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INTRODUCCION. 

Los desórdenes de conducta y aprendizaje de niños en -

edad escolar, juegan un creciente e importante rol en la prácti

ca actual. Según afirma Elena Boder, las incapacidades específi 

cas para aprender, especialmente la dislexia, son cada vez más 

frecuentes en los niños con bajo rendimiento escolar de lo que 

hasta ahora ha sido reconocido. Una de las causas más frecuen-

tes y menos registradas de fracaso escolar es la dislexia especi . 

fica del desarrollo, trastorno . manifestado por dificultad en el 

aprendizaje de la lectura a pesar de la instrucción convencional, 

inteligencia adecuada y oportunidades socio-culturales e Factor 

significativo subyacente a problemas escolares'de conducta, dese~ 

ción y a la tendéncia hacia una inadaptación al medio familiar y 

social. 

Ant ecedent es Hist óricos 

"En toda la mezcolanza entre la población de lectores 

pobres, lectores retardados, lectores de edad avanzada, lectores 

lent os, casi ilet radas, delet readores sin esperanza y escrit ores 

en espejo, emerge un problema comparativamente bien delimitado, -

conocido como Dislexia de desarrollo. Fue descrito en principio 

en Inglaterra en 1896 por dos médicos, en forma muy independiente, 

esta condición fue· denominada como JI ceguera congénita 11 a las pal~ 

bras fl • Muchos otros casos fueron pronto .reconocidos y repor-tados, 

sobre todo por oftalmólogos, los cuales el"an con frecuencia los -

primeros especialistas en ser consultados~ En unos cuantos años 

esta condición fue identificada en otras partes del mundo, y los 

primeros casos americanos fueron publicados 10 años después por -

Schapringer". (15). 
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" I,a ceguera congénita a las palabras pronto fue acep

tada dentro de la enseñanza neurológica, aunque considerada una 

rareza. Era visto como si estuviera a la par con otros tipos de 

retardo inherentes dentro del campo del lenguaje, tal como falta 

de percepción auditiva congénita, retardo en la adquisición del 

lenguaje articulado y posiblemente descalculia constitucional 11 

n Los neurólogos aceptaron el conocimiento, . pero posi

blemente erraron al descuidar el profundizar en algunos puntos -

obscuros, tales como las preguntas adyacentes de etiología, dis

tribución y prevalencia, consideraciones genéticas, asociación -

con otras anormalidades neurológicas, pronóstico y terapia apro

piada. tI 

11 Un aspecto importante en la escena de la dislexia -

fue el trabajo de Samuel T •. Orton de Iowa, el cual en 1825 llam6 

la atención sobre los errores de escritura y de letreo mostrado 

por niños con ceguera co~g'énita a las palabras y en particular -' 

la tendencia hacia la confusión de letras como d y b; frecuente ./ 

rotación de letras aisladas de modo que se encontraban orienta-

das hacia la lz'quierda en lugar de, hacia la derecha; e inversio-

nes de grupos de letras o sílabaso En ocasiones se encontraba -

una verdadera escritura de espejo.. Muchos niños normales pasan 

a través de una breve fa,se de inversiones en sus esfuerzos·tempr~ 

nos para lee'r y escribir, pero Ort on señaló que los niños con ce

guera a las palabras continuaban haciendo este tipo de error por 

un período inde.finido de tiempo. También encontró una .. liga con

la tendencia al uso de la mano izquierda. Se refirió a este sin 

drome como "estrefosimbolia", aun cuando este término nunca pasó 

a la nomenclatura neuro16gica TI 
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11 Después de un período de relativo descuido, la cegue 
, -

ra'congénita a las palabras atrajo una vez más la atención, posi 

blemente debido al trabajo de varios médicos escandinavos, los -

cuales fueron responsables del renacimiento de interés. Hallgren 

en 1950 se interesó en los aspectos genéticos del problema (a pe 

sar ,de 'que escritores tales como C .. J. Thomas, J. H. Fisher, S. -

Stephenson, Kinshenwood, Mc. Cready, Plate, Warburg, Illing, No

rrie, Skydsgaard y otros se habían referido ya a la incidencia -

familiar de la ceguera congénita de palabras). Hallgren basó su 

material en 276 casos con la conclusión de que un modo de heren-

cia monohíbrido autosómico dominante se encontraba en operación. 

Después siguio un cierto número de estudios de esta alt~eraci6n -

entre gemelos (Hall~ren, Norrie, Branden, Ley de Fordeur,Jankins, 

Brown y Elmendorf, Schiller). Se observ6 también que los hombres 

eran aparentemente más afectados que las mujeres JI 

ti En los países escandinavos hubo así mismo un intento 

para estimar la incidencia, y Hallgren consideró que el 10% de' 

la población en Suiza se encontraban afectados de esta manera. 

En este tiempo el término de ceguera de palabras fue dejado en 

favor del"equivalente griego "Dislexia" al cua.l, preceden con fre 

cuencia los términos "específica" o ""de desarrollo 1,' o ambos. Los 

escandinavos y particula'rmente los daneses fueron también pione-

ros en el tratamiento apropiado de la di~lexia, e igualmente se 

encuentran en relaci6n a ésto "los nombres de Norrie y Hermann. 

En Copenhague se llevó a cabo el primer intento oficial para -

"identificar esos casos entre la poblaci6n de los semi-analfabetos 

y para dar instrucci6n sistemática en un instituto de ceguera de 

palabras It. (15) " 
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Actualmente el interés en este tema es considerable y 

los centros de principal atención se encuentran en la Gran Bre~ 

taña y en los Estados Unidos de Norte América; un grupo especial 

de investigación de la federación mundial de Neurología se ha es 

tablecido para el estudio de estos problemas. 

tt A pesar del interés del tema, la dislexia del~desa-

rrollo está rodeada· de un cierto número de puntos oscuros en re-
" 

laci6n con su naturaleza precisa, su incidencia, su distribución 

mundial; su etiología, su pronóstico y su manejo apropiado. Aho

ra se comprende "que la dislexia es uno de los aspectos relacion~ 

dos con el analfabetismo en gener-al, y que hay problemas socioló 

gicos peculiares involucrados. Por ej. una importante liga se -

ha encontrado entre la dislexia no tratada y la delincuencia ju-

venil H. 

tt Actualmente, la hip6tesis más aceptada es aquella de 

inmadurez fisiológica. Un disléxico de desarrollo es frecuente-

mente señalado como "un florecedor tardío tf , en ciertas faculta--

des específicas" Los signos neuro16gicos menores o "suaves", --

los cuales ocasionalmente son detectados en un riguroso examen, 

son mejor vistos no como evidencia de daño, sino de inmadurez ce 

rebral. Aparecen con mas frecuencia en disléxicos jóvenes, de7 

ó menos años, y tienden a desaparecer, siendo la exploración en' 

disléxicos de más edad usualmente negativa " 

ti otro argwnento que apoya la hipótesis anterior es co 

munmente encontrado en la falta de dominancia cerebral firme. La 

incidencia de zurdos, ambidiestría.y lateralidad cruzada es com-

parativamente alta 11 (15) 
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Afirman Doris J. Johnson y Helmer R. Nyklebust que la 

dislexia es más que una alteraci6n en la lectura, es una altera 

ci6n básica del leng~aje y aprendizaje; y raramente se encuen-

tra aislada de éstos.. El proceso q.e lectura no es una habili-

dad aislada, sino una parte integra~ de una conducta simbólica, 

por lo tanto es esencial considerar tanto la jerarquía del desa 

rrollo del lenguaje como las interrelaciones de .los procesos -

del lenguaje en el estudio de las alteraciones de lectura .. 

Sostienen estos investigadores que la dislexia puede

ocurrir al menos en tres hases prima,rias: Como resultado de en 

fermedad, por accidentes, y en bases de la herencia. Las erifer 

medades que se encuentran más frecuent'emente asociadas con alte 

raciones psiconeuro16giGas dea prendizaj e son: .. erit~ oblast osis, 

encefalitis, anoxia y rubeola; el daño por enfermedad puede ocu 

rrir durante el embara·zo, durante ·el parto o después del naci-

miento. También diferentes accidentes pueden lesionar al cere

bro. También es posible' heredar un tipo .·específico dedeficien 

cia cerebral que limita la habllidad para leer normalmente~ . 

Frecuentemente los niños disléxicos tienen dificultad 

para aprender series. Debido a una alteración básica discrono

métrica e Son incapaces de orientarse en el espacio y aprender 

a dist.inguir derecha e izquierda. Por otra parte, marcada la 

dificultad en la escritura si hay alteración en la lectura. 

If Aún cuando todos los niños disléxicos tienen difi-

cultad en la lectura, no tienen problemas idénticos. Algunso

los tienen en la funci6n visual relacionada con la lectura~ mie~. 

tras que otros tienen una gran dificultad en las habilidades au

ditivas. Aquellos con alteraciones visuales pueden tener proble 
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mas en la discriminación de una palabra de otra, particularmente 

con aquellas que parecen similares, o pueden tener baja capaci-

dad en memoria visual y ser incapaces de revisualizar palabras y 

letras. otros disléxicos pueden resolver los requisitos visua-

les para leer pero no tienen las capacidades auditivas.. No pue 

den distinguir las diferencias entre los sonidos de letras,pala 

bras y sílabas; no pueden asociar sonidos cuando vocalizan pala

bras y no pueden recordar' los sonidos de las palabras o letras -

cuando las ven; no pueden reauditorizar. Un tercer grupo, posi

blemente el más numeroso, no tiene dificultades con las capacida 

des aisladas auditivas o visuales; pero no pueden hacer asocia-

ciones entre sonidos de letras y palabras con· las imágenes visu~ 

les.. Est os disléxicos pueden most rar pocas discrepancias ent re 

las pruebas de inteligencias y aptitud de aprendizaje, pero tie-

nen marcadas dificultades en la lectura y ortografía I!. (12) 

El diagnóstico temprano de la dislexia del desarrollo 

es de importancia vital.". tanto para un remedio con éxito, como

para prevenir el fracaso escolar con su carga emocional concomi

tante y la pérdida de la auto-es-tima. 

Como' las dificult~ades que presentan los niños disléxi 

cos pueden ser diferentes de un niño a ot.ro, la detecci6n se ha 

ce dificil y el único procedimiento colectivo adecuado para im

pedir la proliferación del problema es la prevención. 

IMPEDIMENTOS DE PERCEPCION VISUAL. 

11 La percepción es una de las principales funciones -

psico16gicas, es el punto entre el ser humano y su medio ambien 
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te, y sin la percepción todas las funciones corporales, excepto 

algunas como la respiraci6n y la eliminaci6n, cesarían y el so-

brevivir sería imposible H. 

Las definiciones de percepci6n varían de acuerdo al -

punto de vista del usuario del término. Para nuestros prop6si

tos, la percepción se define como la habilidad de reconocer el 

estímulo. Esta habilidad incluye no solamente la recepci6n de 

impresiones sensoriales del mundo exteri?r y del cuerpo humano 

propio, sino también la capacidad para interpretar e identifi-

~a~ las impres~ones sensoriales correlacionándolas con experie~ 

cias ant eriores • Este reconocimiento e integraci6n de los estí 

mulos es un proceso que se lleva a cabo en el cerebro, no en el 

6rgano receptor, tales como el oído o el ojó. Al percibir es--

tas cuatro líneas por ejemplo, las percepciones sensoriales -

de las mismas se llevan a cabo en el ojo, pero el reconocimien-

to de ellas como un cuadro, ocurre en el cerebro. 

Para la mayoría de las criaturas que ven, y' oyen la -

vista y el oído son los principales sentidos para la comunica--

ci6n con el medio ambiente. Esto se aplica especialmente a los 

seres humanos, porque en nosotros las modalidades (sentidos) de 

oler, gustar y tocar se han vuelto subordinados. De los dos 

sentidos extraordinarios, oir y ver, este último es más impor--

tante para la percepci6n del medio ambiente. La percepci6nvi-

sual está relacionada casi con todas las acciones que llevamos 

a cabo. La usamos cuando nos vestimos, manipulamos los cuchi--

llos, tenedores y platos en la mesa, caminamos a través de un -

cuarto, o reconocemos un objeto con sólo mirarlo. 
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Un niño en edad de crecimiento aprende a través de sus 

experiencias de percepciones visuales cuáles son los objetos con 

que se encuentra~ Aprende que a los objetos de una cierta estruc 

tura se les llama sillas, otras de estructura diferentes, se lla

man camas; que una pelota es redonda y una mesa por lo general es 

rectangular, que un coche es más grande que él y un lápiz mucho -

más pequeño. Cuando va a la escuela, las habilidades precisas de 

la percepci6n visual le permiten aprender a leer, escribir, dele

trear, ha,cer cuentas y llevar a cabo cualquier otro trabajo que -

esté relacionando con. el reconocimiento y la reproducci6n exacta 

de los símbolos visuales. Todas estas son tareas visuales, o por 

lo menos en parte, y el éxito de un niño en dominarlas depende de 

su adelanto en la percepci6n visual. Entre tales tareas se en-

cuentra el aprender a leer. 

11 El período del desarrollo máximo de la percepci6n vi

sual normalmente ocurre entre las edades de 3 1/2 Y 7 1/2 años, -

o sea cuando el niño está en el Jardín de Niños y cursa los pri

meros años de la Primaria. Desafortunadamente muchos niños tie-

nen un retraso en el desarrollo de su percepción visual. Un niño 

con tal retraso está realmente impedido.. Tiene dificultades en -

reconocer objetos y sus interrelaciones en el espacio, ya que su 

mundo es percibido de una manera distorsionada y le parece a él -

impredecible e inestable. Es propenso a ser torpe en el desarro

llo de tareas cotidianas e inepto en los juegos y el deporte. So 

bre todo, la distorsi6n y confusi6n con la que él percibe los sim 

símbolos visuales va a hacer el aprendizaje académico muy dificil, 

sino es que del todo imposible no importando cuan inteligente sean. 

1f Un niño con problemas de percepci6n visual está tam-
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bién sujeto a perturbaciones emocionales, consciente de su inca

pacidad para igualar el desempeño de sus contemporáneos y de la 

desilusión de sus padres y maestros, inevitablemente' se vuelve -

confuso, ·enojado y avergonzado, lo que generalmente conduce a de 

sórdenes de carácter y de comportamiento. Según investigaciones 

realizadas, niños 'que sacan bajas calificaciones en pruebas de -

percepción visual son generalmente los más bajos en logros' acadé 

micos y menos adaptados en el sa16n de clases !l 

Frostig menciona que en un grupo de 373 niños de Kin-

der, por ejemplo, se encontr6 una correlaci6n ,significativa 'en-

tre las calificaciones en el cuartil más bajo en la .prueba per--. 

cepti va y la clasificaci6n dada por profesores del desajuste en 

el sa16n de clases. Lo mismo fue cierto para un muestreo de 277 

niños de primer año. También ~e observ6 que en niños con impedi 

mentos de percepci6n visual ·la concentraci6n de la atenci6n dis

minuye. 

Las Causas' de las Alteraciones en la Percepci6n Visu.al .. 

ti A 'menudo es extremadamente difícil descubrir los fac 

tores que contribuyen a la deficiencia en la percepción visual .

del niño~ Las causas pueden ser de origen patológico, tales como 

la 4isfunción cerebral mínima, o un retraso en el desarrollo per 

ceptivo sin causas verdaderamente discernibles. Algunas veces -

el problema puede ser el resul-t~ado de una perturbaci6n emocional 

lo suficientemente severa que cause que el niño ponga más aten-

ci6n a sus sentimientos y fantasías internas que a los estimulos 

de su medio ambiente externo. Cualquiera que sea la etiología -
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es importante para la salud mental del niño que sus dificultades 

sean diagnosticadas y se apliquen medidas de terapia tan pronto 

como sea .posible, para evitar. las indeseables complicaciones emo 

cionales que se deben al fracaso en el aprendizaje tt Q (9) 

ti Con respecto a la disfunsi6n cerebra,l mínima, la vi

si6n actual refiera a un grupo heterogéneo de niños, los cuales 

muestran diferentes grados y combinaciones de anormalidades en -

coordinación y otros signos neuro16gicos, conducta y desarrollo 

escolar, según resultados de pruebas psico16gica~ y frecuentemeg 

te de Electro-Encefalo-Gramas; rara vez, los niños son llevados 

a recibir atención médica antes de alcanzar la edad escolar o al 
lit 

menos la preescolar. Aquellos casos que son vistos en los niños 

preescolares son usualmente aterididos debido a la queja 'de los -

padres por su hiperactividad. En ocasiones una excesiva torpeza 

es not'ada, y hay. a veces, una historia, de ret~ardo en la marcha u 

otras alteracion~s de desarrollo, muchos de estros niños son con

siderados como diferentes a sus compañeros solamente cuando las 

presiones' y espectaciones del sistema educacional, entran en j.u~ __ 

go, siendo usualmente los maestros y las autorídades escolares 

los primer~s en solicitar una evaluaci6n médica ". (20 ) 

11 Actualmente se afirma que este desorden afecta al 5% 

6 más de la poblaci6n infantil to"tal al azar, lo cual lo hará 

el diagnóstico más común, entre los niños' (comparado con el 0 .. 5% 

para la epilepsia y paralísis cerebral y como máximo el 3% para 

debilidad mental superficial o profunda). Ot ros han puest·o los 

datos tan alto como el 10% 11 (20 ) 
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, Es evidente que este tipo ,de diagn6stico abarcará, no 

s6lo a los niños, a los cuales el médico o el psicólogo han po

dido designar como teniendo un síndrome cerebral crónico mínimo, 

o disfunci6n cerebral mínima, sino 'también al "flojo" y al que -

no tiene motivación, así como muchos otros niño's de más difícil 

clasificaci6n. Algunos de ellos s6lo tienen limitaciones de m~ 

duraci6n en relación a la presteza para ciertos 'tipos de ~pren

dizaje como en el caso más conspicuo de la lectura. Aquí, si -

uno usa el criterio de diagnóstico de que, se encuentra dos años 

por abajo en el 'niv~l de lect"ura, a pesar, de' su inteligencia -

normal, sin a~te.racione$ sensorias gruesas' y educación adecuada 

convencional, debe corresponder al 20% de la población de las -

,escuelas públicas, que presentan este problema, 10 que sería me 

jor registrar como "retardo en la 1ectura tl • (20) 

ti Algunos ni.ñOs son así debido a lesiones cerebrales 

nO detectadas o no reconocidas, otros probablemente no tienen -

otra cosa que una maduraci6n irregular Tf (20 ) 

ti El diagn6stico y categorías incluídas en el término 

síndrome de disfunci6n cerebral se refiere a ~iños subnormales, 

normales o de inteligencia superior con anorinalidades en el 

aprendizaje y/o de conducta, variando', éstas, de ligeras a seve 

ras, las cuales estan asociadas con funciones subyacentes des-

viadas del S.N oC., Esto puede ser carac"terizado por varias com

binaciones de deficiencias en la percepción, conceptualizaci6n, 

lenguaje, memoria y control de la atenci6n, impulsos o funcio-

nes ,mot oras ti (20 ) 

n Algunos niños que pueden ser clasificados completa-
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mente como ejemplos de disfunción cerebral mínima, también -tie

nen considerables problemas en las funciones del lenguaje~ Esto 

puede incluir deficiencias en la comprensión de lo que se les di 

ce, en su propio lenguaje o a través de la lectura y la escritu

ra, o muy frecuentemente en más de una de éstas fun'ciones H 11' (20) 

n La relación entre la disfunci6n cerebral mínima y la 

dislexia es compleja. Es una experiencia común, el que muchos,

o la mayoría de los niños con disfunción cerebral mínima tienen 

dificultades para aprender a leer y escribir. Es claramente po

sible, que si un niñotiené dificultad para discriminar entre -

formas diferentes, tendrá la misma dificultad en la discrimina-

ción de letras, y que si tiene confusión derecha izquierda, ten

drá dificultad en la discriminaci6n entre la "bit y' la ud"" Igual 

mente, si tiene incapacidad en la coordinación oculo-motriz, su 

es'critura será pobre, por lo tanto, en la definición más amplia., 

tendrá que ser considerado disléxico y disgráfico " (20) 

" La experiencia general con disléxicos específicos en 

la· definición estricta, indica que hay algunos rasgos en tales -

.niños, que son comunes con el número más considerable, de los -

que tienen disfunción cerebral mínima. En ambos grupos predomi

nan los hombres, pero esta situación es más elevada en dislexia 

específica (4:1 a 9:1), que en disfunci6n cerebral mínima, (3:1 

a 4: 1) en la mayoría de los reportes H" (20) . 
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Diferencias entre niños con Dislexia de Desarrollo Específico y con 

Disfunción Cerebral Minima~ 

Razonamiento Abstrae 
to o inferencial 

Habilidad Aritmética 

Alteraciones percep
tivas. 

Capacidad de aten~~ 
ci6ne 

Hiperactividad 

Coordinación oculo 
motriz. 

WISC: 
Semejanzas: 
Diseño con bloques 
Escala completa. 

Puntuación yerbal 
Vs. Ejecución. 

Historia familiar. 

Dislexia Específica 

bueno 

Bueno, excepto cua~ 
do no. pueden leer -
problemas escritos 
y pueden tener difi 
cultades con símbo
los mat emát icos • 

Principalmente para 
palabras •. 

buena 

Infrecuente, a me-
nos que sean provo
cados. 

Frecuentemente bue
na, pero no siempre 

Alta 
Promedio o arriba 
Tan buena como la -
de sus hermanos. 

Ejecución más alta 
que verbal. 

Usualmente positiva 

Disf. Cerebral Mí
nima. 

malo (pobre) 

pobre 

Múltiples 

baja 

común 

pobre 

Abajo del promedio 
Abajo del promedio 
Abajo de la de sus 
hermanos" 

Verbal más alta que 
ejecuci6n. 

Usualmente negativa 
(20 ) 
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TlEl Programa Frostig para el Desarrollo de la Percepci6n Visual ll • 

Comprenqe una prueba de desarrollo de la Percepción Vi 

sual (con la cual se obtiene un coeficiente total y por áreas),

además de un método de entrenamiento para superar incapacidades 

en dicha percepci6n. 

11 El Programa descrito a continuación, tiene por obje

to ser tanto correctivo como preventivo. Es para uso no solame~ 

te de especialistas en el campo de entrenamiento de la percep- -

ción visual, sino también para profesores de primarias regulares 

así como para profesores de clases especiales para niños que tie 

nen problemas de aprendizaje ti. (I9) 

Está diseñado para ser comprendido' rápidamente por to

dos los usuarios, estén o no entrenados especialmente para tra-

tar con impedimentos de percepción visual. 

Las hojas de trabajo del Programa Frostig no pueden 

usarse con eficiencia máxima en los casos de terapia, a menos 

que se conozca la naturaleza precisa de las inhabilidades perceE, 

tivas, para que, el entrenamiento pueda ser dirigido adecuadamen

te. 

11 La actual 3a. edici6n de esta prueba fue standariza

da en Los Angeles (EGU.), en más de 2,100 niños. Tanto la prue

ba como las hojas de trabajo están basadas en una investigaci6n 

del desarrollo de la percepción visual en niños normales e impe

didos neurológicamente. Los resultados del estudio indican que 

entre las edades de 3-1/2 y 7-1/2 años, la percepción visual es 
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la tarea de desarrollo principal de un ni50$ No hay una sola ha-

bilidad visual perceptiva sino varias, las cuales se desarrollan 

relativa e independientemente una de otra y.pueden ser distribui

das de la misma manera cada una de ellas y en grados varios. Las 

experiencias de Frostig han confirmado en gran medida el trabajo 

de ot ros invest igadores tI. (8) 

La 'prueba di~eñada por Frostig se utiliza para medir -

ciertas funciones perceptuales operacionalmente definidas y para 

determinar con precisi6n la edad en la que' normal su desarrollo. 

Con esta base, el éxi·to escolar puede predecirse en tanto depen

da de las habilidades perceptivo visuales. A los niños que se -

desvían de la norma pueden identificarse y medirse el rango y se 

veridad de las alteraciones perceptivas, sin hacer. caso de su 

etiología., ya sea daño cerebral, retardo en el desarrollo, o pe.!:, 

turbaci6n emocional e Más aún, se pu?den establecer procedimien

t os para corregir las alt eraciones específicas ti 

A pesar de que la experiencia ha demostrado que el da

ño cerebral a menudo afecta seriamente la habilidad perceptiva,

la prueba en el momento actual no intenta medir disfunciones or

gánicas. Se necesita más investigación antes de que se puedan 

distinguir los patrones de al·teraci6n perceptovisual debidos a 

daño cerebral de aquellos que se deben a un retraso en el desa· ... -

rrollo, et c • 

Se espera, sin embargo, que la prueba llegue a ser un 

instrumento útil en el diagnóstico selectivo de daño cerebral -

mínimo. 

Aunque las dificultades en el aprendizaje escolar pue 
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den ser causadas por alteraciones en la percepci6n visual, las -

alteraciones en la audici6n o aún en la percepción del movimien 

to pueden ser las responsables en parte o totalmente. Una pru~ 
\ 

ba de percepción visual debe cOmplementarse, por tanto, con pru~ 

bas de percepción auditiva, percepción de movimiento, memoria, -

etc .. 

Finalidades de la Prueba y Hojas de Trabajo0 

Tanto la prueba como' las hojas de trabajo del programa 

de Frostig, se e~focan en las cinco habilidades perceptivas vi-

suales que parecen tener una gran relevancia al desarrollo acádé 

mico. Estas cinco habilidades son: (1) Percepci6n de las Posi 

ciones en el Espacio, (2) Percepción de las Relaciones Espaci~ 

les, (3) Constancia Perceptual, (4) Coordinación Viso-motora 

y (5) Percepci6n Fondo-Figura g 

La habi~idad para diferenciar las letras qu e tienen 

la misma forma pero difieren en su posición, tales como b y d, 

la habilidad para reconocer la secuencia de las letras en una pa 

labra y la secuencia de palabras en una oración, dependen del de 

sarrollo normal de la percepción de las posiciones en el espacio 

y las rel~ciones espaciales. 

La percepción adecuada de la constancia de forma y ta-

maño es esencial para que un niño sea capaz de reconocer paJ.-abras 
'\ 

cuando las ve en un contexto, color tamaño o estilo de impresión 

poco comunes. 
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La coordinación viso-motora es importante porque los -

movimientos bien dirigidos del ojo, son un pre-requisito para la 

lectura y para la mayor parte del trabajo en la escuela; una bue 

na coordinaci6n de la mano y la vista son necesarias para escri

bir~ 

La habilidad para-distinguir la figura del fondo es ~ 

cesaria para el análisis y la síntesis de las palabras, frases y 

párrafos; sin los cuales es imposible aprender a leer. Esta ha

bilidad es también indispensable para localizar información en -

cierto lugar en una página, como en una tabla de contenidos o en 

un diccionario. 

Un niño que es deficiente -en cualquiera de las habili

dades anteriores, -tiende a tener incapacidad en todas las mate-

rias académicas; pero sus dificultades probablemente sean más -

aparentes en sus progresos de lectura. 

Tarrto Goins, como Frostig (10) han mostrado que hay -

una correlación mediana alota entre la habilidad de la percepción 

visual y logros en la lectura en el primer año en las escuelas -

comunes de gobierno o Sin embargo, esta correlaci6n disminuye en 

los grados de niveles superiores, porque algunos niños o tienen 

un estímulo retardado en el desarrollo percept~ivo o aprenden a ~ 

dominar las tareas de la percepción visual por medio de habilida 

des congénitas, volviéndose predominante dicho desarrollo aproxi 

madamente a los 7-1/2 años de edad. 

ti En el 3er. año de la escuela primaria la correlación 

entre la habilidad visual perceptiva y los logros de lectura son 
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mínimos. Por esta razón, una recopilaci6n de desarrollos de pe~ 

cepci6n visual, tal como la que nos da la Prueba Frostig, no se 

puede considerar como capaz de predecir la habilidad de lectura 

en los grados superiores. Sin embargo, se debe hacer incapié en 

que la práctica de muchos sistemas escolares en los cuales el 

trabajo correctivo lo posponen hasta el 3er e año, en espera de ~ 

que el niño "vencerálJ las dificult~ades de lectura causadas por 

problemas perceptivos, es desafortunada y causa gran daño a mu-

chos niños; es imposible predecir por cualquier método actual si 

un niño podrá T!vencer" este impedimento por sí mismo. Por ejem

plo, Frostig menciona que de un muestreo de 89 niños de nueve -

años de edad o mayores quienes fueron referidos a la escuela clí 

nica, debido a problemas en el aprendizaje, el 78% mostr6 pertuE. 

baciones de la percepción visual 11 

Debería acelerarse, por tanto, el proceso para suminis 

trar un entrenamiento terapéutico a un niño con inhabilidades en 

la percepci6n visual, tal como se debería hacer, dándole antibi6 

ticos si tuviese pulmonía o llevándolo con un cirujano si mostra 

se sínt amas de apendicit is. La prevención es siempre más simple 

que e1 curar; hay gran diferencia entre entrenar a un niño en el 

Jardín de Niños:;,o en ler. año, durante su periodo de máximo des~ 

rrollo de percepción, y entrenar a un niño en el 3er. año, cuando 

el proceso de entrenamiento perceptivo y el auxiliarle en la lec 

tura puede ser tarea ardua y prolongada. 

Por otra parte, la educaci6n escolar generalmente pre

supone ciertos standares a cualquier nivel de edad, yun niño 

que no adquiere habilidades en la lectura sino en determinado 

tiempo más tarde, en relación con sus contemporáneos, asociará -
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solamente experiencias de fracaso con su asistencia a la escuela 

y el proceso del aprendizaje. Puede que rechace la enseñanza y 

sufra sentimientos agudos de insuficiencia, desarrolle una des-

confianza de sus propias habilidades, y adquiera problemas en -

las relaciones con sus padres, maes-t ros y compañeros de escuela, 

que afecte su desarrollo subsecuente e Lo anterior es una de las 

razones que hacen considerar la necesidad de implantarlo más -

pronto posible el entrenamiento perceptivo como parte del curri

culum regular, especialmente cuando las incapacida~es percepti--· 

vas son conocidas o sospechadas. 

Las hojas de trabajo utilizadas por Frostig están he~

chas . para darnos una respuesta parcial al problema de entrena- -

miento de percepción visual. Pueden ser de beneficio a todos 

los niños en el Jardín de Niños y Primer año de Primaria para es 

timular el desarrollo de su percepción visual antes de que sean 

requeridos para realizar tareas académicas. 

Es importante hacer notar que este tipo de entrenamien 

to no fue enfocado al nivel preescolar, en el desarrollo y apli

cación de la tarea que se presenta; en vista de que actualmente 

la demanda Na ciona 1 de Iv'Iéxico, en est e as pec-t o, s 610 es at endida 

en un 10%, lo cual reduciría notablemente la poblaci6n que pudi~ 

ra beneficiarse a través de él. Aun cuando se considera que es 

precisamente en este nivel donde se debería hacer mayor énfasis 

en la aplicaci6n de este sistema. 

Frostig menciona que los ejercicios de las hojas de -

trabajo, junto con la Kinestética (sentido de los músculos), y __ 



20 

el entrenamiento táctil, puede ser integrado a los programas regu 

lares de Jardín de Niños y Primer año de la Educaci6n Primaria. Y 

que deben ser aumentados por entrenamiento en el lenguaje 5 Estas 

hojas de trabajo también están -diseñadas para ser usadas en pro-

gramas de terapia para niños· de cualquier edad escolar cuyo desa

rrollo de percepción visual ha sido dañado. La autora refiere es 

tudios en diversas escuelas, que muestran que aproximadamente el 

20 ó 25% de niños que empiezan el primer año adolescen de la madu 

rez perceptiva necesaria para realizar adecuadamente la lectura,

aritmética, y caligrafía sin dedicar a ello demasiado esfuerzo.--. 

Estimaciones del número de niños en escuelas en los Estados Uni-

dos, que tienen dificultades de lectura posteriores a este momen

to varían entre 10 y 15%. Una porción considerable de éstos, se 

pueden considerar que tienen problemas de percepción visual conti 

nuos If (9) 

En México en encuestas realizadas en la SeEeP$ por la -

Dirección General de Educación Especial se encontró en el año es

colar 1970-7 1, que de 264, 119 niños·: que cursaron el Primer Grado 

en las Escuelas Primarias del D.,F., un 6% presentaron problemas -

de aprendizaje en general y, un 3 a 5% que presentan problemas de 

lenguaje, desde leves dislalias hasta dislexias y disartrias en -

elevado porcentaje~ 

En referencia a este problema cabe mencionar, que en un 

estudio realizado por la Profra. Margarita Nieto Herrera, de la -

S.E.P., entre 797 alumnos de Escuelas Primarias, se diagnostica-

ron 67 disléxicos, lo que significa un 8.4% de la poblaci6n esco

lar del D.F. aún cuando es sólo muestreo reducido, el índice es -
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demasiado elevado y urge ampliar encuestas sobre el pa~iculare' 

En otros estudios realizados por el mismo organismo, encontra-

mos ya en forma más sistemática, que existe de 4 a 5% de alum-

nos deficientes mentales en sus grados medios y ligeros dentro 

de la población escolar perteneciente:;a medios socio-econ6micos 

bajos. Hay unánime acuerdo entre todos los investigadores que 

los disléxicos en}la población escolar oscilan del 5 al 20%. De 

be por otra parte tomarse en cuenta que el español tiene escri

tura totalmente fonética, cuando el idioma ofrece complicacio-

nes fonemáticas con relación a la escritura, parece que la situa 

ción se agrava (francés, inglés, a1em~n, chino, japonés). En Es 

tados Unidos, según Thompson Thomas, uno de cada 10 niños son 

disléxicos, afirma que el 11% de la población adulta'tiene un ni 

vel de lectura de cuarto año e (7) 

Frostig asevera que el entrenamiento con las hojas de 

trabajo debe ser continuado al segundo año, cuando se administra 

a niños de nivel cu1·tural bajo, que frecuentemente muestran mala 

vo1unt ad hacia la lect ura y baj o nivel de: logros. 

i El entrenamiento perceptivo ayuda a preparar a un niño 

para su desarrollo en el campo cognoscitivo de abstracciones, 

pensamientos, ideas, modelos científicos y sistemas, pero tal en 

trenamiento no asegura la relación eventual existosa en los pro

ceS0S cognoscit i vos más alt os o l· 

Debido a que el desarrol~o sensorio-motor del. lenguaje 

perceptivo o conceptual no se da complei3amente en diferentes eta 

pas, la aplicación de entrenamiento perceptivo por si solo es ih 
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suficiente, aun durante el periodo de máximo desarrollo percep

tivo, y deberá siempre ser parte de un programa muy completo de 

instrucción. 

COORDINACION VISO-HOTORA" 

ft La coordinación viso-motora es la habilidad para -

coordinar la visi6n' con los movimientos del cuerpo o con movi-

mientosde una parte o partes de éste. Cada vez que una persona 

ve algo, al tratar de alcanzarlo; sus manos son guiadas por la -

vista. Cuando corre, brinca ante una pelota o pasa sobre un obs 

táculo, sus ojos dirigen los movimientos de sus pies. En las ac 

tividades cotidianas tales como vestirse, hacer la cama, llevar 

una charola, entrar a un automóvil o sentarse a la mesa, los ojos 

y todo el cuerpo trabajan juntos. La realización correcta de ca

si cualquier acción depende de una adecuada coordinaci6n oculo-mo 

triz n. (9) 

tf La coordinaci6n viso-motora no es la única habilidad 

involucrada en actividades diarias. La percepción espacial, o -

planeación de las secuencias motoras también están relacionadas, 

pero las tareas son muy difíciles sin una adecuada coordinación". 

(9) 

Resultado de. las Inhabilidades" - If Un niño con un desarrollo de 

ficiente o pobre en la coordinaci6n viso-motora efectiva, está -

realmente impedido en tratar de ajustarse a las demandas varias 

de su :medio ambiente. Puede ser incapaz no sólo de vestirse o 

de desarrollar la. tarea del hogar más sencilla, sino ser torpe o 
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fracasar completamente; probablemente no iguale a sus compañeros 

de clases en los deportes o juegos y las habilidades no académi

cas requeridas por su curriculum de la escuela, tales como cor-

tar, pegar y dibujar, serán extremadamente difíciles para él. 

Aunque su apre.ndizaje académico será afectado en una escala me-

nor por una inhabilidad en el área viso-motora que por inhabili

dades en otras áreas depercepci6n visual, seguramente tendrá di 

ficultades en aprender a eSGribir TI.. (9) 

n La adecuada coordinaci6n viso-motora es un requeri-

miento fundamental para un desarrollo correcto del niño, así co

mo para ~u funcionamiento "normal n • (9) 

Ent renamient o. - Frost ig indica que el ent renamient o en la coor 

dinaci6n motora debe ser iniciado en la Estancia Infantil y debe 

rá continuar a la escuela regular. El entrenamiento efectivo en 

los programas para niños con deficiencias en esta área, debe in

cluir más que el trabajo que se realiza sentado en el pupitre -

del sa16n de clases. Los ejercicios de las hojas de trabajo en

trenan solamente la coordinaci6n de mano-ojo y por lo tanto, de

be ser precedida y complementada por ejercicios en los cuales in 

tervienen·todo el cuerpo. 

Tal entrenamiento deberá ser seguido por un programa -

de educaci6n física con varias miras: (1) Para desarrollar la ! 

coordinaci6n entre la visi6n y las habilidades en donde intervie 

nen los brazos y las manase (2) Para desarrollar las habilida-

des en donde intervienen los miembros inferiores. (3) Para de-

sarrollar fuerza y flexibilidad en la cintura. Un programa tal 

permite tener entrenamiento para cada grupo de músculos y compre!!. 

de la coordinación de la visi6n con les músculos. 
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Las hojas de trabajo suministran ejercicios de papel 

y lápiz para entrenar aquellos aspectos de dicha coordinaci6n 

más íntimamente ligados al aprendizaje académico, pero los eje~ 

cicios de dichas hojas, deben ser precedidos y acompañados por 

entrenamiento en el movimiento de los ojos, en la coordinación 

motora fina y la coordinaci6n motora gruesa, en el desarrollo -

del balance y en la percepción adecuada de la imagen, concepto 

y esquema corporal. 

PERCEPCION FONDO-FIG1JRA .. 

It Para entender la percepci6n fondo-figura y su impoE, 

tancia,. es esencial recordar que nosotros percibimos más clara

mente aquellas cosas a las que ponemos más atenci6nQ El cere-

bro humano está organizado de tal modo que puede seleccionar de 

la masa de estímulos que entran, un número limitado que se vuel 

ve el centro de at;enci6n.. Estos estímulos selectos-auditivo- -

táctil-olfativo y visual- forman la figura en el campo percepti 

vo de la persona. Mientras que la mayoría de los es"tímulos for 

man un terreno ligeramente percibido. Por ejemplo, una niña p~ 

queña butando una pelota en un pa-tio de juegos, tiene su aten-

ci6n dirigida hacia la pelota, que es la figura en la escena -,

percibida por ella o Ya que otras cualidades del patio de juego

cajón de arena, flores, cubeta con juguetes- no son el foco de

su atenci6n, sino que forman el terreno ligeramente percíbido,

del cual ella probablemente s610 esté suficientemente conscien-

te para evitar chocar con ellos tf.. (9) 

n La figura es aquella "parle del campo de percepC'~6n 

que es el centro de la atenci6n del observador. Cuando el obser 



25 

vador cambia su atención a alguna otra cosa, el nuevo foco de -

atención se·vuelve la figura y la figura anterior retrocede al 

fondo. Si la niña pequeña del ejemplo deja su pelota y recoge 

la cubeta, la cubeta entonces será la figura preponderante en -

su campo de visión y la pelota será parte del fondo. otro dató 

importante en referencia a la percepción fondo-figura, es que un 

objeto no puede ser percibido con exactitud al menos que sea pe~ 

cibido en relaci6n a su fondo. Por ejemplo, la niña pequeña se

rá incapaz de percibir la posición exacta de su pelota en movi-

miento y tendría gran dificultad en tomarla, si no la viese cons 

tantemente en relaci6n al fondo por la superficie del patio de -

juegos y los objetos adyacentes. Un observador puede juzgar con 

exactitud la distancia de un objeto, su tamaño y hasta su forma, 

solamente si los percibe en la relaci6n correcta con respecto al 

fondo lt • (9) 

Se ha reconocido ya hace mucho tiempo que la percep-

ci6n fondo-figura es inadecuada en algunos niños.' En realidad -

esta perturbación perceptiva fue vista como el sintoma básico de 

daño cerebral en los niños; hasta que los científicos del compor 

tamiento,en los Estados Unidos e Inglaterra, demostraron que la 

percepción visual está compuesta de varias habilidades, cada una 

de las cuales puede estar relativamente perturbada independient~ 

mente de las otras. Investigaciones realizadas por Frostig apo

yan estos descubrimientos y las hojas de trabajo para la percep

ci6n fondo-figura, están basadas en la teoría de que un número 

de habilidades relativamente independientes están incluidas en 

el proceso de la percepci6n visual. Es sabido ahora que un niño 

puede tener perturbaciones de percepci6nvisual pero poseer una 

discriminación excelente de fondo-figura, o por lo contrario, -

que pueda estar impedido severamente por una mala discriminaci6n 
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de fondo-figura, pero desarrollarse bien en otras áreas de per

cepción visual. 

Result ados de las Inhabilidades 09 - 11 Un niño con una pobre dis

criminación fondo-figura, característicamente aparenta ser desa 

tento y':desorganizado. Esto es porque su atención tiende a sal 

tar de cualquier estímulo que, se le presenta, a algo que se mue 

ve o centellea, o que tiene colores brillantes, por, ejemplo, -

sin importar cuan relevante pueda ser con respecto a lo que él 

está haciendo en ese momento. Alternativamente su dificultad 

en descartar estímulos bloqueadores,puede impedirle separarse 

de un estímulo particular, aunque debería cambiar su atención a 

alguna otra figura para realizar una actividad específica. Un 

niño con est e sínt oma es conocido como "at ado a los est ímulos tt. 

( 9 ) 

11 Un niño que está "atado a los est ímulos ll , puede ser 

incapaz de dibujar una línea recta entre límites, porque uno de 

los límites captura su atención y él dirige su lápiz a lo largo 

de el límite. Tal niño, forma letras incorrec·tamente por una 

de dos razones: Puede continuamente regresar con su lápiz al 

estímulo de una línea que ya dibuj6, así que, su intención de 

formar la letra a parecerá como esto: con la línea hacia aba 

jo adjunta al círculo ya dibujado. O puede perder control en ~ 

sus intentos por resistir la atracción, de tal manera que su le 

tra a se ve como esto: n • 

" La dificultad en transferir el foco de atención de 

un estímulo a otro, da lugar a problemas de exploración. Un ni 

ño sin esta habilidad, aparecerá como descuidados en su trabajo 
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porque es incapaz de encontrar un lugar en una hoja,. saltar sec 

ciones, o encontrar palabras en el diccionario, y es incapaz de 

resolver problemas familiares cuando se le presentan en páginas 

amontonadas, ya' que no puede escoger los detalles relevantes~ -

Una queja típica de tales niños, tanto en la casa como en la es 

cuela, es que parecen incapaces de encontrar cualquier cosa, 

aun cuando esté justo enfrente de ellos If (9) 

Ent renamient o. - El entrenamiento sugerido por Frostig en la -

percepción fondo-figura, debe procurar una mejor habilidad para 

cambiar la atención apropiadamente, concentrarse sobre estímulos 

relevantes e ignorar estímulos irrelevantes, escudriñar adecuada 

mente y en general, exhibir un comporta~iento más organizado. 

Tal como en todos los entrenamientos de la percepción visual, 

los ejercicios de papel y lápiz deben ser precedidos por juegos 

o ejercicios que comprendan objetos tridimensionales~ 

CONSTANCIA PERCEPTUAL. 

If Constancia perceptual es la habilidad para percibir. 

un objeto con una serie de propiedades invariables, tales como

forma,. posiciones, tamaño, a pesar de la variabilidad deimpre-. 

siones de la superficie sensorial. Esto significa que las con~ 

tancias de forma respectivamente, de dos o tres dimensiones, -

son reconocidas como pertenecientes a cierta categoría de f'or-

mas, cualquiera que sea el tamaño, color, textura, modo o mane

ra de representación, o del ángulo desde el cual se percibe n e 

(9) 

Una persona con una constancia de percepciones adecua 
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da, reconocerá un cubo, visto desde un ángulo oblicuo, como un 

cubo, aún cuando la imagen en la retina difiera de la present~ 

da cuando está de frente. 

Tres aspectos de los objetos, además de la forma, que 

pueden ser visualmente percibidos, son constancia del tamaño, -

brillantez y color. Constancia en la dimensión es la habilidad 

para percibir y reconocer el tamaño actual de un objeto no obs

tante los factores que puedan cambiar su tamaño aparente.. Por 

ejemplo, una persona familiarizada con la dimensi6ri normal de -

un ba.16n de foot ball, ~o percibirá a través de la extensi6n -

del campo como si estuviera en sus manos, a pesar de la reduc-

ci6nde la imagen retiniana. La constancia en la brillantez, 

implica la habilidad para juegos de luminosidad, brillantez o 

blancura de un objeto, no obstante la cantidad de luz reflejada. 

en él. Una pieza de papel blanco es percibida como blanco, a 

pesar de la iluminación, qüe puede ser ocasionalmente difusa, 

débil o brillante. Constancia en el color, implica la habilidad 

para reconocer colores a pesar del fondo o condiciones de ilumi

naci6n. 

Hasta ahora, no hay ninguna teoría concluyente-de como 

esta constancia es desarrollada y como o porque diferentes ele

mentos, despiertan la misma percepci6n, pero obviamente el apren 

dizaje y la experiencia son factores importantes. Si observador 

ve un carro conocido en la calle a una distancia de 100 metros, 

no es consciente que se produce una imagen re-tiniana más pequeña 

que si estuviera pr6ximo a él. 

Sin embargo si ve de una ventana de determinada altu-
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ra, por primera vez percibe el mismo carro a 100 metros de dis

tancia" Parece impresionado por una aparente disminuci6n de t~ 

maño. Probablemente pensará : ti parece un juguete 11 porque en 

su experiencia se ha acostumbrado a ver los carros en un plano 

horizontal en lugar de vertical. 

Resultados de las incapacidades.- 11 De los cuat ro aspect os de. 

constancia en la percepci6n visual" forma, tamaño, color y bri

llantez, los dos primeros son los más importantes para 'Lma ade

cuada orientaci6nl,en su medio ambiente IT 1> 

IT Una persona con ceguera al color, está in~apacitada 

de manera mínima, y aún una persona totalmente ciega que ha ~ -

aprendido a juzgar tamaño y forma a través de otros sentidos y 

no del sentido visual, puede reconocer su medio ambiente y adaE 

tar sus acciones a él. Por otro lado, la adecuada percepci6n 

de forma y tamaño se tiene a través de una experiencia visual o 

a través de la kinestecia o tacto, esencialmente si el ambiente 

fisico parece estable y predecible para él a Un niño con un po

bre desarrollo de constancia de forma y tamaño no solamente pa

rece estar ansioso, por lo general con incertidumbre e inseguri 

dad en su medio, sino también con mayores dificultades académi

cas de aprendizajeG> Aunque puede aprender a reconocer un núme

ro, letra o palabra cuando se ve una forma particular o contex

to, puede estar incapacitado para reconocer el mismo simbolo -

cuando se le presenta de una manera diferente. Asi el niño es 

const ant ement e engañado por sus sent idos. Una palabra que cono 

ce en su forma o color, o tamaño o tipo de escritura o 'en con-

junci6n con ciertas palabras puede parecer nuevo para él, cua,!! 

do se le presente en ot ra forma, color, tamaño o' contexto dife

rente. Para un niño con tales dificultades el aprendizaje para' 
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leer o trabajar con símbolos de cualquier modo, es un gran imp~ 

dimento no 

Entrenamiento. - l! La conclusi6n de que el desarrollo de cons-

tancia visual depende en parte del aprendizaje y la experiencia 

nos indica que esta es una habilidad que puede ser adquirida a 

través del entrenamiento. Esto, sugiere también que el entrena 

miento debe darse para mejorar, familiarizandolo con formas sen~ 

cillas y con la clasificaci6n de diferentes tamaños siguiendo -

un orden progresivo, identificándolos en una variedad que va 

aumentando en complejidad tanto del contexto, tamaño y color ca 

mo, en los diferentes ángulos f1. 

" Nuestro mundo es un mundo de objetos tridimensiona

les percibidos en tres dimensiones espaciales; pero ya que las 

hojas de trabajo son necesariamente de dos dimensiones estas no 

constituyen un buen complemento para el entrenamiento de cons-

tancia de forma. 

IT Por otra parte el desarrollo de constancia de forma, 

depende en parte del movimiento y -tacto. El niño primero perci 

be distancias caminando o corriendo, y aprende formas y tamaños 

a través de manipular y acomodar varios objetos juntos o crean

do estructuras con cubos de diferentes tamaños y formas. Jue-

gos y ejercicios que involucren movimiento o manipulación de ob 

je-bos deben de ser dados antes y~al mismo tiempo que los ejerci 

cios de papel y lápiz !f. 

If Familiar al niño con.la percepción de objetos y las 

condiciones en las cuales son vistos, no es suficiente para lo

grar la constancia de forma. El objeto debe ser percibidoco--
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rrectamente en relaci6n a otros objetos alrededor de éste, no im 

portando que tan familiar sea el objeto, su actual -tamaño, no se 

rá reconocido a distancia a menos que el campo correspondiente '

o terreno le provea de indicios apropiados. El tamaño standard 

de una pelota de foot ball mencionada anteriormente puede pare--

cer un juguete en uno de los postes, y los espectador~s ven la cE. 

rrespondiente proporción no percatándose de que era falso eltam!: 

ño. El entrenamiento en constancia de forma debe ser dado junto 

con el entrenamiento de percepción fondo-figura H. Algunos de -

los ejercicios que se sugieren: Encontrar el mismo tamaño, en-

contrar diferentes tamaños, clasificar de acuerdo al tamaño, en-

contrar la misma forma, ordenar de acuerdo a la fO,rma, ejercicios 

con dos y tres planos dimensionales. 

Las hoja~ de trabajo para esta árei contienen ejerci- -

cios progresiv~mente más diffciles. La primera hoja de trabajo 

proporciona prácticas en la percepción de formas, la cual requie

re que el niño iguale con formas simples para discriminar poste-

riormente formas más diffciles en subsiguientes ejercicios. Las 

formas son presentadas con diferentes caracterfsticas y en dife--

rentes contextos. Los ejercicios involucran la percepción de for 

mas geométric.as, las que son interceptadas con ej ercicios en' los' 

que utilizan dibujos de animales. Estos son int,roducidos en par

te y con el propósito de es·timular intereses y en parte para ayu

dar a los niños a clasificar. Debido a que la constancia visual 

en la vida diaria que implica la habilidad para clasificar. Un

perro Dachshund y un poodle son animales muy diferentes en aparien 

cia, pero ambos deben ser reconocidos como pertenecientes a la ca 

tegoría de perro. Estos ejercicios están diseñados también para-

ayudar a los niños a reconocer diferentes estilos y esquemas de -

dibujo. 
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PERCEPCION DE POSICION EN EL ESPACIO. 

La percepción de la posición en el espacio puede ser de

finida como la· percepción de la relación de un objeto y el observa 

dor~ especialmente una persona es· siempre el centro de su propio -

mundo y percibe a los objetos como detrás, delante, sobre, debajo, 

o al lado de si mismo. 

Desarrollo.- Durante la infancia el nifio percibe la distancia y 

dirección de objetos en relación a la posición de su propio cuer

po, y de su capacidad primitiva para aprender a perci~i~ la posi~ 

ción de un objeto en relación a otro, al principio él puede usar 

sus·manos para asir y sus pies para empujar, para patear objetos, 

pero no puede c9nsentir en que se le acerque un objeto muy cerca 

de él, empujando la sábana sobre éste porque él no es capaz de -

percibir la relación de la manta y el objeto. Esta segunda habi

lidad para el propósito de este programa, es denominado percep- -

ción de relaciones espaciales. El desarrollo posterior de ésta -

es para percibir la posición de algo en relación a su cuerp6, sin 

embargos si la percepción de· la posición en el espacio no se desa 

rrolla adecuadamente, ni su percepción de relaciones espaciales y 

ni su orientación en el mundo será severamente perturbada. 

Conocimiento· del cuerpo.- La exacta percepción de objetos en re

lación al cuerpo depende fundamentalmente de la correcta percep-

ción y del conocimiento del propio cuerpo, este hecho es de singu 

lar importancia para el desarrollo de todas las funcionespsicoló 

gicas; falta que desafortunadamente es muy frecuente en los nifios. 

La percepción de la relación entre su cuerpo y un obje

to, es aprendida no solo a través de la visión, sino también a --
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través del tacto y la sensibilidad mu~cu1ar. Como se dijo antes, 

un adecuado conocimiento del cuerpo consta de tres elementos : -

imagen, concepto y esquema corporal. Si alguno de éstos se en--

cuentra perturbado, la percepción de posición .en el espacio del 

niño también estará perturbada. Si las indicaciones de éstas --

áreas de desarrollo en relación a los amplios aspectos de la .edu 

caci6n, se debe .establecer una definici6n de estos térmi~os 

Imagen Corporal.- La imagen corporal es la experiencia subjet.i-

va del propio cuerpo y las sensaciones que se tienen de él, así 

la imagen del cuerpo se deriva de sensaciones propioseptivas e -

interos"eptivas, también incluye la continua impresi6n que tiene 

una persona de sí mismo de sentirse atractivo o desagradable, de 

una satisfactoria estatura, o demasiado bajo o demasiado alto, -

con movimientos lentos o rápidos. Todo ésto dep~nde en parte --

tono emocional, su experiencia con la demás gente, sus metas en 

la vida y la variedad de convencionalismos sociales. 

La imagen que tiene una persona de sí mismo, no es de 

ninguna m~nera idéntica. a la imagen racional de sí mismo. Como 

ha sido mostrado y ampliamente conocido,. el fen6menodel miembro 

fantasma el, cual ocurre cuando una persona que conoceperfecta-

mente bien, intelectualmente, que un miembro o parte de su cuer

po le fal-ta; sin embargo recibe impresiones tactiles y aún la --

sensación del dolor del miembro ausente. El siente' que todavía 

posee esa parte de su cuerpo que en realidad no tiene. La ima--

gen de su cuerpo no es expresada en sus movimientos. Esto puede 

ser comprendido por otros a través del estudio de dibujos hechos 

por la persona. 
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Concepto del cuerEoo- El concepto del cuerpo de sí mismo, es el 

conocimiento intelectual que se tiene del propio cuerpoo Este

se desarrolla posteriormente a la imagen corporal y es adquirido 

en forma de aprendizaje consciente cuando el individuo investiga 

que posee dos piernas, cabello en su cabeza y nariz en su cara.

El conocimiento del niño de las funciones de las diferentes par

tes de su cuerpo también forma parte del concepto de su cuerpo. 

Esquema cbrporal.- El esquema corporal difiere de la imagen cor 

poral y del concepto del cuerpo en que es enteramente inconscien 

te y cambia de un momento a otro. Se deriva de las experiencias 

tactiles y sensaciones que surgen. El esquema corporal re~ula -

la posición de los diferentes músculos y partes del cuerpo en su 

interrelación en cualquier momento en particular, y varía de~ 

acuerdo con la posición. El equilibrio de una persona depende 

de su esquema corporal, sin este no sería posible caminar, sen-

tarse, inclinarse hacia adelante o hacer cualquier otro movimien 

to sin. perder el balance. Si el esquema corporal está perturba

do, tiene severas dificultades para hacer movimientos coordina--

dos y en mantener el equilibrio o La habilidad de un niño para -

coordinar ojo y mano, y percibir correctamente tanto posici6n en 

el espacio como relaciones espaciales, depende del desarrollo 

adecuado de imagen, concepto y esquema corporal. 

Resultado··,de incapacidades.- Un niño con incapacidad en la per

cepción de posición en el espacio está impedido en varias activi 

dades. Su mundo visual está distorsionado; es tosco y vacilante 

en sus movimientos y tiene dificultad para comprender el signifi 

cado de ~as palabras designadas en posici6n espacial, tales como 

dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás, a la izquierda, -
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derecha. Sus dificultades' se vuelven más ost"ensibles cuando se 

le enfrenta con tareas académicas, porque cartas, palabras, fra 

ses, números y dibujos se le presentan distorsionados y confu-

sos.· Entre los ejemplos más simples y frecuentes señalados por 

Frostig,si encuentro que-un niño con dificultad en percibir la 

posición adecuada de un obje-to en relación a su cuerpo, la per

c'epción de b como d, E como q, es como~, son como ~, 24 c~ 

mo 42 etc so Esto por supuesto dificulta, si no es imposibilita

al niño para aprender a leer, escribir, deletrear y hacer arit

mética. 

Entrenamient 0.- -Los ejercicios de imagen, concepto y-esquema-

corporal deben proc~der ~l uso de las hojas de trabajo. (Locali

zación de partes del cuerpo, uso del equipo de juego, movimien

tos direccionales del cuerpo, dibujo de la figura, completar di 

bujos, unir partes del cuerpo, relaci6n entre el cuerpo y otros 

objetos, imitación de varias posiciones corporales, diferencia

ción de izquierda y derecha, acomodar rasgos y partes del cuer

po, ejercicios con objetos de dos y tres dimensiones)~ 

PERCEPCION DE RELACIONES ESPACIALES o 

La percepción de relaciones espaciales, para el propó 

sito' de este programa, es la capacidad observar para perclbir -

la posicion de dos o más objetos en relación a sí mismo y en re 

lación con cualquier otro. Por ejemplo, un niño ensartando cuen 

tas, tiene que percibir la posición de la cuenta y la cuerda en 

relación así mismo, tanto como la posición de la cuenta y la 

cuerda en relaci6n con otra cuenta. La percepción de relaciones 

es'paciales es más ,complicada que otros procesos perceptivos, y -
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así los ejercicios son más complejos y exigentes. Si el niño 

tiene dificultad en cualquiera de estas etapas? se deben usar 

ejercicios adicionales intermedios. 

La percepción de relaciones espaciales tiene semejan

za con la percepción de fondo-figura, en ambos está involucrada 

la percepción de relaciones espaciales e De hecho, ejercicios 

que impliquen completamiento de figuras, acertijos y unión de 

partes para formas un todo son auxiliares en el entrenamiento -

de relaciones espaciales y percepción de fondo-figura, 

La diferencia entre estas dos habilidades es que en la 

percepción de fondo-figura el campo visualEesta dividido en dos 

partes, una prominente cuya atención principal es directa (La fi 

gura) y otra discreta (el fondo); mientras que en la percepci6n 

de relaciones espaciales, cualquier número de diferentes partes 

puede ser visto en interrelaci6n y todas·.las partes reciben aprE. 

ximadamente la misma atención o · El hecho de que diferentes par-

tes sean percibidas en relación con otra no quiere decir que lo 

sean simultaneamente, sino por una secuencia temporal o de inte

gración paso por paso en un dibujo total; parece ser significati 

vo en el entrenamiento para la habilidad de percibir relaciones 

espaciales. 

La secuencia del movimiento de los ojos. está involucra 

da en la percepci6n aún de las simples figuras geométricaso Es

ta secuencia integrativa es referida a veces a patrones visuales, 

es usualmente tan rápido que el que la percibe parece sentir t~ . 

dos los pas os s imult aneament e • Los ejercicios para desarrollar-



37 

los patrones vi$uales implican un grado de memoria, porque visua 

lización y memoria visual juegan un importante rol en este pa- -

trón. Mientras m~s complicado sea el disefio, ~~s participación 

'tendr~ la visualización y memoria v{sual. Los diseños simples -

pueden ser conceptualizados y recordados en forma verbal, una -

persona ensartando cuentas se puede decir asimismo tldos roja~, -

dos blancas, dos rojas" pero un tejedor copiando un diseño com-

plicado tiene que l·levar en mente distancias, extensión, grados 

de los d~ferentes ~ngulos, puntos de intersección y secuencia de 

formas, . reteniendo. en su memoria visual el diseño completo. Tra· 

bajando detalle por detalle, constantemente checando con la 
, 

gUla, 

es una manera de evitar la memorialización visual, pero es lento 

e ineficiente. 

Resultado de.incapacidades.-:- . Los impedimentos en la percepción 

de relaciones espaciales, inevitablemente llegan a dificultades-

en el aprendizaje escolar. Estas pueden hacer imposible la pro-

pia percepción en la secuencia de letras en una palabra, así el 

niño puede leer la palabra sobre como sorbe o deletrearla sober. 

En el intento por resolver problemas aritmé-ticos, puede ser in

capaz de recordar la secuencia o procesos que estén involucrados 

en problemas" como por ejemplo, una larga divisi.ón o fallar en 

la percepción de la posición de los números de una multiplica

ción, o una miríada de otras tareas tales como hacer modelos, --

lectura de mapas, descifrar escritos, y el aprendizaje de siste

mas de medidas. 

Entrenamiento.- Señala Frostig que es importante al proveer --

ejercicios rehabilitatorios que impliquen objetos de tres dimen-
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siones, no crear demasiada tensiÓn, ni que sean muy difíciles. Tan 

to en casa como en la escuela, los nifios pueden ser ayudados con -

modelos· simples, con objetos de madera u otros materiales, constru 

yendo de acuerdo a·'un dis-efio, revisando mapas, trabaj ando en el pa 

tia e~ actividades sencillas que impliquen una secuencia de accio

nes. Estas actividades deben hacers~ con el fin de divertir. Un 

nifio debe gozar lo que está haciendo y no estar· sujeto a presio-

nes y críticas. 

n Antes de que el niño intente los ejercicios de papel y 

lápiz con relaciones espaciales debe tener práctica en ejercic~os 

que impliquen posiciones de dos objetos que sean tridim<:nsionales, 

en relaciÓn con otros n (9) 
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METODO 

Hip6tesi.s 

Un entrenamiento perceptivo visual basado en el Método 

de ~1arianne Frostig, facilitará el aprendizaje de la lectura en 

niños de primer grado de primaria, que posean inteligencia nor-

mal •. 

Hip6tesis Alternativa > x 
E 

Donde = la media de Rendimiento en Lectura del grupo -

que reciba el entrenamiento (grupo experimental) 9 

x = la media de Rendimiento en Lectura del grupo -
E 

que no reciba dicho entrenamiento (grupo control). 

o sea, que la media de Rendimiento en Lectura del Gru·

po Experimental será mayor que la media del Grupo Control. 

Hipótesis Nula = x 
E 

o sea, que las medias de Rendimiento en Lectura de los 

Grupos Experimental y Control serán iguales, es decir, que la -
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diferencia no sea significativa, sino que se deba al azar. 

VARIABLES 

Variable Independiente Coeficiente Perceptivo Visual 

Variable Dependiente Rendimiento en Lectura. 

otras variables que podían afectar los resultados del 

experimento : Factor Maestro, Coeficiente Intelectual, edad, s~ 

xo,alteraciones gruesas en audici6n o en pominancia Lateral e 

NOTA: La variable ttmaest rotr solo .pudo ser controlada 

en parte: tomando en cuenta su experiencia, por 10 menos haber 

tenido a su cargo grupos de primer grado en años anteriores. -

Sin embargo, las marcadas diferenciasen el comportamiento de

los maestros al relacionarse con el grupo no fue. posible con-

tro1arl0 9 Durante el experimento se pudo observar que estas -

diferencias eran radica1.es, siendo el maestro del grupo e~peri 

mental sumamente rígido y coercitivo provocando una situaci6n 

de gran tensi6n entre los alumnos, los cuales debían guardar 

. disciplina perfect a (sin moverse, sin hablar a riesgo de ser 

sancionados fuertemente (regaños, castigos físicos, expulsi6n) 

mostrándose tímidos y reservados la mayor parte del tiempo. 

Por el contrario, el maestro del grupo control era -

muy flexible, almque ligeramente coercitivo, creando en el grE; 
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po un ambiente agradable para los niños, los cuales podían moveE. 

se, hablar, reirse, etc. de vez en cuando, mostrándose conten-

tos la mayor parte del tiempoo 

Con todo lo anterior, es posible suponer que esta varia 

ble puede haber afectado en alguna f'orma los resultados del exp~ 

rimento o 

En cuanto a los factores Coeficiente Intelectual, edad, 

sexo, audici6n y dominancia lateral, quedaron controlados a tra 

vés del diseño escogido. 

Se propuso estudiar experimentalmente el efecto que ti~ 

'ne sobre el aprendizaje de la lectura en niños de ler Q año de -

primaria, un breve entrenamiento Perceptivo Visual basado en el 

ProgPama de Frostig. Su posibleucilidad en la prevenci6n de la 

dislexia y en general, como base de maduraci6n perceptiva para -

el aprendizaje escolar. Se realizó una selección de ejercicios 

de coordinación visomotora, de desarrollo del esquema, imagen y 

concepto corporal, utilizando algunos de los ejercicios de lápiz 

y papel propuestos por Frostig, y complementando todo ésto con -

aspectos de desarrollo del lenguaje, atendiendo a sugerencias de 

dicho programa o 

Diseño o - Se escogió el diseño experimental de Dos Grupos Sele~ 

cionados al Azar, con medidas de la Variable Dependiente antes y 

después 'del tratamiento, en vista de que se pretendía manejar la' 
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Variable Independiente (Coeficiente Perceptivo Visual) a través de 

un determinado entrenamiento, con objeto de observar su efecto so

bre la Variable Dependiente (Rendimiento en Lec-tura), para,.lo cual 

era necesario teher un grupo al que se aplicara el entrenamiento -

(grupo experimental), y otro grupo de comparación que no lo reci-

biera (grupo·cont.rol), permitiendo así, apreciar las diferencias -

de los resultados obtenidos en ambos.grupos. 

Se tomaron mediciones antes y después del entrenamiento. 

Al comenzar el experimento se aplicaron-a los dos grupos las prue

bas: de Inteligencia para niños de lveschsler ('VISC), la de Desa-

rrollo de Percepción Visual de Marianne Frostig, la de Rendimiento 

en Lectura y las versiones abreviadas de las Pruebas de Eisenson y 

Harris. 

·Al concluir el entrenamiento 6nicamente se aplicaron a -

los dos grupos las Pruebas de Desarrollo de Percepción Visual yde 

Rendimiento en Lectura, para registrar los posibles cambios ocurri 

dos en las Variables Independiente y Dependiente ·como consecuencia. 

del entrenamiento. 

Para determinar si en los datos obtenidos, las diferen

cias de las medias de los grupos se debian al azar, o eran res~l

tado del entrenamiento dado, se trabajó con la lit de Student", --

prueba estadística sugerida para este diseño experimental. (16) 
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El nivel de significaci6n estadística seleccionado fue 

P = 0.05 

Sujetos~- El universo de trabajo fue seleccionado según los -

siguientes requisitos: 

Tomando en cuenta primeramente el nivel socio-económi

ca, se _escogió la Delegación Benit~ o Juárez, Zona 17, de la SEP, 

que corresponde a un nivel de recursos tfmedio-bajotl CJ Siendo en 

términos generales uno de los sectores de la población del Dis

trito Federal, que no cuenta con medios propios suficientes pa

ra acudir a una atenci6n médico-psicológica particularG 

Se visitaron al azar varias escuelas primarias de esta 

zona, con objeto de conocer sus características particulares, 

para definir el plantel que reuniera los requisitos adecuados 

para la realización del experimento planeado; por lo menos con 

tres grupos de primer grado de enseñanza primaria, que fueran 

equivalentes en algunas características generales, tales como 

Que no hubiera en un solo grupo concentrados los alum

nos reprobados de años anteriores. 

Que los maestros titulares de cada grupo hubieran te

nido a su cargo el mismo grado de enseñanza en años anteriores. 

Que no hubiera diferencia significativa en el promedio 

de edad de los alumnose 
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Que fueran grupos miA~os, (integrados por niños de am 

bos sexos). 

Con base en las anteriores consideraciones se selec--

cionó la Escuela I1República de Túnez TI • 

Se tomaron dos grupos de primer año de primaria, cada 

uno con 50 alumn~s aproximadamente,.de los cuales fueron selec 

cionados al azar (sistema de t'6mbola) 25 sujetos de ca.da grupo. 

La asignación de éstos al grupo controlo experimental también 

se hizo al azar, sin tener previo contacto directo con losgr~ 

pOSe 

Ambos grupos tenían alumnos cuyas edades oscilaban e~ 

tre seis y ocho años. Como el entrenamiento que se 'planeó es-

taba dirigido a niños con inteligencia "normal", en el grupo -

experimental fueron eliminados dos sujetos (sujetos 13 y 17) -

que obtuvieron un I.Q. inferior al normal promedio en la prue-

ba de inteligencia, Wisc. En el grupo control hubo que elimi

nar a dos sujetos ( 12 y 24 ) a causa de haber dejado de asis-

tir a la escuela antes de fip.alizar el experimento.. En conse-

cuencia, los dos grupos quedaron integrados por 23 sujetos ca'-

da unos 

Procedimient 0.- La Variable Independiente (Coeficiente Per--

ceptiv<?. __ .y!-~ .. ~~~l) fue manipulada a.travé? .. de:Ul1 breve entrenamie~ 

t o basado en el programa de M~E.=hé:l::J}nefrq9ti.g. (F~ostig Visual .;..

Perception Programe 1964 by Follet Publishing CompanyChicago), 

habiendose seleccionado al azar algunos ejercicios de las cinco 

áreas que comprende, y agregando algunos aspectos complementa-
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rios de desarrollo del lenguaje~ 

La durac~6n tqtal de la administ~aci6n fue aproximada 

mente de tres meses hábiles del calendario escolar vigente en 

1971-72e Con sesiones de una l1.()ra dia:r~a (50 minutos aproxim!::, 

damente), además de la enseñanza trad:iciqnaJ~,., habiendo empeza

do en el mes de febrero, y concluido en junio del mismo años 

('Durante este tiempo, el grupo control continu6 recibiendo la 
'" (~enseñanza tradicional sin cambio alguno. 

Es necesario aclarar que, debido a_problemas para con 

seguir todo' el material requerido en este experimento, fue ne

cesario recurrir a la sección de Higiene Mental del It~So La-

mentablemente el criterio de selecci6n empleado por la persona 

comisionada para esta labor, parece no haber sido adecuado; ya 

que se pudo comprobar más tarde (al compararlo directamente con 

el material completo), que no existía una proporción equilibra

da entre las diferentes áreas de entrenamiento, de acuerdo al -

número de ejercicios que comprende cada una de ellas o Sino que 

fueron seleccionados en forma arbitraria, habiéndose omitido -

por completo los correspondientes a las áreas 11 y IV, sustic~ 

yéndolos por informaciones o por repetición de ejercicios de -

otras, que supuestamente trabajan con las habilidades requeri-

das en las áreas faltarrces. Cabe hacer menci6n, que fue.preci 

samente en estas dos áreas, donde no se observ6 ningún benefi

cio en los resultados del entrenamiento aplicado. 
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Instrumentos Psicométricos utilizados 

a) Prueba de Inteligencia para niños, de Weschsler 

(WISC) e 

b) Prueba de Desarrollo de la Percepción Visual, de 

Marianne Frostig. (Apéndice 1). 

c) Prueba de Rendimiento en Lectura, (Lámina 1) la -

cual fue elaborada por el personal docente delpri 

mer grado de esta escuela primaria; bajo los line~ 

mientos generales establecidos por la Direcci6n Ge 

neral de Educaci6n Especial del Departamento Técni 

co, Unidad de Detecci6n. (Apéndice 11). 

d) Versiones muy abreviadas de las pruebas: de Afasia, 

de Eisenson y de Dominancia Lateral, de Harris~' 

(Apéndice IV). 

Todos' es"tos tests fueron administrados en forma in 

dividual a cada uno de los, alumnos de ambos grupo~ 

(experimental y control). 

al) La prueba de inteligencia (WISC) se aplicó comple

ta, escala verbal con cinco subtests y escala de' -

ejecución, con cinco subtests también. Su aplica

ci6n y calificación,se realizaron de acuerdo con -

los lineamientos establecidos en el manual de la -

prueba misma. 



Lámina 1 . 

. -El pas t.l 

La casa esTa limpia·· 

.L S -5<l. 'f\ t O de. Luisa;' ., .. 

Q ue. Ta! oc.a. ~ uCLd i t o .. 

La. n~ na lCi pa.sa 

Le.d a u na c.~yy\(L \ la· . 

CO Yl.. c:..uí da. d o 
~ '. 

Q uic 0po \'\~ . la mv s i c.a 

Todos c.aVl. tan. conte. V1. t ó S 

- Texto utilizado para. la prueba de Rendimiento en Lectura -

i í 

; . ~ 
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b ' ) La Prueba de Desarrollo de Percepción Visual, de -

Marianne Frostig, comprendiendo las cinco áreas : 

I: Coordinación Visomotora. 

II: Fondo-Figura. 

III: Constancia Perceptual. 

IV: posi6i6n en el ~spacio. 

V: Relaciones Espaciales. 

La administración y calificación se efectuaron en base 

a los requerimientos señalados en el manual de dicha prueba. 

Siendo· una calificación de tipo obJetivo establecida en forma 

precisa. 

c l ) La Prueba de.Rendimiento en lectura comprendió las 

siguientes mediciones: 

a) Tiempo t ot al de lect ura " 

b) Número de.interrupcionese 

c) Número de omisiones de letras. 

d) Número de omisiones de sílabas. 

e) Número de omisiones de palabrase 

:t) Sust it ución de let ras Q 

g) Sustitución de sílabas. 
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h) Sustituci6n de palabras. 

i) Inversi6n de let ras ~ 

j) Inversi6n de sílabas. 

k) Inversi6n de palabras. 

1) Número de palabras fáciles (leidas con error). 

m) Número de palabras" difíciles (leídas con error) 

Para el registro de la lectura de cada alumno., se dis~ 

ñaron hojas especiales (lámina 2) donde el experimentador iba -

anotando en forma detallada la lectura de cada una de' las pala-

bras que emitía el alumno. Siendo ésto posible, ya que los suj~ 

tos leían despacio y daban tiempo a que el experimentador lo es

cribiera. Al mismo tiempo se registraba con "cron6metro el tiem-

po requerido para la lectura. 

La calificaci6n de esta prueba fue realizada en forma 

minuciosa, tanto por el experimentador como por otra persona, ha 

biéndose obtenido una correlación de r = + 0.989 entre los -
s 

calificadores. 

dI) Las pruebas de Eisenson y Harris, se aplicaron --

con objeto de descartar afecciones gruesas tanto 

en percepción auditiva, como en el conocimiento 

de Derecha-Izquierda, respectivamente. 



Léunlna L 

Hoja de Registro de Lectura 
El o · · . · . · • · 

~ pastel · :> o o . · 01 • 

La o · · · · . . 
casa · · . · • · está · · · • · · · . . . . 
limpia · · . · · · .. · · • 
Es 
santo • · · de · · . · · 

.¡¡¡ I..Iuisa . . 
& - Queta 

toca · · , quedito · · · · • ... 
La • · · · • · ,. 
nena · · · la · · · pasa ." · · 
Le • · · · . · · dá · · · • · · · • · · · . . . una 

s camelia · · . . 
Su · · · · · . · · malná . . · • 
saca · · • un · · · .. · . 

ti pastel · · · 
Les · • · · · · da · · · · · · . . • ... . . . . . · • · 

t tamales . · · · con 
pasas · o · · . . . 

f Comen · . . . . . 
con · · · . • · 

@ cuidado . · o · 
• Quico ." . . • . • · . pone · • la · · · · · · música · · · · · 

Todos · · . . . . . · · , cantan 
0 contentos · · · · . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

Nota Las palabras dificiles están marcadas con un punto en el 
m:=tr.crpn ;Zrlll'lpr>iJ" iJp l!:l 1").",";",,,", 
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ENTRENAHIENTO 

Durante la primera semana se practicaron ejercicios so 

bre dirección de los movimientos del cuerpo, conocimiento de de

recha e izquierda y esquema-corporal: 

a) Sentarse y pararse teniendo los pies cruzados, pri 

mero apoy~ndose con las dos manos, -despu~s con una 

-mano, luego. sin apoyarse, y a continuación con los 

ojos abiertos y los ojos cerrados en forma alterna 

da. 

b) Abrir y cerrar piernas y brazos simu1t~neamente al 

sal-taro 

c) Movimiento de brazos y piernas derechos e izquier

dos al nombrarlos en orden indistinto. (Fig. 1). 

d) Girar dando vueltas en 4 tiempos, primero hacia la 

derecha y despu~s hacia la izquierda, a 'continua-

ción en dos.tiempos, después en un solo tiempo .. 

e) Habiendo dibujado el instructor en el pizarrón las 

figuras b~sicas (círculo, cuadrado, triángulo, y -

cruz), los niños siguen el movimiento que se rea

liza al trazar dichas figuras, primero con la mano 

de dominancia lateral y despu~s con la otra mano. 

f) Dibujando en el piso estas mismas figuras, seguían 

el movimiento de trazo, con la punta del pie, pri-



;onocimiento derecha-izquierda 
'levantar brazo derecho). 

1,' 

Señalamiento cruzado de partes -

del cuerpo (mano izqu~erda hacia 
orej a derecha). 



50 

mero con el pie de dominancia lateral, despu~s con 

el otro pie. Al avanzar el entrenamiento se sigui~ 

ron practicando estos ejercicios (el primer día de 

cada semana), pero ya únicamente con los miembros -

de dominancia lateral. 

g) Marcha lateral, levantando los pies hacia adelante 

desplazándose hacia izquierda y derecha, alternada

mente; luego marcha lateral, haci.a uno y otro lado 

cruzando los pies. 

Estos ejercicios se siguieron repitiendo el primer día 

de cada semana durante el resto del entrenamlento, con el aumento 

de algunos como :-

h) Señalamient·o cruzado de partes del cuerpo., 

(Ejemps.: mano izquierda, tocar rodilla derecha) 

(mano derecha, oieja izquierda) (Fig~.2). 

i) Juego de tránsito, donde algunos niños tomaban el -

papel de coches y otros de esqui~as, con indicacio

nes de dar vuelta a la derecha o izquierda. 

j) Movimiento ocular, en los cuales se mantenía la ca

beza en posición con vista al frente y los ojos s~ 

guían un objeto de color brillante, que describíá;-

. figuras básicas (círculo cuadrado, triángulo y cruz) 

trazadas estas últimas de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo (movimientos usuales en la lectu

ra y escritura occidental); también trazo de diagon~ 
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Otros ejercicios consistieron en 

k) Hacer algunas figuras básicas (esfera, cubo, pris

ma triangular y cruz) en tres dimensiones con plas 

tilina; posteriormente tenían que ir reconociendo 

cada una de las formas de las figuras, con los _. -

ojos cerrados, al colocárselos el instructor en la 

palma de la mano de dominancia lateral" 

1) Esto mismo se hizo con las letras del alfabeto, -

(may6sculas y min6sculas, scrip y manuscritas) -

identificáridolas al sefialárselas indistintamente 

el inst ructo r ) • 

m) Dibujando en el pizarrón las figuras básicas, en 

diferentes posiciones y colores para repasar las 

nociones: arriba, abajo, derecha e izquierda; se 

preguntaba a los alumnos la localización en el es-

.~ pacio, por figuras o por colores. 

n) En una lija de grano fino, suficiente para ser sen 
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tido en las yemas de los dedos, el ni50 sigue el -

contorno de las letra~, de antemano trazadas en 

Grayo1a por el instructor, siendo é~tas las que 

presentan mayor problema por simetría, ya que tie

nen la misma forma o similar y únicamente difieren 

por su posici6n en el espacio, (b, d; p, q; n, u; 

n, m). Se seguía cada trazo con cada uno de los -

dedos (índice cordial y pulgar) que son utilizados 

al tomar el lá~iz para escribir, (Fig. 3) realizán 

dolos con la mano de dominancia lateral (Fig. 4). 

ñ) Después de un mes de iniciado el entrenamiento, se 

emp~z6"a practicar la lectura en el libro de texto 

correspondiente al primer grado de enseñanza prim~ 

ria. 

En un principio se trabaj6 con las primeras leccio 

nes del libro y se fue avanzando a las lecciones 

siguientes, sucesivamente, aunque no en un orden 

riguroso. 

o) Se empezó entonces con los ejercicios de dictado 

al terminar la lectura de algunas lecciones. El 

instructor dictaba frases que todos debían escri-

bir, en sus cuadernos. El ejercicio se corregía -

al terminar ~l dictado, pasando el alumno al piza

rrón a escribir y entre el grupo y e.l instructor -

indicaban los e~rores presentes. 

NOTA : Debido a la dificultad que se observó en la 

lectura y escritura de los díferentes sonidos de la 



en el espacio (letras 
trazadas en papel li-

Ejercicio para la diferenciación 
de letras que tienen formas simi 
lares o simétricas~ (con la mano 
de dominancia lateral)o 
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letra "gTl, hubo necesidad al margen del mé·todo de ~ 

Entrenamiento de Frostig, de enfatizar el cambio de 

sonido que resulta cuando la "gil va acompañada de 

vocales fuertes (a, o, u), o cuando va seguida de 

vocales débiles (e, i), siendo en éste último, un 

sonido parecido al de la jy y para que pueda tener

lo fuerte es necesario agregarle una u intermedia 

entre la g y la i (gui) o entre la g y e (gué) $ 

p) Posteriormente, utilizando sobres de papel con fra

~es impresas en el frente y conteniendo las mismas 

palabra~, en cartones recortados por ~{labas. Lbs 

niños las armaban formando la frase correspondiente 

(todo ésto era constantemente revisado y corregido 

por el instructor, haciendo las indicaciones· en voz 

alta para que todos los niños participaran de ellas) • 

. 'q) Primeramente con sobres conteniendo palabras, des

pués frases cortas y posteriormente las frases se

fueron haciendo más largas y más complejas de acue.!: 

do al grado d~ avance en li lectura; extrayéndose 

todas éstas del libro de texto. En un ,principio -' 

las frases del ex·terior y el contenido, de los so

bres conservaban el mismo tipo de letras (mayÚscu

las o minúsculas; scrip o manuscritas y; pero post~ 

riormente se continúo utilizando tipos diferentes 

de letras en el exterior y el .interior. 

r) Para amenizar el entrenamiento se establecieron com 

petencias entre los ~lumnos, separando el grupo por 
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mitad, o por filas; utilizando las frases del libro 

de texto de lectura o los impresos de los sobres, -

unos niños debían dictar y 'otros escribir en el pi

zarrón, obteniendo los puntos correspondientes a -

los aciertos de cada equipo. Las correcciones de -

los ejercicios debían ser indicados por los alumnos 

que quisieran intervenir. 

NOTA: Los ejercicios comprendidos en las letras 1, 

fi, o, p,q y r se establecieron para desarrollo del 

lenguaje .. 

Se procedión entonces a la práctica de los ejerci-

cios de lápiz y papel de cada una de las áreasde~ 

programa de Marianne Frostig, (Apéndice 111), que -

son los siguientes : 

Area I, tfCoordinación Visomotora fT , ejerci

cios seleccionad6s: 34, 35, 36, 37, 39, 40, consis

tentes principalmente en laberintos de diferentes -

grados de dificultad: también se hicieron el 53, 60 

y 610 Esta área comprende 90 ejercicios en total. 

Area I1, "Fondo-Figura". Ningún ejercicio 

de papel y lápiz se aplicó. Comprende 69 ejerci- -

cios en total. 

Area 111, IlConst,ancia de Forma 11 Ejercicios 

seleccionados: 11, 13, 15, 16, 21, 31, 33, 34, 35, 

44, 56, 58, 67 y 69. Comprende 70 ejercicios en -

total. 
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Area IV, llPosiciones en el Espacial!. Ningu 

no de estos ejercicios se llevaron a cabo. Compre~ . 

de 36 ejercicios en total. 

Area V,. "Relaciones Espaciales 11 • Ej erci- ..... 

cios seleccionados: 18, 19, 23, 24,41, 43,44, 45 

46, 48, 49, 50 y 51. Comp'rende 85 ejercicios' en -

total. 

NOTA: Cada uno de estos ejercicios seleccionados y 

'administrados se realizaron cuatro veces. Siendo 

este número arbitrariamente elegido por la persona 

que realiz6 la selecci6n del material. 
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RESULTADOS 

La prueba de \tiSC, aplicada a ambos grupos demostró 

que : 

(Grupo experimental) 

X
2 

= 98.78 (Grupo control) 

t = 0.0164 

Habiéndose establecido un:nivel de significa~ 

cia de P = 0.05. Se puede observar que la diferencia 

entre las medias de Inteligencia de los dos grupos, -

. no es significativa (Fig. 5). 

En las Pruebas de Eisenson y de Harris, no se 

registró ningún caso de afección gruesa, y la diferen 

cia entre las medias de los dos grupos, no fue slgni

ficativa (Figs. 6, 7 y 8). 

la. APLICACION 

Se obtuvieron las siguientes mediciones en la 

Prueba de Rendimiento en Lectura : 

a) Tiempo: La diferencia entre las medias no es si~ 

nificativa. 







'i. 

o •• 

~.g o~no~ i~ieIlt o; ... ~~~.~:~~~4?~.i?q!-t:i_ci_~g?-·~ __ . 
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= 

t = 1.1627 

h) Número de interrupciones. La diferencia no es sig 

nificativa. 

Xl = 52.84 

t = 1.2818 

X2 = 6183 

c) Omisión de palabras. No es significativa. 

Xl = 0.16 

t = 0.5613 

= 0.08, 
X

2 

d) Omisión sílabas$ No se observó, en ninguno de 'los 

grupos. 

e) Om~~.ió_Il. d.e .. let~.. La diferencia si es signific~ 

tiva. 
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= 1.47 

t = 2.6360 

= 7.26 

f) Sustltución de palabras. No es significativa. 

x = 1.82 
l' 

t = 0 .. 8343 

X2 = 0.43 

g) Sustitución de sílabas. No es significativa. 

= 1.16 

t = 0.6156 

= 

h) §.ustituci6n de letras. No es significativa" 

= 

t = 0.0637 

= 4.86 
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i) Inversión de palabras. No hubo en ambos grupos. 

j) Inversión de sílabas. NO.se presentó en ningún. 

grupo. 

k) Inversión de letras¡l No es significativa. 

= 0.24 

t = O 

= 0.24 

1) Número de palabras difíciles leídas con error. 

Na es significativa. 

= 

t = 1~5215 

m) Número de palabras fáciles leídas con errare No 

es significativa. 

x = 6.13 
1 

t = -1.0602 

X
2 

= 8.30 
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Prueba de desarrollo de percepción visual (con puntajes crudos) .. 

Area I Coordinaci6n Visomotora. (Siendo signific~ 

ti va esta -diferencia r_ a - P = 0.05) 

Xl = 14~52 

t = 2.6001 

X2 = 11.76 

Area II:- Fondo Figura. No es significativo 

= 17.47 

t = 0 .. 6400 

= 16.78 

Area III: Constancia de Forma. No es significativa. 

= 

t = 1.3884 

= 6.30 



61 

Area IV: Posición en el Espacio. No es significativa. 

Xl = 6.21 

-t = 1.6199 

X2 = 5 .. 69 

Area V: Relaciones Espaciales. No es significativa. 

= 5.39 

t = 0.8196 

= 5.69 

PuntaJe Total: Si es significativa. 

= 50.73 

x· = 47 .. 13 
2 

2a. APLICACION: 

Prueba de lectura. 

T iemE.2: No es significat i va .. 

t 2.3825 
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x = 91.21 
1 

t = O" 2495 

Número de interrupciones. Si es significativa. 

t = 1.9042 

= 36.52 

Omisión de ~alabrasG No es significativa. 

= 0,04 

t = 0.9756 

= O 

Omisión de letras. =- I ti. 

0.86 

t = 0.6036 

= 0.56 



63 

Sustitución de palabras. No es significativa o 

= Oe08 

t O 

= 

Sustitución de sílabase No es significativa. 

Xl = 0.28 

t = 0.7575 

X2 = 0.08 

Sustitución de letras. No es significativa. 

= O. 13 

t = Oe4371 

= 0.21 

Inversión de letras. No es significativa. 

= 0.08 

t 0.8904 

= 0 .. 21 
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Número de palabras difíciles leídas con error. No es 

significat i va., 

= 

t. = 1.1178 

= 1.69 

Número de palabras fáciles leídas con error. No es -

significat i va. 

= 1.17 

t = 0.5174 

= 

Prueba de desarrollo de percepción visual. 

Area l. Si es significativa Ca P = 0.01) 

= 18é13 

t = 3.4703 

= 15.26 

Area Ir. No es significativao 
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= 18.56 

Area IIIo No es significativa. 

Area IV. 

Area V. 

= 6.21 

X' = 6.30 
2· 

Sí es significativa. 

Xl = 11.86 

X
2 = 9.08 

sí es significat~va. 

= 6.73 

= 5.91 . 

t = 0.1803 

t = 0.2593 

t = 3.7874 

t = 3.4024 
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.P.u~t.a,j.e ,~ot.a~. sí es significativa-o (Fig. 15)" 

= 54.95 

t = 1.7803 
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DISCUSION 

En términos generales, s6lo en cierta medida 

se comprobó la Hipótesis est~ablecida, ya que como pudo 

observarse en el rendimiento en lectura, únicamente se 

e~contr6 diferencia significativa en la disminución del 

número de interrupciones que se hicieron durante la lec 

.tura .. 

Estos resultados pueden justificarse en gran 

parte por el hecho de que ·la V.I GI (C.P" V.) no fue. mani 

pulada en forma adecuada, y aunque hubo un cambio sig 

nificativo en el coeficiente P.V. total, solamente fue

ron significativas las diferencias de las medias en las 

áreas I, III, y V, donde si se practicaron ejercicios -

de lápiz y papel del programa de Frostig~ Mientras que 

en las áreas II y IV que no comprendieron ninguno de e~ 

tos ejercicios, no se obtuvieron diferencias significa

tivas o 

Por otra parte, es necesario cOnsiderar que el 

factor maestro no fue totalmente controlado y que fue-

ron los niños que recibieron el entrenamiento los· que -

tenían al maestro más rígido y coersi-tivo, lo cual pudo 

haber contrarestado en cielta medida los efectos del en

trenamient o dado. 

También es importante mencionar el que los - -

'ejercicios ideados para el desarrollo del lenguaje, suge 
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ridos pero no e?pecificados por Frostig (lectura dicta 

do y cons'trucción de frases), pueden no haber cumplido 
", 

su cometido, por sef insuficientes, o inadecuados. 

Analizando los resultados obtenidos y las con

diciones en que fue realizado e.l experimento," es fácti 
~ 

blesuponer qu~ la inadecuada y pobreselecci6n del ma 

terial de entrenamiento afect6 en. forma notable los re 

sultados del mismo, ya que no puede evaluarse, en esta 

forma, la utilidad real de la aplicación del método de 

Marianne Frostig. 

Aun cuando los resultados del presente trabajo 

no fueron todo lo"exitoso que se esperaba, consideramos 

que con más elementos e investigaciones adecuadas, se

pod'rá llegar a formular un método basado en las premi--. 

sas establecidas por Frostig, que permita mejorar y fa-

cilitar el aprovechamiento de la ensefianza de la lectu-

ra y en general, del aprendizaje de los alumnos del ni-

vel pre-escolar y de primaria. 

Por otra parte, se hace evidente la necesaria 

adaptación de la aplicación de este método a los linea-

mientas establecidos en los nuevos libros de Texto de -

ensefianza primaria, y en pa~ticular-en el aprendizaje 

de lectura (Libr¿ de Espafiol) que es abordado ahora en 

forma completamente diferente, ya que se apoya en el --

Método Global de Análisis Estructuralo< Cabe" mencionar 

que comprende ya una sección de "Ejercicios de Madura--
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ción 11 • IJS on la percepción del movimiento corporal, o 

sea la Il conciencia muscular gruesa lJ , luego ·la "inte-

gración sensoriomotora 1J : la asociación psicofísica de 

las actividades motoras gruesas finas; y finalmente -

las habilidades perceptivo motoras!! : la utilización 

funcional de las habilidades auditivas visuales y mo-

toras o De acuerdo con estos tres aspectos, se ~elabo 

ró el siguiente Plan!! 

1 • Programa motor. 

la. Coordinación motora gruesa. 

lb. Actividades corporales simétricas o 

lc. Integración y proyección de la imagen corporal 

2. Int~graci6n sensoriomotora. 

2a. Equilibrio. 

2b. Organización de los movimientos corporales en el 

espacio. 

2c. Actividades prácticas de la vida diaria. 

2d. Discriminación táctil o 

3. Habilidades perceptivomotorase 

3ao Discriminación auditiva. 

3b., Asociaciones auditivo-oral y auditivo motora .. 

3c. Memoria auditiva. 

3d. Secuencia auditiva. 

3e. Discriminación visual o 

3f. Secuencia visual. 

3g. Discriminación figura-fondo. 
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3h. Memoria visual. 

3i. Coordinación ojo-mano. 

3j. Memoria visomotora. 

3k. Integración visomotora 11 (19 ) 

Como podrá observarse tiene principios simila 

res al método de Frostig, en cuanto a la necesidad de 

la maduración previa al aprendizaje de la lectura pr~ 

piamente dicho, e inclusive trata de ejercitar. algu-

nas de las áreas que integran dicho método. 

Esperamos que la hipótesis aquí sostenida moti 

ve a otras personas a profundizar en estos aspectos-

tan importantes en materia de educa¿ión. 
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(Apénd:Lce II) 
DIRECCION GENERAL DE EDUC-ACION ESPECIAL 
Departamento Técnico - Unidad de Detección 

PRUEBAS DE LECTURA 
1.- CUALIDAD DE LA LECTURA 

Este tipo de pruebas consiste en que a través de un texto sen
cillo, se determina el grado en que el sujeto reconoce las letras, 
silabas y palabras. Los grados son a saber, los siguientes: 

10.- Deletreo. El examinado no une aón las letras, sino ma§ bien 
junta estas penosamente. 

20.- Lectura silábica lentao- El nJ.no va desglozando las palabras a 
través de las silabas que la compone, sin formar palabras pro
piamente. 

30.- Lectura-silábica rápida.- El menor como en el caso anterior, 
pronuncia las silabas pero con mayor, rapidez y diferenciando 
palabras .. 

40 0 - Lectura'vacilante.- El ni~o lee mediante palabras enteras, o 
grupos de palabras, pero sus numerosas detenciones' se producen 
al' azar, determinadas por las dificultades de la lectura y no 
por el sentido de la misma. 

50.- Lectura normal lenta.- Como en el caso anterior, pero no exis
ten detenciones por las dificultades de la lectura, además, el 
sujeto tiene que poner mucha atención y concentraci6npor su 
falta de dominio y destreza. 

60.- Lectura corriente o - Las detenciones se hacen en los lugares 
exigidos por la puntuación, 'pero la lectura es monótona, como 
si el niño no comprendiera lo que dicee 

70.';'" Lectura expresiva. - El nlno además de, detenerse en los luga::C(~3 

exigidos por el sentido~ pronuncia cada frase con la entonac~6n 
que conviene Q 

La principal dificultad de este método consiste antt 
todo, en que resulta dificil distinguir claramente los grados entre si, 

Podemos presuponer, que la cualidad en la lectura es 
contínua de desarrollo por aprendizaje siendo el primer grado ,el de
letreo propio del inicio en la lectura, aproximadamente a los 6 años 
de edad, la lectura silábica propia de los 7 años, 'la vacilante Q\:: 

los 8 afios, la normal lenta a los 9, la corriente ~ los 10 y la ex
presiva hasta los 11. Esto no deja de ser una simple norma que sirve 
como orientación. 
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II.- APRECIACION DE LA LECTURA POR SUS DETENCIONES Y CORTES 

Consiste en enumerar las detenciones ante una palabra, los cor
tes en medio de las palabras, comprobados en el curso de la lec-tura 
de una frase tipo por el suj et9_ 

Para que la .anotación sea igual para los sujetos examinados, es 
necesario indicar previamente cuáles son las detenciones lógicas de 
la frase propuesta. 

La siguiente oración, tiene cuatro detenciones lógicas: 
"Debemos evitar - hoy dia - todo gasto superfluo si queremos 'repa-

rar los daños' - que la guerra ha causado". 

Tenemos las sigui~ntes tablas para su calificación. 

6 años 2 meses 17 cortes y/o detenciones 
6 ti 2 IJ 16 11 11 Ir 

6 ti 4 u 15 11 11 /' . 11 

6 11 6 11 15 11 11 11 

6 11 8 .. 14 u 11 11 

6 11 la 11 13 11,.,- .. 11 

7. It 11 11 11 u 

7 11 2 JI 10 11 11 11 

7 11 4 11 8 11 -11 ti 

7 11 6 n 7 It 11 n 

7 11 8 ti 6 ti 11 11 

7 11 la It 5 11 11 n 

8 It 4 11 ti JI 

8 11 2 11 3 11 11- 11 

8 11 4 11 2 11 11 IJ 

8 u 6 ti 1 11 11 11 

8 11 8 .. 1 11 ti 11 

8 11 10 11. O 11 ti 11 

Este tipo de pruebas son útiles en el inicio de la lec"tura, 
posteriormente pierden su utilidad. 

111 _ - PRUEBAS SOBRE LA VELOCIDAD DE LECTURA 

Este tipo de prueba se fundamenta en las vacilaciones ante las 
palabras o las silabas dificiles¡ depende de la frecuencia de las 
detenciones y de su duración. Si el niño se ve obligado a corregir.
se, esas correcciones aumentan en otro tanto el tiempo de lectura. 
Funcionando todas esas faltas, la velocidad se hace muy representa
tiva del grado de, lectura alcanzado por un alumno. 
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lo .. Velocidad 'de lectura: palabras leídas por minuto .. 

Se presenta al alumno el texto de un relato apropiado al grado 
escolar que pertenezca, generalmente sencillo, con título, y se le 
pide que lo lea en voz alta. Se hace funcionar el cronómetro desde 
que ~nicia la lectura del titulo~ Se anota la palabra que el niño 
lee al llegar al minuto de tiempo y se le detiene cuando la frase es
tá terminada. Entonces hay que contar el número de palabras~leidas 
durante el test y determinar su edad de lectura, conforme a la tabla 
siguiente: 

7 años 50 palabras en un minuto 
8 años 62 11 11 11 11 

9 IJ 83 11 11 11 11 

10 tt 110 11 11 11 11 

11 .. 120 11 11 ti ti 

12 " 135 ti 11 11 11 

13 11 145 " 11 11 11 

, Tomando en cuenta que se trata de promedios y,que deben tomarse 
con la reserva del caso~ 

En un texto encontramos cómplejidad para alumnos del 3er. Grade 
encontramos como velocidad máxima promedio de lectura 65 palabras.. ~(¡ 

que equivaldría a 9 de calificación, 30 palabras serian 5 de califi
cación, 38 palabras 6, 47 sería 7 de calificación, 56 sería una cali
ficación de 8 y el excedente a 65, 10. 

20. otro procedimiento de medición en la lectura es: El tiempo nece
sario para leer un texto. 

En lugar de contar el número de palabras leídas en un minuto, 
se puede también contar el número de segundos empleados par'a leer un 
texto, como el siguiente: 

"A través de la Ciudad de lv1éxico". li Acciden-te a un prefecto, ayer 
por la mañana, hacia las ocho horas, el señor Pablo González, pre
iecto de Cuautla, de paso por la Ciudad de Méxi~ol se disponía a 2U

bir al au-tom6vil, en la avenida de los Insurgentes, cuendo fúé cho
cado y violentamente arrojado sobre la calzada por un camión de co
rreos. 
El señor González fué "levantado" por los transeuntes, y aunque con mu
chas contusiones, pudo volver a su hotel algunos instantes después 
del accidente de que acababa de ser víctima .. " 

Terminada la lectura, se ano~a el número de segundos empleados 
"1 se determina la edad de lectura, según la tabla siguiente: 
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Edad Número de segundos 

7 años 68 

7 ti 4 meses 64 
7 11 8 IJ 61 
8 11 58 
8 IJ 4 11 54 
8 11 8 IJ 51 
9 JI 48 
9 " 4 11 44 
9 .. 8 11 41 

10 11 38 
10 11 4 .. 37 
la .. S" u 37 
11 11 36 
11 .. 4 11 35 
11 11 S SI 35 
12 11 34 
12 n· 4 JI 33 
12 11 S .. 33 
13· IJ 32 
13 " 4 .. 32 
13 JI 8 11 31 
14 It 31 
14 11 4 11 31 
14 11 8 11 31 
15 11 30 

IV.- PRUEBAS SOBRE LA CORRECCION DE LA LECTURA 

La cualidad y la velocidad no bastan para caracterizar una 
lectura ya que se puede leer de prisa, destrozando todas las 
pa1abras¡y por el contrario, se puede mascullar, pero articular 
distintamente las sucesivas silabas. Es necesario medir la co
rrección de la lectura, estudiar en detalle cómo un niño pronun
cia bien o mal los diferentes elementos de una frase. 

Prueba de 25 palabras fáciles y de 25 palabras difíciles. 

Palabras fáciles (Serie A) 

oso' rosa asado limón vacuna sol 
lobo libro frase brillo dos seco 
ananá bazar quinta uva maní favor 
clima suplir ojo agua mucho himno 
hazaña 
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Palabras dificiles (Serie B) 

ac"tivo clavija juventud reconocer perplejidad 

rastro barullo libélula ociosidad tergiversar 
cuerda Proveer absorver intoxicar excepcional 
turbio inmenso carácter obsequiar enmohecerse 
gorjeo pólvora fragante verguenza perspectiva 

Se·presentan en cartulina agrupadas conforme al texto an
-terior de 5 en 5 y' se registran las palabras bien leidas y se 
califica conforme a la gráfica siguiente: 

Número de palabras leidas Edad 

Serie A-l Serie B-O 6 años 
., 

3 11 1 6 11 2 meses 
fI 5 ti 2 6 11 4 ti 

11 7 11 3 6 ti 6 u 

11 9 " 5 6 " 8 11 

11 11 11 6 6 .. 10 11 

11 13 .. 7 7 " 
11 15 11 9 7 11 2 . 11 

11 17, ti 10 7 u 4 u 

ti 18 11 12 7 ti 6 " 
11 20 " 14 7 IJ 8 11 

u 21 " 16 7 If 10 11 

11 22 IJ 17 8 " 
11 23 11 19 8 .. 2 IJ 

.. 25 JI 21 8 IJ 4 u 

1122 8 11 6 11 

11 22 8 11 8 IJ 

11 23 8 IJ 10 11 

" 24 9 11 

11 24 9 .. 2 fJ 

IJ 25 9 11 4 JI 

PRUEBAS DE COI>iPRENSION DE LA LECTURA 

Una última cuestión es saber en qué medida un nlno com
prende lo que lee. A decir verdad, estas pruebas ya no son 
precisamente de lectura, sino mas bien de inteligencia. 

La intención de este procedimiento, es determinar si el 
nlno comprende bien lo que lee a través de la ejecución de ór
denes escritas, de contestar a una pregunta, hacer talo cual 
ademán o ejecutar determinadas acciones. 
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