus y pueblos 

empiezan a comunicarse, estos slmbolos se van modificando y perdiendo 

su reflejo de la realidad como tales. Los graflsmos se convierten en 

trazos geométricos simples que representan ldeae, situaciones y acciones 

de una forma global. 

En este sentido, se deben apreciar las siguientes etapas en el 

proceso de enset\anza de la escritura en el nltlo. 

Primera etapa. Al Igual que el hombre primitivo, el nlt\o efectúa sus 

primeros trazos para expresar aquello que desea. En un principio, y a 

diferencia de aquél, sus graflsmos no tienen nada que ver con la realidad. 

Su función simbólica no está suficientemente desarrollada como para 

permitirle representar la realidad. Su desarrollo motriz tampoco ha 

evolucionado de manera suficiente para poder realizar graflsmos 

controlados. 
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En la segunda etapa su motrlcldad se va desarrollando, asl como su 

coordinación óculo-manual. Este desarrollo se manifiesta porque va 

adquiriendo un control del trazo. Paralelamente evolucionan su función 

simbólica y la organización del espacio gráfico, y en consecuencia sus 

dibujos se van pareciendo más a la realidad. En esta etapa el nlno se 

expresa por medio de slmbolos. 

La tercera etapa se Inicia a partir del momento en el que el nlno se 

da cuenta de la diferencia entre dibujo y escritura. Se caracteriza porque 

los dibujos aparecen acompaftados de signos gráficos, con los que 

pretende explicar el significado. Ahora el nlno se siente motivado para 

realizar el aprendizaje propiamente de la escritura. 

Esta breve semblanza entre la historia de la escritura y el proceso 

que este aprendizaje sigue en el nlno, permite afirmar que desde siempre 

el hombres se ha expresado primero con slmbolos y posteriormente, 

cuando quiere que los demás interpreten de forma matizada aquello que 

quiere comunicar, lo hace a través de signos. 

El paso del slmbolo al signo requiere no solamente unas 

determinadas habilidades motrices sino también Intelectuales, que se 

deben tener en cuenta al realizar la acción pedagógica. 

Distinguir en qué momento de su evolución se encuentra la 

maduración motriz e Intelectual del niño, su nivel de organización 
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espacio.- temporal, etc., debe permitir actuar de manera adecuada para 

conducirlo a un mejor dominio de los movimientos escribanos. 

1.6. LA LECTO-ESCRITURA COMO PRÁCTICA CULTURAL 

La adquisición de la lecto-escrltura en la Infancia, especlflcamente 

en la educación preescolar constituye la base a través de la cual, el 

Infante Irá forjando sus relaciones Interpersonales, permitirá con el tiempo 

el desarrollo y enriquecimiento de su pensamiento, y determinará en su 

momento, las técnicas de trabajo que utilizará en el pleno desarrollo de su 

capacidad Intelectual y flslca. 

La práctica de la lectura y escritura en el nivel preescolar, 

constituye asi, el enriquecimiento cultural del nlno, el cual, comienza a 

Indagar e Investigar por su propia cuenta las cosas que le atraen y le 

Interesan Por lo anterior es conveniente destacar cuál es la utilidad de la 

educación preescolar en México y qué factores pedagógicos Interactúan, 

para que se efectúe el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. 

1.7. LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN MEXICO. 

La Educación Preescolar comprende el periodo que se Inicia con el 

nacimiento y termina con la entrada a la escolaridad obligatoria. Desde 

una perspectiva más delimitada, se hace referencia a la educación 
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lnstltuclonal que durante estos allos (4 a 6 allos) pueda realizarse en 

todos los tipos de centros educativos especlflcos para ello. 

En esta fase que se Inicia con el nacimiento, lo más destacado e 

Importante desde todos los puntos de vista en que se contemple, es que el 

nli'lo se va a desarrollar a través del proceso de maduración y del proceso 

evolutivo, que van, por una parte, a permitir y poslbllltar su operatividad 

funcional, y por otra, progresar en su desarrollo humano; en definitiva, 

sobrevivir y adaptarse al nuevo medio. Lo anterior se sustenta en la 

teorla asoclaclonlsta la que sostiene que el nlllo al nacer, posee tan sólo 

un conjunto de sensaciones múltiples y sin relación entre si; y las teorlas 

natlvlstas las que defienden que las unidades básicas son las 

percepciones. 

¿Por eso lo decisivo es lo que ocurre en este tiempo; ¿por qué 

sucede?; ¿qué es lo que se puede hacer para que todo transcurra 

ordenada y correctamente? ¿qué Importancia tiene para el futuro del 

hombre, y, sobre todo, en qué consiste la educación denominada 

preescolar?10 

Algunas razones que avalan, la Importancia decisiva de la educación 

en este primer periodo de la vida humana son: 

'º Bareiter; Engijanza esoecial preescolar; Editorial Fontanella; Barcelona, 1987. P. 36. 
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1. En primer lugar hay que destacar que como proceso de 

maduración debe entenderse fundamentalmente como la progresiva 

aptitud del organismo para sostener y realizar las funcionales necesarias 

para su supervivencia, y que se realiza en un "tiempo• y en un •espacio" 

concretos. Es decir, se desarrolla en un contexto social y cultural 

diferenciado, que es de singular Importancia. "En efecto, este proceso 

madurativo es posible gracias a las relaciones del nlfto con el medio, asl 

serán en buena medida las Interrelaciones que con él establezca el nino, 

y de ello dependerán los efectos madurativos que se produzcan. Esto 

significa que no se madura en el vaclo, ni neutralmente, sino en una 

cultura y un tiempo histórico concreto. No es, en consecuencia, Igual un 

ambiente que otro, ni en la calidad ni en la cantidad de las 

Interrelaciones que se establecen". 11 

2. Con respecto al proceso evolutivo, representa la Integración de 

todos los cambios flsicos, psicológicos y sociales que le suceden al nifto. 

También se realiza en un tiempo y espacio concretos, es decir, en un 

ambiente definido; pero sobre todo, por la educación. Efectivamente, ésta 

Incluye todos los estlmulos, atenciones y cuidados para procurar un 

desarrollo adecuado del nlllo. Pero éstas, son diferentes en cada familia y 

centro educativo, según pertenezcan a una comunidad y otra. 

11 Cunningham, C.; Es1jmu!aci60 precoz en casa; INSERSO; Madrid, 1989. P. 4S. 
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3. La Inmadurez neurológica viene representada, sobre todo, por 

la lnconcluslón del sistema nervioso. En el nacimiento, si bien la dotación 

neuronal está completa en cuanto a la cantidad las interrelaciones entre 

ellas, operatividad funcional, mlellnlzaclón, etc., deben completarse en los 

primeros anos de vida. Esta terminación funcional y la morfológica se 

realizan en Intima relación con la calidad y cantidad de experiencias que 

el sujeto vaya teniendo, y que dependen de la relación que establezca con 

el ambiente, la calidad de la acción educativa que reciba, la relación 

personal con los adultos, la seguridad afectiva, etc. 12 

4. La Interacción con el ambiente o contexto irá progresivamente 

siendo dominada por el nll'lo, según las experiencias, sentimiento, 

relaciones, aprendizajes, etc., que haya Ido realizando. En este sentido, 

es claro que se va desarrollando como una personalidad activa, 

diferenciada, singular, y que este proceso no puede dejarse al azar. Por 

eso, la Importancia de la Educación Preescolar en México estriba, 

fundamentalmente, en que trata de orientar, dirigir y gestionar el proceso 

educativo que integre todas estas dimensiones y funciones. Es claro que 

en unas comunidades se estimula proposltivamente el desarrollo de la 

psicomotrlcldad, en otras el lenguaje, como es la Institución donde labora 

la autora del presente trabajo de tesis. 

12 Lewotin, R.C. l .a djversidad humana; Editorial Labor, Barcelona, 1985. P. 27. 
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5. Dado que el sujeto se 'construye' como personalidad en 

Interacción con el ambiente y la educación trata de coordinar todo tipo de 

Influencias externas, como la riqueza de estlmulaclón ambiental (cantidad 

y calidad), de las Intervenciones educativas que reciba; dependerá sólo 

del Individuo Ja capacidad de Ir aprendiendo y progresando en su 

desarrollo. Por eso, el efecto de la educación es progresivamente más 

potente a medida que va adquiriendo mayor nivel de madurez. 

Estas razones o argumentos abogan, por una Educación Preescolar, 

que permita por su calidad asegurar un eficaz sistema educativo 

Integrador de los proceso de maduración, evolutivos, de desarrollo, y de 

dotación de lenguajes y de conductas de adaptación, de Incremento de 

potenciales de aprendizaje, que posibilite al sujeto la adquisición del tipo 

de configuración personal considerado, en la comunidad a la que 

pertenece, como el óptimo. 

Como un comentarlo final, a pesar de la Importancia de la Educación 

Preescolar en México, el rezago y la poca Importancia ha quedado 

demostrada, al sel'\alar el articulo 35 de la Ley General de Educación, que 

Ja educación preescolar no constituye requisito previo a la primaria. 

Por otro lado, los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan 

la ensel'\anza preescolar en México se encuentran asentados en los 

programas que ha emitido la Secretarla de Educación Pública. En ellos se 

ha contemplado lo siguiente: 
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El ntr'\o preescolar es un ser en desarrollo que presenta 

caracteristlcas, fislcas, psicológicas y sociales propias, su personalidad 

se encuentra en proceso de construcción, posee una historia Individual y 

social, producto de las relaciones que establece con su familia y miembros 

de la comunidad en que vive, por lo que un nlr'\o: 

a) Es un ser único 

b) Tiene formas propias de aprender y expresarse 

c) Piensa y siente de forma particular 

d) Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea. 

El nlr'\o es una unidad blopslcosoclal, constituida por distintos 

aspectos que presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con 

sus caracteristicas fislcas, psicológicas, intelectuales y de su interacción 

con el medio ambiente. 

En el último Programa de Educación Preescolar del ar'\o 1992 se 

distinguen cuatro dimensiones del desarrollo que son: afectiva, social, 

Intelectual y fislca, las cuales han sido presentadas de esta manera con 

fines explicativos; y aún cuando las dimensiones se exponen en el 

Programa en forma separada, et desarrollo es un proceso integral. 

Se puede definir a la "dimensión", como ta extensión comprendida 

por un aspecto de desarrollo, en la cual se explicitan los aspectos de la 
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personalidad del sujeto. 

Dimensión Afectiva: 

• Identidad personal 

• Cooperación y participación 

• Expresión de afectos 

• Autonomla 

Dimensión Social: 

• Pertenencia al grupo 

• Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad 

• Valores Nacionales 

Dimensión Intelectual: 

• Función simbólica 

• Construcción de relaciones lógicas 

• Matemáticas 

• Lenguaje 

• Creatividad 

Dimensión Flslca: 

• Integración del esquema corporal 

• Relaciones espaciales 

• Relaciones temporales 
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CAPITULO 11 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA Y SU PROBLEMÁTICA 

El objetivo que se persigue en la presente Investigación es conocer 

el desarrollo y ventajas en el proceso de aprendizaje de la lectura y 

escritura en un jardín de nlllos a través de la aplicación del método 

Mlnjares. Siendo asf, en el próximo capítulo se Identificaré cuéi es el 

proceso de ensellanza de la lectura y escritura ademés de la problemática 

que se presenta en su aprendizaje. 

2.1. LA LECTURA 

2.1.1. Concepciones Teóricas. 

La lectura supone una Indagación y un descubrimiento realizados 

sobre un objeto manifiestamente comunicativo. Toda lectura se ejerce 

sobre un material previamente preparado y ordenado según las reglas, 

comúnmente aceptadas, del lenguaje utilizado por el autor. 

Restringiendo el amplio concepto de lectura a la lectura de slmbolos 

gráficos, se deben precisar las siguientes cuestiones: para algunos 
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autores leer es correlacionar una Imagen sonora con otra visual, bien sea 

estableciendo esa correspondencia en voz alta o mentalmente. Parece 

que tal aproximación al concepto es restrictiva y desprecia el factor 

comprensivo de la lectura. La definición constata, no obstante, una 

relación fundamental en el acto lector, cuál es el vinculo existente entre 

las formas habladas y escritas de la lengua." 13 

En otro extremo se debe situar el planteamiento de Gephart, que se 

Interesa más por la transmisión de significaciones, dice: 'Saber leer 

supone una especie de Interacción por la cual el sentido codificado en 

estlmulos visuales se transforma en sentido en la mente del lector ... ' 14
• La 

lectura aparece aqui como acto mediador en la comunicación y adquiere 

uno de sus rasgos fundamentales, cual es su valor Instrumental, No 

obstante esta definición adolece de no plantear el efecto de la lectura. 

Tlnker y McCullough Inciden en la Importancia que en la formación 

de sentidos tienen para el lector los conceptos y experiencias pasadas, 

asl como lo que supone la lectura en cuanto modificación del pensamiento 

y/o conducta. La lectura evidencia, pues, una componente reflexiva unida 

a la pura comprensión de signos o Ideas. Tiene un marcado carácter 

dlnamlzador del pensamiento y se Inscribe dentro de los procesos 

actlvadores del desarrollo personal y soclal. 15 

"Dandet, J.; Aprender a Leer y a Escribir; Fontanella; Barcelona, 1984. p. 25. 
14 Downing. J. y Thackray, D.; op. cit. p. 43. 
"Dandet, J.; op. cit. p. 36. 
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Una lectura que permaneciera en un puro nivel comprensivo no 

pasarla de ser un acto Informativo, puntual y estático. La nota reflexiva 

es la que da a la lectura su dimensión dinámica y formativa. 

El lector a su vez recrea, construye de nuevo, partiendo de los 

signos gráficos, las Imágenes, sentimiento y pensamientos que Impregna 

con su propia subjetividad. 

Los experlmentallstas prefieren definiciones con mayor potencia 

operativa. Para J: Downlng y D. V. Thackay leer es toda esa variedad de 

conductas que el común de la gente Incluye cuando dice que alguien esté 

leyendo. 

Otra definición ser'\ala •saber leer es ser capaz de transformar el 

mensaje escrito en un mensaje sonoro, siguiendo ciertas leyes muy 

precisas; es comprender el contenido de dicho mensaje escrito; es ser 

capaz de juzgarlo y apreciar su valor estético·. 16 

Esta definición, que es una descripción de niveles de lectura, es 

operativa, pues concibe el aprendizaje de la lectura como un proceso 

acumulativo e Integrador relacionado con las diferentes etapas del 

pensamiento. Permite plantear el problema en términos de grado en el 

aprendizaje lector y, por consiguiente, romper con la dicotomia saber no 

16 ldem. 

30 



saber; la cuestión gira ahora en torno a cuáles son las etapas de 

aprendizaje de la lectura y consecuentemente en elaborar las estrategias 

didácticas a emplear en cada una de ellas para alcanzar los niveles de 

dominio que hagan del dlscente un buen lector. 

2.1.2. EL PROCESO DE LECTURA 

Al describir cómo se desarrolla el proceso de adquisición de la 

lectura y escritura en el nil\o, se tratará de explicar cómo se van 

constituyendo las diferentes etapas por las que pasa en su proceso de 

aprendizaje. 

Una adquisición del lenguaje no se presenta por si sola, sino que es 

el producto de las reacciones pslco-fislológicas del nil\o en los distintos 

campos de su comportamiento, en coordinación con las fuerzas externas 

del medio ambiente. 

Cuando el nll\o repite silabas Incansablemente (etapa del balbuceo), 

esto obedece a procesos fisiológicos de naturaleza condicionada que se 

presentan a una edad en que todas las conductas del nil\o tienen como 

base el instinto, y la lnfJµencia flsica ambiental hace que se establezcan 

reacciones circulares condicionadas, dando por resultado el balbuceo. 
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Asimismo la •aparición" de una palabra, no se presenta por sf sola, 

sin ningún motivo, sino que al analizar el comportamiento infantil en su 

aspecto motor, el conocimiento que ha logrado de él y del. mundo por 

medio de procesos sensorio-motrices, las características de su psiquismo 

propias de la edad que vive y las condiciones ambientales que los rodean, 

dan cuenta del porqué ha logrado aprender esa palabra que nunca habla 

usado con anterioridad. 

Las etapas que se establecerán en relación con la evolución del 

lenguaje del niño, se formarán tomando en cuenta las caracterlstlcas de 

diversos comportamientos que actúan unidos estrechamente, en las 

adquisiciones lingülstlcas progresivas del niño. 

Al hacerlo se destacarán las caracterlsticas de las diferentes etapas 

por las que pasa el niño en su maduración, considerando que son 

determinantes en la evolución de su expresión verbal. 

Al consultar la escala que elaboramos, ésta puede ser útil para 

tener una Idea de la armonía o falta de equilibrio en la formación 

lingülstlca del niño, tomando en cuenta su edad cronológica y sus 

condiciones pslco-ffslcas; pero no hay que ser demasiado rlgldo; tenemos 

que ser suficientemente flexibles y analitlcos para tratar de comprender 

las causas que pueden obstaculizar el desarrollo llngülstlco del niño en un 

momento dado. Sólo asl podremos determinar si la deficiencia puede 

considerarse patológica; y en ese caso, qué factores Internos o externos 
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hay que tratar de modificar para que la evolución lingOlslica del nillo siga 

hacia adelante. 

Los datos en que se asentará el proceso de adquisición provienen 

de numerosos investigadores muy conocidos por sus aportaciones en el 

estudio cientifico del nillo y la psico-llngOlslica: Piaget, Wallon, Gesseli, 

Lafón, Freud, Cahrlotte Buhler, seguidores de Pavlov como 

Kransnogorsky, Berta Derman, Lyn, Chomsky y otros. 

Etapa Inicial (de 12 • 24 meses) 

En esta etapa, se inicia la evolución del lenguaje desde la emisión 

de las primeras palabras hasta e.1 uso de las primeras combinaciones 

sustantivo-verbales o sustantivo-adjetivales, con las que ya trata de 

comunicar Ideas. 

Se subdivide en 2 periodos: 

a) Edad de la locomoción (12-18 meses) 

En esta etapa es muy importante la adquisición de la locomoción, 

pues al poder trasladarse de un sitio a otro, a la vez que le va a dar 

oportunidades de conocer su mundo ambiente, la separación de su madre 

le ocasionará desajustes y conflictos en su psiquismo, que contribuyen a 

su desarrollo verbal. 
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A esta edad el nlllo logra el control de esflnteres', la 

blpedestaclón, la locomoción y se enfrenta a medidas disciplinarlas 

Impulsadas por el ¡no!, ¡no! de la madre. 

El desarrollo verbal en esta etapa (Inicio del estadio de titubeo), da 

pasos agigantados en la comprensión aunque a veces torpemente su 

expresión, por las dificultades con que tropieza en la coordinación motora 

fina que requieren los procesos del habla. 

El desarrollo de su nivel de audición le permite la discriminación de 

sonidos, ruidos y voces, por el conjunto de sus caracterlsticas acústicas 

con las cuales eleva su nivel de comprensión. En todo momento denota 

una gran energia y deseo de estar continuamente activo, es ambivalente 

en el afecto y enojo y se deja llevar por sus emocionales e Impulsos. Su 

expresión verbal coincide con las caracterlsticas de este estadio, por lo 

que predominan los vocablos lnterjecclonales y exlamaclones Imperativas, 

que acompallan frecuentemente a la acción. 

b) Edad del titubeo (18-24 meses) 

En este periodo de la vida del nll\o, en su comportamiento general 

se observa Inseguridad y titubea en casi todo lo que hace. Sus 

equivocaciones frecuentes, hacen que constantemente busque el juicio 

'Esflnter: músculo individual o grupo de fibras musculares en forma de anillo 
cuya acción determina la apertura o cierre de una cavidad natural del cuerpo: 
como puede ser el esfinter del ano o la vejiga. 
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critico del adulto para saber si lo que hizo estuvo bien o mal hecho. 

En su expresión verbal, el comportamiento de ensayo-error se revela 

en las equivocaciones que a veces comete al elegir las palabras, 

confundiendo su significado. 

En este estadio, pues, su comprensión y expresión verbal aún es 

torpe, Insegura, titubeante. Su vocabulario se enriquece en proporción a 

su conocimiento de si mismo y del mundo. Crece el sentimiento de 

autonomfa de su "Ego• y se ubica socialmente en su familia. Se identifica 

como nlllo o nllla, y las aptitudes de los padres le hacen saber si es bueno 

o malo, limpio o sucio. Siempre procura su aprobación y ve al adulto 

como a un ser superior dotado de poderes mágicos. 

Empieza a desarrollar el concepto de los valores y pertenencia de 

las cosas, con los conceptos de dar y pedir. Su actividad constante es Ja 

causa del desarrollo de su vocabulario según el resultado de sus 

exploraciones y andanzas. 

Puede sellalar cada vez un mayor número de objetos familiares, 

como: mamila, sonaja, pelota, taza, zapato, coche, avión, perro, caballo, 

pantalón, suéter, calcetines, gorro, etcétera. Partes de su cuerpo, como: 

boca, mano, ple, ojos, orejas, nariz, pelo. 
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Identifica canciones Infantiles y vocaliza cuando las oye 

acompal\éndolas de gestos y acciones que les son correspondientes. 

Puede ejecutar órdenes que requieren la comprensión de algun.os verbos 

de naturaleza concreta como: toma, dame, mira, oye, ven, come, sube, 

baja, etc. Además se Inicia la comprensión de algunos adjetivos como: 

feo, bonito, bueno, malo, limpio, sucio y la noción de pertenencia como el 

·mro·. 

En su expresión verbal, se observan errores en la conexión de la 

forma acústica de la palabra (el significante) con su concepto (el 

significado). Es decir a veces emplea mal las palabras por una extensión 

errónea de su significado. Estas confusiones pueden atribuirse a una 

similitud general de la situación vivida, a la slmliltud de ciertos aspectos 

particulares, a la transferencia de un objeto a otro, etc. En este estadio es 

normal, por ejemplo, que un nll\o confunda "leche" con •vaso•, •perro• con 

•gato•, ·mesa• con "silla", etc. El concepto de "pelota' lo pude extender a 

todos los objetos redondos que se pueden aventar, como una manzana, 

una naranja. 

Etapa de la estructurac/6n del lenguaje (de 2 a 7 anos) 

Es en el transcurso de este periodo de la vida del nll\o, cuando éste 

alcanza el dominio del lenguaje para poder utilizarlo en sus adquisiciones 

futuras en el terreno del aprendizaje escolar y del razonamiento 

Intelectual, asl como en su comunicación social. 
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Esta estructuración del lenguaje podemos subdividirla en tres 

periodos: 

a) La Edad de la Imitación (de 2 a 3 anos) 

A esta edad la Imitación es muy Importante en el desarrollo 

llngülstlco Infantil, pues es la fuente de la evolución lmpliclt• en el juego 

simbólico, además de ayudar al establecimiento de los patrones auditivo

motores secuenciales que exige la formación de los estereotipos verbales. 

El nli\o ya Imita desde fechas anteriores, pero es hasta esta edad 

cuando se desarrolla al máximo esta habilidad, lo cual repercute en su 

aprendizaje del lenguaje, ayudándolo a superar sus dificultades anteriores 

al aplicar palabras según su contenido conceptual. 

Según Piaget a los 2 anos se Inicia el estado de Inteligencia pre

operatoria, en el que consolidan regulaciones afectivas y reacciones 

circulares terciarias que permiten coordinaciones viso-manuales, auditivo

fónicas, viso-auditivas, etc. 

Los conceptos verbales se afirman por conducto de la evocación, la 

Imitación, y el 'juegc; simbólico·. Este consiste en la representación de 

hechos ocurridos con anterioridad por medio de ademanes y gestos que 

asumen ya un contenido simbólico. 
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El desarrollo de la memoria y la Imitación constituyen la base de la 

evolución del juego simbólico, el cual conduce poco a poco a la 

adquisición del signo verbal. 

El signo verbal es el •1egundo sistema de sellales" según lo• 

seguidores de la teorla Pavlovlana. Eso significa que los estlmulos flslcos 

se constituyen en "un primer sistema de sellales" que provocan el 

funcionamiento nervioso de 101 circuitos primarios y secundarlos y se 

logra poco a poco la Inhibición refleja, el control sensorio-motor y la 

adquisición de funciones superiores que regulan el comportamiento 

humano a un nivel superior. 

La palabra oral es la sella! fislca: es decir, reemplaza a Jos objetos 

flsicos, constituyendo el segundo sistema de sellales que permite la 

autorregulaclón de la conducta y eleva el pensamiento a nociones 

abstractas que pueden romper los !Imites del mundo flslco. 

Desde el punto de vista del desarrollo pslqulco infantil entre los 2 y 

3 ellos se encuentra en una etapa preformatlva el Super-Ego, por medio 

del inol, inol de la madre logra la adquisición paulatina de las reglas de 

higiene, el mejor dominio de 11 mismo y el Inicio de la Idea de limpieza, 

orden, puntualidad, derechos de propiedad, justicia e injusticia. Es decir, 

en la formación de la escala de valores se parte de lo fisiológico a lo 

abstracto, lo cual no serla posible sin la existencia de la palabra. 
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La superación de sus po1ibllldades expresivas exige un mejor 

control auditivo-fónico que le permita alcanzar un nivel de Integración 

fonémlca acorde a la estructura Interna de la palabra. El deaarrollo de 

estos procesos se apoya en el funcionamiento de los estereotipos verbales 

alimentados por la acción decisiva, del ambiente flslco y sociel. 

La afirmación de los estereotipos verbales exige una mejor 

motricldad de los órganos fonatorlos y un nivel de discriminación 

fonémlca más fino: el nlllo ha de distinguir diferencias mínimas de 

velocfdad, ritmo, acentuación e Intensidad, que requieren una mayor 

posibilidad de atención y concentración para que pueda regular su 

actividad motora en el habla. A esta edad, el nlllo no puede alcanzar tal 

grado de perfección articulatoria; aún comete errores que restan 

lntellgibllidad a su expresión. El porcentaje de Inteligibilidad verbal a 

esta edad se calcula de un 75 a un 90%. Como ejemplos de los errores 

de Integración fonética que suele cometer el nlllo de esta edad podemos 

citar los siguientes: 

Contaminación (sfslca por música). 

Vocales por semivocales (pe por ple). 

Oclusivas por continuas (lete por leche). 

Sonoras por sordas (potón por botón). 

Labiales o dentales por guturales (tafé por café). 

Aslmilacfón (truz por cruz). 
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Vibrantes por laterales (Lobelto por Roberto). 

Metátesis (salo por lazo). 

Elisión u omisión de r, I, n, s finales (moto por motor, 

perro por perros, come por comen). 

b) Edad pre-escolar: de 3 a 5 ellos 

Para que el nlllo esté capacitado para aprender el sistema de 

sellalaclón constituido por el lenguaje gráfico, es necesario que pueda 

hablar correctamente, lo cual significa poseer un vocabulario y 

estructuración gramatical suficientes en relación al conocimiento que tiene 

hasta este momento de él mismo y de su mundo circundante. La base 

Innata sintáctica que posee el nlllo normal hace posible el enriquecimiento 

del lenguaje a pasos agigantados, lo cual lleva consigo el desarrollo de 

las posibilidades Infinitas de transformación del enunciado. 

El significado propio y figurado de las palabras y frasea ha de ser 

asimilado por el nlllo para que pueda usar la lengua de una manera similar 

al adulto. El realismo intelectual, aun sin razonamiento, se ve reflejado en 

su expresión verbal, en el que predomina un vocabulario a nivel concreto. 

El lenguaje rige su acción. Frecuentemente habla para si mismo. 

Es la etapa del •monólogo Individual y el monólogo colectivo•, expresión 

esta última que parece paradójicamente pero no lo es: está indicando el 

hecho de que el nillo de esta edad suele hablar para si mismo aunque se 
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encuentre en un grupo de nlnos; de tal forma que cada quién habla y actúa 

por su cuenta; sin considerar a los otros. Esto u debido a que el 

pensamiento del nlno de esa edad aún conserva el egocentrismo que está 

rigiendo su comportamiento. 

Entre los 4 y 5 anos habla Incansablemente, juega con las palabras, 

constantemente pregunta: ¿por qué?, con lo cual revela su Interés en 

Investigar la causa de los hechos. Esto significa la preparación intelectual 

para la lógica y el razonamiento. El desarrollo del pensamiento Impulsa la 

Imaginación infantil, que en esta etapa parece desbordarse desde el punto 

de vista del lenguaje, y lo Introduce en el nivel abstracto, en el mundo de 

lo Intangible. 

c) Integración de la articulación (de 5 a 7 anos) 

Es en esta etapa cuando el nlno logra perfeccionar su articulación 

porque ya va precisando las asociaciones auditivo-fónicas Indispensables 

en un habla clara e inteligible. Desde el punto de vista social, pasa del 

monólogo colectivo que describimos en la etapa anterior, al lenguaje 

socializado, que puede cumplir ya su misión como medio de comunicación 

Interpersonal. A la edad de 7 anos, como dijimos antes, su articulación ya 

se encuentra dentro de 101 limites normales comunes a la generalidad del 

medio social. 
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La amplitud de su vocabulario revela las adqulsicionea que ya ha 

logrado desarrollar en relación a su noción corporal, eapaclal, temporal, 

ritmo, coordinación ojo-mano, viso espacial, gnosias visuales, táctiles, etc. 

La conciencia de diferencias y caracteristlcas sutiles de las cosas y su 

progreso Intelectual que lo va conduciendo al mundo del razonamiento, la 

lógica y la abstracción mental. Por lo tanto ya utiliza t6rminos que definen 

la posición en el espacio (arriba de, abajo de, encima de, enfrente, detrás 

de, en medio, junto a, opuesto a, etc.); los nombres de otras partes del 

cuerpo (mano, codo, hombros, espalda, cuello, nuca, rodillu, tobillos, 

munecas, cintura, caderas); vocablos que ae refieren al tiempo (rápido, 

lento, hoy, ayer, manana, dias de la semana, etc; la idea de 

dlreccionalidad (que se expresa con t6rminos como: derecho, de arriba 

hacia abajo, en linea recta, a la misma distancia, en proporción a, etc.); 

en relación a las gnosias visuales los t6rminos más usuales se refieren a 

conocimientos de algunas formas geom6tricas (cuadro, circulo, triángulo), 

las diferencias de posición en relación a otros objetos, etc. El afinamiento 

de las gnosias auditivas, especialmente la memoria auditlvo-aecuencial es 

de vital importancia para lograr la discriminación fon6mica que requiere el 

aprendizaje de la lecto-escritura. En condiciones óptimas, antes de que el 

nino inicie su aprendizaje escolar debiera ser capaz de anallzar y 

sintetizar palabras oralmente, aunque no conozca las letras. Por ejemplo, 

el maestre le dice una palabra sencilla, cortándola en letras: 'm·a·m·á' y 

luego le pregunta; si juntas los sonidos ¿qu6 olate? ¿qu6 palabras 

formas?, para que el nino conteste, 'mamá'. La dificultad en este tipo de 

ejercicios, asi como la torpeza en la artlculación a esta edad, puede 
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repercutir después en dificultades en el aprendizaje de la recto-escritura. 

Su construcción gramatical y vocabulario son suficientes ya para 

comunicarse con los otros pero aún son susceptibles de mejorarse en su 

calidad, según el nivel de sus adquisiciones futuras en el terreno cultural 

e Intelectual. 

Edad escotar (De 7 a 13 a/los) 

La estructuración del lenguaje articulado prepara al nlllo para 

próximas adquisiciones futuras: 

a) El lenguaje escrito y el aprendizaje escolar. 

b) Desarrollo de la lógica y la operación concreta para 

dirigir la evolución de su lenguaje hacia la abstracción 

mental, paralelamente con la evolución de su 

pensamiento. El lenguaje oral, una vez establecido, 

permite el desarrollo del pensamiento y luego seré éste el 

que facilite la evolución del lenguaje a niveles més altos. 

El dominio de la slmbologla gráfica por medio de la cual 

podemos plasmar las ideas usando un •tercer sistema de 

sellallzaclón", completa el ciclo de circuitos nerviosos 

que controlan el lenguaje, pues el conocimiento de las 

letras permite el nillo formar les conexiones auditivo-
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fónetlco-gráficas de cada una. 

La evolución neuromotriz del nlllo corre paralela junto con 1u 

desarrollo Intelectual y las adquisiciones culturales que obtiene en la 

escuela a través de la recto-escritura. En esta etapa se logra la 

consolidación de la noción corporal, llegando a la abstracción mental de 

todos sus movimientos y posturas. Igualmente se consolidan sus nociones 

espacia les, temporales, táctiles, proploceptlvas; se afina su discriminación 

fonémica, la memoria auditivo-secuencia, gnoslas visuales, la noción de 

perspectiva, etc., y su expresión verbal ha de permitirle manifestar todos 

los conceptos que ha logrado restablecer. Al mismo tiempo aprende 

muchos términos abstractos que son la base del cálculo y razonamiento 

Intelectual y van a ayudarle por ejemplo, en la comprensión de la moraleja 

de una fábula, al Interpretar refranes, a establecer criticas basadas en 

juicios Inductivos o deductivos que poco a poco lo van introduciendo en el 

mundo de la ciencia y la Introspección. 

Asl, en esta etapa la evolución lingOlstlca depende del nivel cultural 

e Intelectual de cada persona y de las caracterlstlcas de su ambiente 

social. Al final de la etapa el adolescente ha alcanzado un logro muy 

Importante en el auto-control de su comportamiento: la capacidad de 

abstracción e Introspección mental. 



2.1.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MADUREZ LECTORA. 

2.1.3.1. FISIOLÓGICOS 

Neurológlcamente no esté demostrada la localización de un centro 

da control cerebral de la lectura y parece poco probable que exista ese 

lugar común. Sin embargo, no parece existir ninguna duda respecto de la 

existencia de zonas de lenguaje en el hemisferio Izquierdo del cerebro y 

de su Implicación en el aprendizaje de la lectura. 17 

Una lesión en alguna de estas zonas acarrea, según cuél sea la 

afectada, procesos de desintegración distintos de la lectura. En este 

sentido serla aconsejable !Imitar la palabra dlslexla, en el émblto 

neurológico, a aquel trastorno que resulta como consecuencia de una 

disfunción cerebral asociada al hemisferio lzqulerdo.18 

Una correcta lateralización o, como mlnlmo, un grado significativo 

de preferencia por uno de los lados, ha sido reclamado como prerrequislto 

Indispensable para un buen aprendizaje de la lectura. Este argumento se 

basa en la constatación de que las dificultades en la lectura aparecen més 

frecuentemente en los individuos que presentan inseguridad en la 

orientación o arbitrariedad en cuanto a los movimientos oculares de 

17 Nava Seguro. José; El l&nguajc y las Fyncione• Ccreb11lcs Superiores; Impresiones Modenw; México, 
1979. p. 87-89. 
11 1dem. 
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rastreo, y el hecho de que esta situación está llgada a una 

Indiferenciación, hemisférica cerebral. En esta 1ltuaclón, ambo• 

hemisferios se Interfieren e Impiden construir un esquema univoco de 

abordar el anállsls de las relaciones espaciales y la dlrecclonalldad de los 

movlmlentos. 19 

En toda clase de actividad codificada pueden aparecer entonces 

trastornos debidos a la Insuficiente jerarqulzaclón cerebral, 

manifestándose consecuentemente en la lectura, el deletreo, la escritura, 

etcétera, y adoptando comúnmente formas de Inversión, transposición, 

omisión, etc. 

La visión, juntamente con la audición, están también comprometidas 

en el acto lector. Los defectos visuales, pueden condicionar el 

aprendizaje de la lectura. Parece que en general, y respecto a la visión, 

hay poca relación entre 101 defectos visuales y la capacidad de leer: 

únicamente tienen cierta Incidencia la falta de agudeza vlsual para ver de 

cerca y el equlllbrlo muscular deficiente en el ojo. 

19 Ostrosky Solls, Feggy; Cerebro y Lenguaje; Editorial Trillas; M6cico, 1995. p. SJ. 
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2.1.3,2. INTELECTUALES 

La complejidad de la lectura requiere el desarrollo de capacidades 

de comprensión, Interpretación, conceptualización, resolución de 

problemas y razonamiento. No es de extranar, pues, que se presuponga 

una Inteligencia general y alguna especifica suficientemente desarrollada 

para abordar el aprendizaje lector y, por tanto, que en la madurez para la 

lectura se Incluya como elemento constitutivo el factor Inteligencia. 20 

Se debe concluir que solamente se puede hablar de una edad 

concreta para el aprendizaje de la lectura según una determinada medida 

de la Inteligencia, en relación a un método definido y un material didáctico 

y de lectura especifico. Sin embargo, no se considera necesario, 

profundizar més en este tema; ya que no es objetivo del presente trabajo 

de tesis conocer los aspecto más Importantes de la Inteligencia. 

2.1.3.3. EMOCIONALES 

En algunas ocasiones, junto al fracaso en el aprendizaje de la 

lectura, aparecen simultáneamente Indicios que hacen pensar en 

trastornos emocionales o de la personalidad. Dificil es deslindar cuándo 

esos trastornos son causa o consecuencia de la dificultad de aprendizaje. 

20 Ardila, Alfredo; et. al; Lenguaje O!lll v Egáto; Editorial Tállas; México, 1994. p. 6S. 
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En cualquier caso, toda tarea larga, sistemática, progresiva y con cierto 

grado de complejidad requiere un equlllbrlo emocional, una motivación y 

un grado razonable de gratificación para que el proceso alga su curso 

normal: tal es el caso de la lectura. 

Probablemente, no en todos los casos, ciertas actitudes educativas 

en padres y maestros pueden contribuir a dificultar el proceso de 

aprendizaje lector. una sobreprotecclón familiar puede hacer que el nlllo 

se sienta Inseguro. Una educación excesivamente permisiva, sin un 

mlnimo de dlsclpllna personal y hábitos, puede conseguir que el nlllo se 

sienta Inerme ante una actividad sistemática y que requiere cierto 

esfuerzo. Una presión excesiva por parte de la familia o el maestro, 

respecto al aprendizaje, puede desanimar al nlllo y conducirle a desistir 

del Intento de aprender e leer. 

En todo caso, es también seguro que el fracaso en el aprendizaje de 

la lectura genera frecuentemente un rechazo por extensión a todo lo 

escolar, y que el nlllo que 'no sabe leer· puede sentirse discriminado, 

distinto e Inferior a sus compalleros, originando asl un auténtico problema 

de adaptación e Integración en la escuela. 
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2.1.3.4. AMBIENTALES 

El ambiente que rodea al nlllo Influye su grado de madurez para la 

lectura, puesto que es la referencia de todas las experlenclaa que llenarán 

o no de significado a los slmbolos Impresos. 

Siendo asl, los nlllos aprenden mejor a leer cuando pueden 

Identificar con el ambiente a los personajes y situaciones presentados en 

los libros. 

2.1.4. LA DISLEXIA EN EL AULA. 

Un punto que es necesario estudiar en la presente Investigación es 

el relativo a la dlslexla y los slntomas relativos a ella, que se presentan en 

primer lugar en la escritura y luego en la lectura; en la escritura se han 

establecido 10 fallas o trastornos en el proceso de aprendizaje. 

"a) Omisión de letras, 1ll1b11 y pal1br11 

Se llama omisión al trastorno més frecuente del alumno disléxico, 

que consiste en el olvido de letras, sllabas o palabras, al escribir o al leer. 

Por ejemplo, en vez de escribir mamila, omite la •¡• y escribe manta, u 

omite la silaba "mi", y escribe mata. 
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Las principales causas de la omisión de letras, silabas y palabras, 

son las siguientes: 

1) Defectos del lenguaje hablado; 

2) Fallas en los patrones audiovisuales 

3) Fallas en la coordinación vlaoaudlográflca; 

4) Lectura acelerada, o taqullexla. 

b) Confusión de letr11 de sonidos semejantes 

Es el slntoma que presentan algunos disléxicos, por el que 

confunden las letras y silabas que al pronunciarse, tienen sonidos 

semejantes. Por ejemplo, "d" por •p•, •t• por "dª, ·1· por •n•, etcétera. Asl, 

escriben ·110· por dio, •enefante• por elefante ... 

Las principales causas de la confusión de letras y silabas de 

sonidos semejantes, son las siguientes: 

1) Disminución de la agudeza auditiva; 

2) Trastornos de la percepción auditiva; 

3) lncoordlnaclón audlográflca; 

4) lncoordlnaclón audlovlsográflca."21 

21 Giordano, Luis; et. al; Los Fundamentos de Ja Dislexia Escolar; Ediciones l.AR; Buenos Aires; 1983. p. 
47-47. 
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c) "Confu1lón de letr11 de formH umejante1 

Se llama HI a la Impotencia del alumno disléxico para distinguir las 

letras de formas semejantes. Por ejemplo, se escribe "bropecé" por 

tropecé, porque confunde la "b" con la •t•. 

Las prlnclpales causas de la confusión de letras de formas 

semejantes, son las siguientes: 

1) Trastornos de la percepción visual; 

2) lncoordlnaclón vlsogréflca; 

3) Defectos de readlblllzaclón; 

4) Mlopla. 

d) Confu1lón de letras de orientación simétrica 

Este slntoma se caracteriza esencialmente por la dlflcultad que 

presenta el alumno disléxico para distinguir con claridad las letras de Igual 

orientación simétrica; "d·b', "p-q'. Asl, por ejemplo, escribe •qocos• por 

pocos. 

Las principales causas de la confusión de letras de orientación 

simétrica, son las siguientes: 
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1) Trastornos de la lateralldad; 

2) Fallas en el esquema corporal; 

3) Trastornos de la situación espaclal"22 

e) Tr11po1lclón de letr11 y 1ll1b11 

La trasposición, también llamada traslación, es el cambio de lugar 

de las letras y silabas, en el sentido derecha-Izquierda. Por ejemplo, se 

escribe "el por le, "sol' por los, etcétera. 

Las principales causas de las traslaciones de letras y silabas, son 

las siguientes: 

1) Errores en la ordenación; 

2) Fallas en la secuencia; 

3) Defectos del ritmo; 

4) Trastornos del nudo categorial 

f) Inversión de letr11 

Es el slntoma por el cual el alumno disléxico, al escribir o al leer, 

rota la letra de 180 grados, y la Invierte totalmente. Asl, por ejemplo 

escribe 'luega' por juega. 

nlbldcm. 
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Las principales causas de la Inversión de letras, son las siguientes. 

1) Trastornos de la situación espacia!; 

2) Confusión Ideográfica; 

3) Trastornos de la percepción visual 

g) Mezcla de letras y alfabas 

Como su nombre lo Indica, es la mezcla de letr111, silabas y palabras 

sin sentido, a tal punto que resulta Imposible la lectura de lo escrito por el 

alumno. Asl, por ejemplo, escribe •tanvena· por ventana, "dlosent• por 

desde, etcétera. 

Las principales causas de la mezcla de letras, silabas y palabras, 

son las siguientes; 

1) In coordinación pslcomotrlz; 

2) Trastornos de la percepción visoauditlva; 

3) Fallas del sincretismo; 

4) Trastornos del ritmo y del nodo categorlal'. 23 

23 lbldem. p. 50-52 
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h) Agregados de letru y sllabH 

Es el sfntoma por el cual el alumno disléxico agrega letras y sflabas, 

cuando lee o escribe. Por ejemplo, "sallre• por salir: 

Las principales causas de los agregados de letras y silabas, son las 

siguientes: 

1) Fallas en el proceso de globallzaclón; 

2) Trastornos del ritmo; 

3) Trastornos perceptivos. 

1) Separaciones de letras y silabas. 

Los alumnos que comenten separaciones al escribir, no unen las 

letras y las silabas que forman cada palabra, o no las separan cuando 

corresponde. Por ejemplo, escriben "ma mi ta• por mamila, "lasflores• por 

las flores, etcétera. 

Las prlnclpales causas de las separaciones de letras y silabas, son 

las siguientes: 

1) Trastornos perceptivos; 

2) Fallas del sincretismo; 
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3) Trastornos del nudo categorlal' 24 

J) Contaminaciones 

Definición: se comete contaminación, cuando la omisión de la silaba 

o letra se pretende corregir trasladándola a otra parte de la misma o de 

otra palabra. Por ejemplo, se escribe 'Mamta mel ama', por mamila me 

ama. La •¡• omitida en Mamila, se agrega al pronombre me, que asl queda 

trasformando en •mel'. 

La principales causas de la contaminación, son las siguientes: 

1) Trastornos de la seriación; 

2) Trastorno del ritmo; 

3) Fallas en la apreciación Ideográfica; 

4) Trastornos audlovlsomotrlces.' 25 

Por lo que se refiere a los slntomas relativos a la dlslexla en la 

lectura, éstos se deben de ubicar dentro de 4 grupos. 

l. Grupo de los que tienen lectura carencia! o 

dlsléxlca verdadera 

Son todos aquellos escolares disléxicos que al leer, cometen uno o 

24 lbldem p. 52-53 
"lbldem. p. 54. 
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varios de los errores consignados en los diez slntomas del dictado. Es 

decir que leen omitiendo letras, silabas o palabras, confundiendo letras de 

sonidos o formas semejantes, cambiando de lugar las letras o las silabas, 

etcétera. 

No es preciso que cometa la misma falla al escribir que leer; es 

decir, que cometan omisiones en el dictado y en la lectura . Pueden, tanto 

en una prueba como en la otra, cometer traslaciones, por un lado, y 

confundir o Invertir, por el otro. 

11. Grupo de los que tienen fallas en el ritmo 

En este grupo pueden presentarse los tres tipos de lectura que aqul 

se expresan: 

1) Lectura bradlléxlca o lenta. Como su nombre lo Indica, el 

alumno lee lentamente, con mucha pausa, aunque sin cometer 

errores; 

2) Lectura taqulléxlca o acelerada. En este tipo de lectura, 

el alumno llama la atención por la velocidad que Imprime a lo que 

lee. Contrariamente al anterior, se apresura en demasla; 

3) Lectura dlsrltmlca o desordenada. El alumno presenta un 

gran desorden al leer. De pronto lee muy rápido, como puede 
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hacerlo pausadamente, pero siempre sin guardar el orden, ni 

respetar las pausas y los signos de puntuación. 

111. Grupo de los que presentan fallas gnóstlcH o de 

conocimiento 

Todos estos alumnos presentan un cuadro grave de dlslexla, pues 

ninguno de ellos ha aprendido a leer. No saben leer. 

En este grupo de alumnos con fallas del conocimiento, hay dos tipos 

de lectura: 

1) Lectura mnéslca. En estos casos, el alumno, de tanto 

olrlo o repetirlo, ha aprendido el texto de la lectura de memoria, y 

aparentemente lee con corrección; pero en cuanto se le Indica 

que lea una determinada palabra, sllaba o letra, es Incapaz de 

hacerlo, porque no sabe leer; 

2) Lectura imaginarla. Los alumnos de lectura Imaginarla, 

tampoco saben leer. Para hacerlo, se valen de la lámina que 

Ilustra el libro, e Inventan un texto, pretendiendo describirla. Asl, 

si en la Ilustración aparece un gato con una nlna, lee, por 

ejemplo: "La niña y el gato•, cuando el texto del libro es 

totalmente distinto. 
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IV. Grupo de los que tienen trutornos de globalli.clón 

En este último grupo hemos hallado cuatro tipos diferentes de 

lectura: 

1) Lectura subintrante o arrastrada. Tanto en este tipo de 

lectura como en las que denominamos repetidas, los alumnos que 

la presentan, sea debido a trastornos de la motrlcldad ocular o del 

campo visual, no se hallan en condiciones para captar en forma 

global, total, las palabras que leen. Asl, por ejemplo, para leer la 

palabra mamila, dicen "maaaaaa mita". O si no, •ma ma mamlta•. 

En la lectura arrastrada o subintrante, precisamente, 

prolongan la pronunciación de la silaba, la arrastran, mientras 

captan el resto de la palabra, por ejemplo, leen "meeeeesllaº en 

vez de mesita; 

2) Lectura repetida propiamente dicha. Estos alumnos 

repiten en voz alta, varias veces, las primeras silabas, por las 

causas ya anotadas. Por ejemplo, leen "ma - ma - madera•. En 

lugar de madera; ºli-li-11-11-brlto•, en vez de librito; 

3) Lectura repetida silenciosa. En este tipo de lectura, el 

alumno, realiza las repeticiones en voz baja, para después leer 
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toda la palabra en voz alta. por ejemplo, dice ma-ma-ma en voz 

baja, para después leer correctamente, mamita; 

4) Lectura de tipo o formas mixtas de este grupo, suelen 

hallarse en los alumnos disléxicos que tienen, a la vez, lectura 

arrastrada y repetida, sea silenciosa o repetida propiamente 

dicha. 

2.1.5. Corrección de la Dlslexla. 

El tratamiento y corrección de la dlslexia puede efectuarse por 

diferentes vias según sea el caso y desde luego por la problemática; que 

presenta. Pero para efectos de nuestro estudio sólo se mencionarán las 

que a consideración de la autora de tesis, son de mayor importancia. 

A. Tratamiento Pslcoterapéutico 

Es indudable que la psicoterapia, como tratamiento auxiliar es de 

inestimable ayuda para la recuperación psicopedagógica de los escolares 

disléxicos. 

Estos alumnos que han sufrido las experiencias traumáticas de sus 

dificultades especificas en el proceso del aprendizaje, suelen presentar 

trastornos caracteriales que van desde la agresión hasta la inhibición, con 
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evidentes muestras de Inseguridad y desvalorlzaclón, que en ocasiones lo 

llevan al rechazo e Interrupción de los estudios, cuando no a expresiones 

agresivas hacia el medio social o a la constelación familiar. 

Entre los ejercicios más Importantes que se deben efectuar para 

corregir estos problemas se encuentran los que se detallan a 

continuación, los cuales deberán ser apoyados por la colaboración de los 

padres. 

1. "Ejercicios de soplo para las funciones respiratoria y 

de fonación. 

• Utilizar para estos ejercicios todos los elementos 

especialmente, juguetes que Incitan al nlllo a soplar. Por 

ejemplo, silbatos, cornetas, molinetes, etcétera; 

• El alumno procurará apagar una vela encendida. Se 

aumentará progresivamente la distancia que lo separa de ella a 

fin de acrecentar también la fuerza del soplo; 

• Hacer pompas de jabón, e impulsarlas por el soplo en el 

espacio. Es muy importante controlar en todos estos ejercicios la 

Inspiración, que el alumno deberá efectuar utilizando siempre la 

vla nasal, y la espiración, en la que utilizará la vla bucal. 
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2. Glmn11l1 reaplr1torla 

• Se coloca al alumno en posición de ple y se le ordena 

Inspirar. Retienen uno o dos segundos el aire en los pulmones y 

luego efectúa la espiración. Se repite el ejercicio en forma 

regular y rltmlca. 

• Se hace Inspirar al alumno, quien debe elevar los brazos 

a la altura de los hombros. Después de una pausa se le hace 

espirar lentamente, bajando los brazos. 

• Se repite el ejercicio anterior elevando los brazas, 

primero a la altura de los hombros y luego hacia arriba. 

• Se combina el mismo ejercicio con la elevación de los 

brazos hacia delante y hacia arriba, realizando siempre el 

movimiento completo de Inspiración y esplraclón" 26 

3. "Ejercicios de lengua 

• Colocar la lengua en posición normal; 

• Sacar la lengua y volverla a la cavidad bucal; 

• Tocar con la punta de la lengua el labio superior y el 

Inferior; 

• Tocar con la punta de la lengua la comisura de los labios; 

26 Escuder, Ernesto; Pefcctos del l,enpyaje y pjsle•ia: Ediciones GALA; Buenos Aires, 1982. p. 45-46. 
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27 lbidem. 

• Levantar la parte media de la lengua; 

• Elevar la base de la lengua; 

Hacer vibrar la lengua. 

4. Ejercicio de lablos 

• Fruncir los labios; 

• Distender los labios; 

• Fruncir y distender alternativamente los lablos; 

• Movilizar correctamente los labios, pronunciando las 

vocales; 

• Hacer vibrar los labios. 

5. Ejercicios de mandlbulas 

• Abrir y cerrar la boca rápidamente. Repetir el ejercicio 

lentamente; 

• Abrir la boca rápidamente, y cerrarla luego en forma muy 

lenta; 

• Abrir la boca muy despacio, para cerrarla luego 

rápidamente; 

• Mover lateralmente el maxilar lnferlor."27 
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El alumno realiza primero los ejercicios imitando el movimiento 

correcto que observa en el maestro. Luego los realiza mirándose en un 

espejo. 

8) Tratamiento Pslcopedagóglco 

Por otro lado, se encuentra la función psicopedagógica, que es 

quizá, la de mayor importancia en la escuela, en la cual se deben de 

observar los siguientes aspectos; para corregir la dislexia. 

1. Conocimiento Integral de cada alumno disléxico: antes de 

comenzar la enser'\anza, el maestro deberá agotar todos los 

medios a su alcance para el conocimiento fisico, pslqulco, 

Intelectual y social del alumno, en relación con el problema de la 

dislexia. 

2. Verificación del sentido de la lateralldad, juntamente con 

la de todas aquellas otras condiciones de madurez para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Para ello, el maestro 

tendrá especlalmente en cuenta las funciones que se detallan en 

el plan de prevención de la dlslexia en el jardln de Infantes. 

3. Creación o perfeccionamiento, según los casos, de los 

automatismos sonido-imagen: todos los esfuerzos del maestro 
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tenderán a perfeccionar la correlación espontánea entre el fonema 

o palabra que se pronuncia, y su correspondiente representación 

gráfica por medio de la escritura. 

4. Desarrollo del sentido de la composición de las silabas, 

en todas sus formas: en el anéllsls de las palabras, el maestro 

llegaré a lndlvlduallzar los elementos de las silabas y sus més 

variadas composiciones. 

5. Limitación de la enser'lanza a las poslbllldades de cada 

alumno: Por lo tanto, la enser'lanza deberé ser también Individuar. 

6. Obtención de una buena elocución: el maestro procuraré 

enriquecer y perfeccionar gradualmente el lenguaje hablado, 

utlllzando todos los medios de expresión oral. 

7. Creación del Interés por la lectura y la escritura: la 

selección Inteligente de los libros y revistas, como también de las 

coplas, dictados y redacciones, seré preocupación primordial del 

maestro. 

8. Empleo de la gramática y sus reglas: para hacerlo, 

deberé suministrar siempre los conocimientos básicos que estén 

de acuerdo con cada caso particular. 
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9. La lucha contra el desaliento: el maestro realizará una 

verdadera psicoterapia de apoyo, alentando al alumno en todo 

momento. 

10. Búsqueda de la colaboración y la comprensión 

consciente de los padres de los alumnos: el maestro las logrará 

con la cooperación de las Nuevas Asociaciones de Padres. 

Además de los diez principios y propósitos enunciados 

precedentemente, el maestro especial de dlslexla escolar deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

1) Cuáles son los propósitos: la Intención, el objeto y la 

finalidad del maestro en la realización de los ejercicios por parte 

del alumno, se limitarán a que éste lea, escriba y hable 

correctamente, entendiendo siempre; 

2) Las condiciones previas a la Iniciación en la ensenanza, 

que respetará en todos los casos, serán; 

a) La explicación del porqué de cada ejercicio; 

b) La comprobación de que el alumno ha entendido 

las explicaciones, antes de iniciar cada trabajo; 

c) La comprobación de que el alumno sabe 

perfectamente el ejercicio anterior, antes de 

Impartir un nuevo conocimiento. 
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2.2. LA ESCRITURA 

2.2.1. SUS TEORIAS 

En el capitulo anterior, se sel'laló cuáles son las etapas a través de 

las cuales el hombre fue desarrollando sus sistemas de escritura y cómo 

éste los utilizó para comunicarse en el transcurso de la evolución de la 

humanidad. Por otro lado, en el punto expuesto en relación al proceso de 

lectura se Identificaron varias teorlas relacionadas con la adquisición del 

lenguaje, que tienen estrecha relación con el desarrollo de las funciones 

que logran el proceso de adquisición de la escritura; y aunque éstas han 

sido estudiadas en forma separada, es conveniente recordar que en los 

sistemas educativos a nivel preescolar y primaria en México, estos dos 

procesos se llevan en forma conjunta. 

Siendo asl, la actividad gráfica o la escritura es un acto de tipo 

voluntario que las personas pueden efectuar cuando poseen determinadas 

caracterlsticas desarrolladas. 

Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que 

nos permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos 

actividades: una visual, que nos llevará a la Identificación del modelo, y 

otra pslcomotrlz, que permitirá la realización de la forma. La evolución de 

la actividad gráfica va desde el aprendizaje voluntario hacia la 
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automatización de una realización libre, en la que el pensamiento ae 

expresa de modo directo por la Inscripción. 

Para que el nillo pueda realizar este tipo de actividad, es necesario 

que posea: 

a) Una maduración a nivel global y segmentarlo de los 

miembros. Los estudios realizados sellalan que la realización de 

cualquier movimiento precisa de una exacta regulación del 

equilibrio y que ésta es más delicada y precisa si el movimiento 

es pequello. 

b) Una buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo, 

el control de los movimientos de la escritura se ejerce desde una 

doble dimensión: temporal y espacial. El aspecto espacial 

consiste en poder dirigir un movimiento en la dirección elegida y,. 

si hay necesidad, rectificarlo. El aspecto temporal le permite 

poder anticipar, Interrumpir, Identificar y volver a realizar el 

movimiento. No podemos olvidar el ritmo en la realización de la 

escritura, que el nlllo debe percibirlo como tal. 

2.2.2. EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA 

Como se mencionó, en el punto referente al proceso de adquisición 

de la lectura, se abarcaron puntos que Involucran también el desarrollo de 
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la escritura. Los cuales se encuentran englobados en el complejo proceso 

del lenguaje visto en su conjunto, de esta manera serla muy redundante 

volver a sel'lalar y describir el desarrollo del lenguaje en el nll'lo. Por lo 

que a continuación se pasará a analizar cómo es que el nll'lo llega a 

dominar Ja escritura, sustentada, en Jos siguientes aspectos que serán 

detallados en Jos puntos siguientes. 

2.2.3. LA ACTIVIDAD GRÁFICA 

2.2.3.1. NIVEL GLOBAL DE DESARROLLO 

Los estudios realizados por Geseli han popularizado el término 

maduración cuando se habla de desarrollo del nll'lo. Según este autor, el 

crecimiento necesita Importantes factores de regulación Internos y aplicó 

el término maduración a este mecanismo regulador. 

'El desarrollo esté asociado en todos los casos a la 

maduración nerviosa (mlelinización progresiva de las fibras 

nerviosas, aumento de las arborizaciones dendrltlcas y conexiones 

slnépllcas), y regido por dos leyes pslcofislológlcas, válidas para 

todos los vertebrados, antes y después del nacimiento: 

Ley cefalocaudal. El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 

cabeza a los ples; es decir, que los progresos en las estructuras y las 
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funciones empiezan en la reglón de la cabeza, extendiéndose luego al 

tronco para finalizar en Jas piernas. 

Ley prox/mldlsta/. El desarrollo procede de dentro afuera a partir del eje 

central del cuerpo."28 

Efectivamente, se puede comprobar que en el periodo prenatal la 

cabeza y el tronco se forman antes que las piernas, los brazos van 

alargándose progresivamente, desarrollándose a continuación las manos y 

los dedos. Por lo que se refiere a las funciones, el proceso es el mismo: 

el uso de los brazos es anterior al de las manos, y éstas son utilizadas de 

una forma global antes de que pueda coordinar y controlar los 

movimientos de los dedos. 

Pero no se debe considerar la maduración progresiva del sistema 

nerviosos como el único factor en el desarrollo del nlno. No debe 

olvidarse que éste se desenvuelve en un mundo formado por objetos y 

seres con los que se relaciona y adquiere experiencias que, de alguna 

manera, también posibilitan y/o condicionan su evolución. Es necesario 

también tener en cuenta la importancia de los aspectos emocionales, 

cognoscitivos y psicobiológicos en este proceso. 

Asl, la actividad gráfica es un movimiento de tipo voluntario 

28 Gesell, A. y Amatruda; piagn6stjco del [)esarrollo Nonual y Anormal del Niño; Editorial Paid6s; Buenos 
Aires, 1969. p. 67. 
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que necesita para su ejecución de dos tipos de control: el motriz, que 

permite dominar los movimientos del cuerpo y de las extremidades 

superiores, y el perceptivo, gracias al cual se pueden efectuar los 

movimientos dentro de unas coordenadas espacio-temporales concretas. 

El nillo no posee estos dos tipos de control y los irá integrando en el 

transcurso de la Infancia a medida que evolucionen en él los siguientes 

desarrollos: 

a) del tono muscular, postura! y de los miembros; 

b) de la prensión, y 

c) de la dominancia lateral. 

2.2.3.2. TONO MUSCULAR 

El tono muscular consiste en un estado permanente de ligera 

contracción de los músculos de fibra estriada, que varia en su Intensidad 

según las diversas actividades reflejas que la refuerzan o la inhiben. La 

finalidad de esta situación es la de servir de •tela de fondo" a las 

actividades motrices y posturales. El tono llene un papel decisivo en las 

múltiples formas de la actividad. 

"La función del tono es compleja y está lejos de 

encontrares dispuesta para ponerse en marcha en el momento del 

nacimiento. Sus componentes aparecerán diferencladamente y se 
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Irán completando en etapas sucesivas. Su evolución la debemos 

considerar paralela a la del sistema nerviosos y regida por las 

leyes generales del desarrollo' 211 

Existen dos tipos de tono. el postura! o axlal, que Interviene en la 

adquisición de la postura, y el de los miembros, que actúa en las 

actividades motrices especializadas, entre ellas la prensión. 

Postura y prensión de dos factores Importantes en el dominio de la 

actividad gráfica, sin ellos no serla posible mantener el cuerpo en una 

posición determinada, asl como tampoco coger y manipular los 

Instrumentos de la escritura. 

• El Tono Postular 

Desde el nacimiento hasta alrededor de los dos atlos es quizá 

cuando, en el plano postura!, los progresos del nitlo son más 

espectaculares. 

El desarrollo del tono postular sigue la ley del desarrollo 

cefalocaudal. Los estudios realizados por Gesell constatan la validez de 

esta ley y demuestran los progresos que el nltlo efectúa en este periodo. 

A las dieciséis semanas, sostiene la cabeza; a las veintiocho semanas, 

domina la posición sentada; a las cuarenta semanas, se mantiene en pie, 

29 Idem. 
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y a los quince meses, camlna.30 

Pero no se debe considerar como finalizado el desarrollo de la 

postura con la conquista de la marcha; la postura mejora en calidad con el 

transcurso del tiempo, de forma que el nlno realiza actividades motrices 

cada vez más complejas. 

Con referencia a la actividad gráfica, la evolución del tono postura! 

permitirá al niño mantener la cabeza separada de la mesa y del papel, asl 

como conservar la postura y la estabilidad del tronco de manera correctas. 

Estas tres caracterlstlcas evolucionan con el tiempo. 

2.2.3.3. TONO DE LOS MIEMBROS 

La maduración del tono de los miembros es un factor esencial en el 

dominio de los movimientos escribanos. Este desarrollo hará posible la 

prensión, asl como la ejecución de grafismos cada vez más complejos, la 

disminución progresiva de la necesidad de apoyo del antebrazo y la mano 

sobre la mesa y la flexibilidad de la muneca y de los dedos. 

El desarrollo del tono de los miembros sigue las dos leyes generales 

30 Gesell, A.; El Njílo de 1 a 5 Ailos; Editorial Paidos; Buenos Aires, 1963. p. 135. 
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de la evoluclón. 

Por la ley cefalocaudal, el tono de los miembros evoluciona antes en 

las extremidades superiores que en las Inferiores. 

Por la ley proxlmodlstal, avanza desde las reglones más cercanas al 

eje central hacia las más distantes. 

Concretamente para la actividad gráfica, los estudios realizados por 

Ajurrlaguerra ponen de manifiesto la existencia de una maduración tónica 

progresiva a nivel de las extremidades superiores en las siguientes 

observaciones: 

a) "El antebrazo se apoya sobre la mesa entre los cinco y 

nueve ar'los, progresivamente disminuye este soporte 

hasta no necesitarlo (hacia los once-doce ar'los). 

b) A los cinco ar'los la mano se coloca en posición 

pronación-supinación, y hacia los nueva lo hace en las de 

semlsuplnaclón Intermediaria (sobre el lado), que son las 

que perdurarán para siempre. 

c) Hacia los cinco ar'los la mur'leca se vuelve muy flexible, 

aunque hacia los siete, debido a la posición de la mano, se 

vuelve más rlglda, pero de nuevo vuelve a adquirir esta 
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flexibilidad en la medida que domina el asentamiento 

correcto de la mano. 

d) La Independencia de los dedos se manifiesta con la 

mejora del aguante del Instrumento de la escritura, el 

alargamiento progresivo de los dedos y la forma de coger el 

Instrumento (cada vez más separado de las yemas de los 

dedos" 31 

2.2.3.4. LA PERCEPCIÓN VISUAL 

El desarrollo de la prensión está lntlmamente relacionado con la 

evolución motriz y la percepción visual. La evolución motriz y el tono de 

los miembros permiten la acción de los miembros superiores y ponen en 

actividad los músculos flexores (que nos permiten coger) y los extensores. 

La percepción visual hace posible la localización del objeto que queremos 

tomar y dirigir el movimiento hacia donde queremos. 

En la evolución de la prensión se combinan también las dos leyes 

generales del desarrollo (cefalocaudal, la visión se coordina de manera 

más precoz que los miembros superiores, y proxlmodistal, el brazo 

reacciona primero de manera global y después se van utilizando el 

31 De Ajuriaguerra, J.; et. al.; La escrjtura del Ni no La Evolución de la Escrity11 y sus Dificultades; Vol. l. 
Editorial Laia; Barcelona, 1977. p. 56. 
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antebrazo y la mano de manera progresiva). 

Las Investigaciones realizadas por Gesell demuestran la Incidencia 

de estas dos leyes y senalan que esta evolución sigue las siguientes 

etapas: 

1. Localización visual del objeto (dieciséis semanas). 

2. Acercamiento de la mano al objeto (veinte semanas). 

3. Prensión con la palma de la mano (veinticuatro 

semanas). 

4. Prensión con oposición del pulgar (cincuenta y dos 

semanas). 

5. Prensión controlada para poder coger, dejar y construir 

(quince meses'.32 

32 Gesell. A.; op. cit. p. 82. 
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CAPITULO 111 

EL METODO MINJARES EN EL PROCESO DE 

ADQUISICION DE LA LECTO- ESCRITURA 

Después de haber estudiado en el primer y segundo capltulos el 

extenso proceso que envuelve la adquisición de la lecto-escrltura y los 

diferentes enfoques teóricos: biológico, cognoscitivo y llngülstlco, en los 

que se apoya, para su proceso gradual de aprendizaje dentro de la 

educación preescolar, valga la redundancia; se podrá evaluar, en éste 

último capitulo, las ventajas que ofrece el Método Mlnjares en el 

mencionado proceso de ensenanza-aprendlzaje de la lecto-escrltura 

dentro del nivel preescolar. Cabe senalar por otro lado, que el Método 

Integral Mlnjares contiene Importantes ejercicios que agilizan tanto la 

adquisición de la lectura, como la escritura. más sin embargo, el método 

desde el punto de vista del Sistema Educativo Mexicano tiene mayor 

aplicación a nivel primaria. No está por demás mencionar, por otro lado, 

que es bien sabido, que el nivel en instituciones particulares en preescolar 

de conocimientos y de experiencias son mayores que en escuelas del 

gobierno, por lo que la evolución cognitiva y pslcomotrlz del nlno se 

desenvuelve con más rapidez. 
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3.1. EL MltTODO MINJARES 

3.1.1. GENERALIDADES SOBRE SU UBICACIÓN EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

Siendo la educación una parte constitutiva de la cultura humana, el 

conocimiento de las Instituciones pedagógicas de cada época y lugar 

permite tener una visión comprensiva de aquélla; ya que el hombre mira 

todas las cosas desde el punto de vista de su evolución, desarrollo y 

progreso, logrando con esto el desenvolvimiento de su cultura. 

Asl, la teorla pedagógica se halla Jntlmamente ligada a la historia de 

Ja educación y del progreso humano; todas ellas se complementan y se 

controlan mutuamente. 

Existen en general dos maneras de ensenar: los procedimientos 

sintéticos y los anaffticos. Los primeros son presa de un artlflclallsmo, los 

segundos, acorde con Ja naturaleza del hombre, parten de las 

representaciones Integrales y orgánicas de éste. 

Hasta fines del siglo XIX, en el desarrollo de la pedagogfa en 

México, se hablan producido dos movimientos que Influyen a la vez en la 

organización del pafs y en la cultura pedagógica del magisterio nacional. 

En el primero, durante la octava década destacan, Antonio P. Castilla y 
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sus partidarios; en el segundo durante la novena década, Enrique C. 

Rébsamen y los Rebsamenlanos. 

Don Antonio P. Castilla fue el primero que Impartió lecciones de 

didáctica al magisterio de la capital de la república y, quien trató de 

superar la enseñanza mutua Impartida en las escuelas Lancasterlanas 

proponiendo el sistema simultáneo y el sistema mixto. Su obra 

pedagógica tuvo otros aspectos; redactó libros de texto para el uso de las 

escuelas primarias, entre éstos, el Método Racional de Lectura, que 

superaba el procedimiento del silabeo. 

Por su parte Rébsamen recomienda para la ensel'lanza de la lectura 

y escritura, la marcha analltlco-slntétlca, usando además el fonetlsmo y la 

simultaneidad. Este método es conocido como el de Palabras Normales, 

el cual se sigue usando en el estado de Veracruz. 

Durante y después de la gestión administrativa de Justo Sierra, la 

teorla y la técnica de la educación recibieron en México un nuevo y 

vigoroso Impulso, merced a la acción pedagógica de Gregario Torres 

Quintero y su grupo. 

A fines de 1904 se presentó a la comisión encargada de revisar y 

calificar los libros de texto, una proposición relativa a que sustituyera en 

la enseñanza de la lectura el método 'Rebsamen', por el libro 'Escritura 

78 



Lectura• del profesor Gregario Torres Quintero. Este método tuvo gran 

acogida entre el Magisterio Nacional. 

En lo fundamental, la doctrina pedagógica de torres Quintero no 

difería del credo educativo de Rébsamen, ya que complementa el método 

fonético de éste, Introduciendo un nuevo elemento: la onomatopeya, que 

junto con el empleo de cuentos en la ensel'lanza de cada letra hace el 

procedimiento atractivo y agradable para los nil'los. Pero en dicho método 

predomina el aspecto sintético, porque con los sonidos forma sílabas y, 

luego, con éstas, forma palabras en el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

La ensel'lanza objetiva significó un progreso pedagógico; pero una 

nueva emergencia social viene a reclamar una renovación de sus 

principios, por lo cual se creó la escuela activa y del trabajo, éste se 

proponla desenvolver en el nlllo junto con sus aptitudes Intelectuales sus 

destrezas orgánicas, o sea una escuela que produjera manos prontas, 

dedos más hábiles y sentidos mejor ejercitados. 

Hacia 1958 la estadlstlca educativa delata una situación lamentable. 

Ante esta decadencia, es llamado nuevamente como Ministro de 

Educación al Dr. Jaime Torres Bode!, quien con el apoyo del gobierno de 

Adolfo López Mateas encara el problema a través de un plan de conjunto 

(el plan de once al'los) por medio del cual se propone rescatar la 

educación y levantarla. 

79 

' 



Cabe hacer notar que durante este periodo se Inició la entrega de 

los libros de texto gratuito a todos los nlnos que asisten a la escuela 

primaria. 

En el sexenio del Lic. Luis Echeverrla llega a la Secretarla de 

Educación Pública el lng. Vlctor Bravo A., el cual solidifica la obra Iniciada 

por Torres Bodet para Implantar la programación por medio de objetivos. 

En cuanto a la ensenanza de la lectura y la escritura se propone el método 

global de análisis estructural. Este método trata de atender por Igual a la 

pslcologla del niño y a la estructura del lenguaje; o sea, un sistema en si, 

con su propia estructura y sus propias leyes. 

3.1.2. ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO DEL 

METO DO 

El método "Gula" para la ensenanza de la lectura y escritura, 

producto de estudios y experiencias del autor, maestro mexicano Julio 

Mlnjares Hernández, tuvo su Inicio en 1935 como meras tentativas de un 

profesor de Educación primaria en los diversos estados de Ja República 

donde se desempelló como trabajador de la educación. 

Hubo desde luego un periodo de estudio pedagógico en relación al 

Idioma espanol, a la naturaleza del niño mexicano y a las leyes generales 

del aprendizaje. 
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Una vez que teóricamente estuvo estructurado se pasó al periodo de 

experimentación durante el cual se le fueron haciendo ajustes que la 

realidad Iba pidiendo. 

Este periodo de experimentación estuvo supervisado directamente 

por el autor y un grupo de profesores de ameritada preparación 

pedagógica como lo son la Profa. Ma. Dolores Escartln F., la Profa. 

Dolores Urlbe, la Profa. Ana Ma. López Cesena, el Prof. Salvador Nunez 

L. y otros más como fueron los Incontables profesores de grupo. 

Considerando que esta forma metodológica se habla ya probado 

ampliamente durante varios anos. Las autoridades educativas, decidieron 

extender el Método a toda la República mexicana, donde se logró una 

eficiente respuesta de los nlnos en el aprendizaje de la lectura y escritura, 

asl como de los profesores, en la aplicación de la metodologla, pues 

resultó ser un Importante recurso didáctico que estuvo al alcance de la 

comunidad educativa. 

Bases PslcológlcH 

a) Esta forma metodológica toma en cuenta el sincretismo del nlllo 

pare Integrar las letras del alfabeto en unidades estructuradas 

en conjunto. 
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b) Toma en cuenta los Intereses lúdicos y glóslcos del nlllo en la 

etapa comprendida entre los seis y siete anos; presentando al 

nlllo los elementos necesarios para que por si mismo y a manera 

de juego elabore sus conocimientos. Las unidades están 

Integradas con el vocabulario que el nlllo domina a esta edad. 

c) Facilita el desarrollo de su fantasla e Imaginación caracterlstlca 

propia de esta edad, presentándole temas sugerentes en la 

expresión oral y escrita. 

d) Parte de la necesidad de soclablllzaclón que el nlllo tiene al 

Ingresar a la escuela como un ambiente desconocido para él, 

contiene juegos didácticos que poco a poco van Incorporándolo 

en un trato social. 

Bases Pedagógicas. 

e) Teniendo en cuenta el sincretismo, adopta la marcha analltlco 

sintética. 

f) Es global, partiendo de la presentación de conjuntos. Incorpora 

todas las áreas del programa oficial, teniendo como centro de 

Interés el lenguaje oral y escrito en el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 
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g) Es unitario por cuanto que organiza unidades con las letras de 

nuestro alfabeto. Estas unidades se han Integrado tomando en 

cuenta la facilidad de pronunciación de determinadas palabras, 

la frecuencia en el Idioma de los elementos fonéticos y gráficos 

que las Integran asl como, la facilidad de trazos en su escritura. 

h) Es Integral, pues no se descuida el desarrollo de todas las 

capacidades mentales y fislcas del educando, facilitando su 

desenvolvimiento armónico. 

1) Es eminentemente activo, ya que el aprendiz jamás "recibe", sino 

elabora por si mismo sus conocimientos; el maestro es 

simplemente su ayudante. 

j) Es esencialmente visual, pues en cada una de sus etapas, 

propone para la visualización una serle de palabras que 

posteriormente serán analizadas. 

k) El análisis es gradual, procediendo en tres etapas: 

• Serle de palabras monosllabas 

• Serle de palabras blsllabas 

• Análisis de todo tipo de palabras. 

1) Es simultáneo, al conducir el aprendizaje de la lectura y 

escritura al mismo tiempo. 
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m) Utiliza dos equipos de material, uno para el maestro y otro 

similar para el nlr'lo. 

n) Aborda el aspecto de maduración como una constante en el 

desarrollo de todo proceso enser'lanza-aprendlzaje, proponiendo 

ejercicios variados que tienden al logro de una maduración 

especifica del nlr'lo en esta etapa de su educación. 

Este método para la enser'lanza de la lectura-escritura, del que es 

autor el Prof. Julio Mlnjares Hernández, está dividido en dos libros: el 

primero contiene los ejercicios sucesivos del método y el segundo trae 

una serle de lecturas en prosa, con Interesantes ejercicios de aplicación y 

de afirmación. 

Según su técnica el método Guia es slncrétlco, visual y analltlco, 

"de acuerdo con la naturaleza de nuestro Idioma y, de manera concreta, 

con su estructura silábica fonética.' 

El método considera tres grandes etapas: preparatoria, de 

aprendizaje y de afirmación del mecanismo. 

En la segunda etapa (aprendizaje) la enseñanza se desenvuelve 

alrededor de tres unidades (familia, parientes y amigos), cada una de las 

cuales tiene propósitos especiflcos. La primera, partiendo de la 

percepción slncrétlca, pone a los niños en posesión de los mecanismos de 
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la lectura y de la escritura, y los Impulsa a que Inicien, por si mismos, el 

análisis gráfico y fonético. La segunda unidad Incrementa los procesos 

Iniciados en la anterior, y la tercera aborda las dificultades fonéticas de 

nuestro Idioma. 

Cada una de las tres unidades se Inicia con la narración de un 

cuento alusivo al tema de ella. Cuatro aspectos son Importantes tener en 

la aplicación del Método: 

1. INICIACION 

En la unidad La Familia, que es la Inicial, después del cuento deben 

destacarse las Frases que se manejan en él (La mamá Ema, El papé Pepe, 

etc.). Se muestra a los nll\os las Ilustraciones correspondientes; se hacen 

ejercicios para Identificar los personajes, manejando primero la carta 

mural y luego las figuras recortadas; se preparan los textos Impresos, 

asociándolos a sus representaciones Impresas; se realizan ejercicios que 

promuevan la visualización de las frases hasta que los nll\os las 

Identifiquen por conjuntos, sin necesidad de asociarlas con las figuras; 

para finalmente copiar una a una las frases con letra de molde. 

2. ANALISIS Y SINTESIS 

Se procede al análisis en forma sucesiva (sólo hasta palabras) de 

cada una de las Frases. Conforme vayan haciéndose los análisis, se 

forman nuevas frases. 
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3. ANALISIS Y SINTESIS DE PALABRAS 

De las palabras básicas correspondientes, se derivan las 

complementarlas: mi, me, amo, ama, mimo, mima; a, de, su, la: toma, te, 

ésta, éste; eso, esa: un, una, etc. Aprovechando esos elementos se van 

formando y escribiendo nuevas combinaciones (MI mamá me ama, El oso 

es de Ana, etc.). Como generalización hay que formar las silabas: ma, me, 

mi, mo, mu, la, le, etc. 

4. GENERALIZACION Y SISTEMATIZACION 

Es cuando se entrega el cuaderno a los niños para su manejo bajo 

el cuidado del maestro. Cada lección está dedicada a afirmar en forma 

práctica los problemas tratados, por tópicos. 

NOTA: Se recomienda en este método, como auxiliar Indispensable, 

el componedor o el franelógrafo. 

En la segunda y tercera unidades del método se emplean 

procedimientos similares a la primera, pero adaptados al proceso de la 

enseñanza en su desarrollo avanzado. Los ejercicios son variados y muy 

Interesantes a los niños. 33 

Es conveniente señalar en cuanto al propio contenido del método, 

que éste deberá de mezclarse con otros conocimientos, principios y 

33 Confrontar Barboso Heldl, Antonio; Como han aprendido a leer v escribir los 
mexicanos· Editorial Pax-México; México, 1988. P. 159-160. 
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teorlas relativas al proceso de adquisición de la lecto-escrltura, que 

culminen en una ensenanza Integral de la misma. Por lo que es necesario 

considerar algunos aspectos prácticos Importantes relativos a dicha 

ensenanza y a la aplicación del Método Mlnjares. 

• Los programas de Instrucción deben construir el aprendizaje y 

utilizar motivaciones lntrinsecas como las vivencias que ocurren en el 

medio familiar del nlno. La alfabetización es una extensión de 

aprendizaje natural del lenguaje. 

• La alfabetización se desarrolla entonces de lo completo a lo 

parcial, de lo vago a lo preciso, de lo muy concreto y contextualizado a 

lo muy abstracto. 

• La alfabetización desarrolla en respuesta, las necesidades 

socio-personales. Los ninos que crecen en un ambiente alfabetizado, 

desarrollan más aprisa sus habilidades de leer y escribir antes de que 

acudan a la escuela. 

• En el lenguaje no hay correspondencia entre enseflanza y 

aprendizaje, ya que el maestro motiva, propicia el ambiente, monitores 

el desarrollo, provee de materiales relevantes y apropiados e Invita a 

los educandos a participar y finalmente planea eventos de 

alfabetización y oportunidades de aprendizaje. 
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Últimamente, es el educando el que construye el conocimiento, 

estructuras de conocimiento y estrategias del ambiente enriquecido que 

el maestro ayuda a crear. 

• Los lectores predicen, seleccionan, confirman y se 

autocorrlgen mientras procuran encontrarle sentido a la lectura. En 

otras palabras, adivinan o elaboran hipótesis acerca de qué ocurriré en 

el texto. Después, monltorean su propia lectura pare determinar su 

contenido o en ceso necesario auto corregirse. 

• Tres sistemas de lenguaje, Interactúan en el lenguaje escrito; 

el fonológico (sonido de las letras), el slntéctlco (forma de ordenar las 

palabras) y el seméntlco (significado). Se puede estudiar cómo cada 

uno trabaja en la lectura y escritura. 

Sin embargo, en el lenguaje se deben manejar juntos sin crear 

abstracciones. Los tres sistemas operan en un contexto pragmétlco; es 

decir, la situación préctlca en la cual la lectura y escritura estén 

teniendo lugar. También contribuyen al éxito, o fracaso de la lectura y 

escritura; asi se debe tener en cuenta que: 

a) La comprensión del significado de la lectura es siempre la meta 

de los lectores 

88 



b) La expresión del significado es siempre lo que los escritores 

están tratando de obtener. 

c) Los escritores y lectores están fuertemente limitados por lo que 

ya saben. 

3.2. APLICACIÓN 

3.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿ Cuáles son las ventajas y caracteristlcas que ofrece el M6todo 

Minjares en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura a los 

profesionales en el área pedagógica y educativa? 

3.2.2 HIPOTESIS 

"El proceso de adquisición de la lectura y escritura en la educación, 

se encontrará mejor sustentado con la aplicación del Método Mlnjares.' 

3.2.3 VARIABLES 

Varlable dependiente 

El proceso de adquisición de la lectura y escritura en la educación. 
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• Variable Independiente 

Aplicación del Método Minjares 

3.2.4 POBLACION Y MUESTRA 

Para conocer la eficacia del Método Mlnjares fue necesario tomar 

una muestra aleatoria de 30 nlftos dentro de la Institución l.C.C. Junior 

Klnder Biiingüe. Es aleatoria porque a la población total del Instituto se 

les da a conocer el método en la ensenanza de la lectura y la escritura; 

por lo que se supone, los resultados deben de ser los mismos. La Edad 

del alumno es entre 5 y 6 anos no más ni menos; los resultados serán 

analizados en forma general. 

3.2.5 INSTRUMENTO 

Para conocer las ventajas que ofrece el Método del Profesor Julio Mlnjares 

Hemández en el nivel preescolar fue necesario dlsenar un cuestionarlo acorde a las 

prácticas y ejercicios contemplados en el mismo método. Dicho Instrumento 

(cuestionario) fue aplicado en una Institución educativa de tipo privado ubicada en el 

Distrito Federal de nombre: l.C.C. Junior Klnder Bilingüe a treinta nlnos. El cuestionario 

se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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1. Escribe las vocales: 

MAYUSCULAS ______ _ 

MINUSCULAS ______ _ 

2. Completa las siguientes carretillas: 

p pa pe po pu 

1 la 11 lu . 

• sa se so 

m me. mi mo 

n na ni un 

t te to tu 

d da de di do 

3. Completa las palabras que puedan formarse con las letras que se dan. 

la • 
p __ o 

M __ o 

p __ o 

4. Completar las siguientes carretillas 

pal 

man 

san 

sal 

las 
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5. Resolver lea siguientes fugas de letras. 

El pato tiene p _ umu 

E1te p _ ato es p _ ano 

El mante _ esta _ Implo 

6. Completar las siguientes carretillas 

re 

ha 

gü gu 

ce 

ru 

7. Escribir una palabra con la carretilla de Ramiro: ________ _ 

B. Escribe una palabra con la carretilla de Tolla: ________ _ 

9. Escribe una palabra con la carretilla de Fifí: ____________ _ 

10. Escribe una palabra con la carretilla de beblta: _______ _ 
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11. Completar la palabra de cada renglón con la silaba apropiada, 

toméndola de las que aparecen en la columna de la Izquierda. 

go jo Me coml un hl _______ 

ga Ja LI --- e11 tabla 

ga ja Jorge compró pa _______ 

go Jo Toma un tra ____ de agua 

Juan guan Dame eate _____ te 

12. Escribe la Carretilla de Chano: _______ _ 

13. Completar las carretillas y escribir una palabra con cada una. 

Pla Ple pll plo plu 

Bla 

Cla 

Fla 

Gla 

Tia 

Para Pre 

Bra 

Cra 

Fra 

Gra 

Tra 
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14. Encierra en un óvalo las palabras que tengan diptongo 

agua manta juega cera tlo 

15. Subraya con rojo la palabra que está en singular 

pato patos 

16. Subraya con color azul la palabra que está en plural 

sapo 11po1 

17. Escribe una palabra en aumentativo: 

18. Escribe una palabra en diminutivo 

19. Escribe el femenino de los siguientes nombres. 

perro---------
Beblto ________ _ 

gato ________ _ 

20. Escribe el masculino de los siguientes nombres: 

nin a __________ _ 

Tona ________ _ 

munecas ________ _ 
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21. Leer los enunciados y escribir en los clrculos de la lámlna los n(lmeros 

que les corresponden. 

1. Beblta riega 111 flores 

2. Queta alimenta a las gallln11 

3. Jes(ls observa los conejos 

4. La porqueriza 

5. La vaca esti en el establo 

6. L11 ovejas estin descansando 

7. Gogó cuida 111 ovejas 

8. El burro de Jes(ls 

9. Wllfrldo ordena 111 vac11 

1 O.La yegua del tlo Ramiro 

11.Pedro educa al potrlllo 

12. Hugo carga un carro con paja 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Loa primeros ejercicios reflejados en las pruebas, relativos al conocimiento de las 

vocales y a la resolución de carretillas; enojan resultados favorables producto de las 

prácticas efectuadas en el salón. En ellas, se tiene forzosamente que ensellar por medio 

de la visualización y de la escritura de la grafia. Engordar letras por ejemplo permite a los 

alumnos aprender a hacer trazos, por lo que éste constituye uno de loa ejercicios 

primordiales en la ensel\anza de la ledo-escritura; posteriormente se iré afinando cada 

trazo para ubicarlo en un solo lugar. De esta manera y en la aplicación de la prueba, sólo 

5 nil\os no distinguieron con exactitud que las vocales tenlan que ser escritas con 

mayúsculas y minúsculas. Desde este momento debe existir la diferencia de uno y otro 

concepto. (Ver gráfica 1) 

La práctica diaria, según especifica el Método Minjares, hará que el 

conocimiento de las letras sea más prematuro a través del dictado y 

reconocimiento visual y escrito de las graflas. 

Por lo que respecta al llenado de carretillas, liste se preparó en 

estricto apego a las prácticas especificadas en el método encuadradas en 

la unidad 111. La Familia. En ella existen diferentes personajes que son 

separados por silabas. Las cuales conjugarán con las vocales para 

estructurarlas. Las preguntas 2,3, 4 y 5 fueron acertadas casi en su 

totalidad, sólo 3 nll\os presentaron problemas de Identificación. Más en la 

pregunta 6, casi el 100% falló; producto de que todavla por ejemplo, no 

distinguen el sonido, ni el significado entre la •cu• y •q•, o como usar •g• o 
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•gu". Para corregir tal anomalla es necesario Insistir con ejercicios 

prácticos que permitan al nlno salir de esta confusión. (Ver gr4flca 2). 

Las preguntas siguientes (7 a 13) están formuladas bajo lo 

especificado en la Unidad V. Los parientes. En estas preguntas se 

pretende que los alumnos estructuren sus propias palabras de acuerdo 

con los personajes que son Identificados en la práctica de la ensellanza: 

Ramiro, Toá, Hugo, Jesús, Flfi, Cuca, Gogoy, Beblta. 

Sin embargo se presentan fallas cuando hay que estructurar 

oraciones y palabras; ya que el bagaje de conocimientos, no es muy 

extenso todavla en el infante. Existe problemas en 12 alumnos de los 39, 

por lo que hay que trabajar más con otros ejercicios contemplados dentro 

del mismo método Mlnjares. (Ver gráfica 3). 

Las preguntas de la 14 a la 20, están estructuradas como fue 

señalado, en el nivel más alto que se ofrece a Jos nltlos en Instituciones 

particulares a nivel preescolar, ya que el tiempo de trabajo para 

desarrollar el conocimiento del Infante se encuentra Inmerso en mayores 

experiencias que permitan Ja evolución cognitiva acorde a las habilidades 

que poseen los Infantes. Por lo que, los conceptos como, diptongos, 

slngular, plural, aumentativo, diminutivo, femenino, masculino, etc., son 

términos ya no desconocidos sino Identificables para el nlllo. Aunque los 

resultados se encuentran variables en la prueba aplicada, es al parecer la 

diferencia y el significado entre aumentativo y dlsmlnutlvo, el problema 

más grande que le ha costado al Infante distinguir; casi 22 de los 
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examinados no supieron la respuesta. (Ver gráfica 4). Más 25, de los 

examinados, presentan aciertos en las distinciones de genero y número. 

(Ver gráfica 5). 

Finalmente, en la última pregunta, se utiliza un ejercicio 

contemplado en el método Integral Mlnjares: "Ensei\anza dentro de la 

Lectura• el cuál esta Inmerso dentro de la etapa de mejoramiento de 

primer al'lo de primaria. Sin embargo, éste fue aplicado a preescolar. En 

dicho ejercicio hay que considerar los atributos de comprensión, 1obre 

todo; aunque en clases, son los de expresión, pronunciación, volumen de 

la voz, etc. En forma general se debe sel'lalar que el porcentaje de error 

es mlnlmo en la Identificación de personajes y actividades que se realizan 

en la granja; 25 nll'los se encuentran totalmente acertados en sus 

respuestas, sólo 5 no ubican ni comprenden el texto ni el dibujo en el cuál 

se sustentan la relación personaje-actividad. (Ver gráfica 6) 
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GRÁFICA 1 

Result1dos sobre la distinción de las 

letras mayúsculu y minúsculas 

GRAFICA 2 

Resultados 1rroj1dos en la Diferenciación 

De la "cu" y "q" y la "g" y "gu" 
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GRAFICA 3 

Problemas en la estructuración de oraclonea, 

por falta de bagaje de conocimientos 

GRAFICA 4 

Reconocimiento a la diferencia entre 

aumentativo y diminutivo 

.27'hia · 
·~ 

GRAFICA 5 

Distinción de genero y numero 

n .... 
" oaooccnla 

: . «mcia 

~ pnN-1 
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GRAFICA 6 

Pronunciación, Volumen de voz y Comprenalón 

d• la Lectura 

TESIS CON 1 

IOI Pt~~~~OP_JGEN I 



CONCLUSIONES 

Varios aspectos Importantes se deben concluir de la presente 

Investigación: 

El lenguaje es un sistema establecido convencionalmente cuyos 

signos lingüísticos tienen una raíz social de orden colectivo, es decir 

poseen una significación para todos los usuarios por lo cual la adquisición 

de éste requiere de la transmisión social que se dé a través de la 

comunicación. 

Asl, los nlnos al ingresar al jardín de nlnos o educación preescolar, 

ya poseen un lenguaje oral que les permite comunicarse con sus padres, 

hermanos y otros miembros de la familia y comunidad, esta forma de 

comunicación oral la aprendieron de su Interrelación social sin la 

Intervención de una educación sistemática. Corresponde entonces al 

jardín de nlnos enriquecer los conocimientos y propiciar el uso del 

lenguaje como un medio eficiente de expresión y comunicación. 

La lengua es parte de la cultura con la que se Identifican los 

miembros de un grupo. Cuando los Infantes se incorporan al plantel 

escolar aún no conocen todos les estilos de la lengua oral, sin embargo 

emplean con seguridad aquéllos que han aprendido en el núcleo familiar. 
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Por otro lado, la adquisición de la lectura y escritura constituye el 

aspecto más complejo del desarrollo del lenguaje. Lectura y escritura son 

procesos lnllmamente relacionados, sin embargo el desarrollo de estos 

procesos plantea en su adquisición mecanismos y estrategias, de distinta 

naturaleza por lo que ae presentan didácticamente separados. 

En este contexto, el proceso de ensel\anza-aprendlzaje se resuelve 

a partir de dos elementos básicos: por una parte, los contenidos, que se 

han seleccionado previamente atendiendo a múltiples criterios (culturales, 

psicológicos, soclológlcos) y que conforman las áreas, dlscipllnas o 

sectores del saber que se tienen como fundamentales y adecuados a los 

objetivos propuestos. Por otra, la metodologla, es decir, los modos, 

procedimientos, estrategias y programas de actuación a través de los 

cuales se transmiten, o se Intenta que se aprendan, los contenidos. Pero 

estas modalidades metodológicas son también en si mismas contenidos, 

porque se aprenden también los modos con que se ensel\a de tal manera 

que lo que se aprende y el cómo se aprende quedan Indisolublemente 

vinculados. 

Dentro de estas metodologlas, surge el m61odo Integral Mlnjares del 

Profesor Julio Mlnjares Hernández, el cual ha sido Introducido a las 

Instituciones de nivel primaria y preescolar, como base didáctica para los 

bloques referidos al lenguaje; es decir, el aprendizaje de la lectura y la 

ensel'íanza de la escritura. 
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En este sentido, el M6todo Mlnjares ha sido de gran utilidad en en el 

proceso de ensenanza aprendizaje de la lecto-eacrltura, dentro del jardln 

de nlnos con que cuento desde hace varios ellos; las pruebas plasmadas 

dentro de la presente Investigación dan cuenta de ello; por lo que serla 

conveniente que este método fuera Incorporado a toda la plataforma 

preescolar en México. Con este método es posible despertar en los nlnos, 

(apoyándome de la experiencia vivida en mi préctlca profesional a cargo 

del Jardln de nlnos ICC) varias habllldades relativas al lenguaje, como son 

la de ejercitar la Imitación de gestos simbólicos y de palabras asociadas a 

la acción, la de fortalecer su Impulso natural de hablar aprovechando 

todas las ocasiones que puedan promover en el nlno el deseo de 

comunicarse verbalmente y en forma escrita ya que no limita la 

Imaginación del educando. En otro plano, es posible a través del método 

Mlnjares orientar la estlmulaclón sensorio -motriz, para darle al nlllo 

conocimiento sobre su esquema corporal, nociones espaciales, ritmo, 

coordinación motora, relaciones de tiempo y espacio, Imitación de 

movimiento, de postura, de vocalizaciones, etc. Todo esto producto de los 

ejercicios que son incluido11 en el propio método. Es necesario reconocer 

por otro lado, que las expectativas para el desarrollo de la habilidad de 

escribir y leer, crecen mucho en el nlno con el método, ya que en lo que 

se refiere a la estructuración de oraciones, Identificación de verbos, 

sujetos, aumentativos, diminutivos, género, etc, son conceptos que se 

empiezan a Incorporar desde el momento que Ingresan al jardln de nlnos 

ya que los alumnos cuentan con la destreza mental para comenzar al 

104 



identificarlos y aplicarlos. 

Asl, el aprendizaje del lenguaje, ya sea oral o escrito, ocurre dentro de 

un contexto social y tiene un gran significado para el educando. El 

desarrollo de habilidades de autoformaclón en el Infante constituyen 

aproxlmaclonea tempranas que hacen los educandos en el uso del 

lenguaje escrito, ello Implica que cuando un nlno escribe y lee lo que ha 

escrito, se debe aceptar y reconocer como un acto importante en su 

proceso de ensenanza-aprendlzaje. 

Es necesario sellalar finalmente, que muchos datos se han reunido y 

muchas teorlas se han elaborado en torno al problemático proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje. La mayor parte de las teorias 

explican la adquisición del lenguaje en función de las variables del propio 

sujeto, especlalmente las que están ligadas al desarrollo cognitivo, pero 

también de las variables ambientales, de los factores anclados en la 

experiencia como es el refuerzo, la Imitación y la compleja Interacción 

comunicativa 
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