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IJr.ntro de las deficiencia5 qur: p11:•,1:rit.i Id r:rJ111:ación primaria en llUl!',lru 
paí~. existe un área que rer¡u1r:r1: rJr: 1.111tf,1rJ1r, y conucirnir:nlm e'>1wcia
lcs ¡¡la cuill n<J '..': le di.l la ;¡tr:nur'Jn r11:u:'.,11 Id. 

Se trata de un S':Clm que rr:r,rr:sc:rila r:I 1 O fJ<Jr ciento de la población in
fantil total de ,-, _,f;stro p<Ú5 y 111.w de lec ta difr:rr:ntcs tipus de problcm.:is 
en distintas árE:aó · Sistema auditivo, si5lcrna visual, deficiencias mentales 
y otros. 

Para cubrir estas necesidades especiales se cuenta actualmente con 170 
centros de los cuales se calcúla que hay 90 en el Distrito Federal. Lil falta 
de atención, tanto como la carencia de recursos de todo tipo en esteren
ylón que se ha dado en llamar educilción esriecial, es la rMÓn de nuestro 
proyecto. 

Se hace evidente la necesidad de mayor atención a este ·;cctor, que ilLrn 
dentro de lo que habitualmente conocernos como milrqini.ldos, son rechi.l
zados en razón tanto a inválidez como a factores socio-económicos y cul
turales. 

El presente trabajo esta basado en una investigación relacioni.lda con el 
diseño de material didáctico, pilril contribuir en la educación especial 
para niíios con problemas de aprendizilje de la lecto-escritura (dislexia); 
el proyecto consiste en diseñar y elaborar el material didáctico para que 
ayude a corregir este problema. 

En la investigación se presentarán problemas que fue necesario resolver 
para poder llegar a su término, entre estos se puedo nombrar la descon
fianza y la incomprensión de algunas instituciones hilcia la intervención 
del diseño gráfico en el campo de la educación especial. 

Sin embargo es necesario reconocer que no todas las instituciones se 
comportan de esa manera y gracias a ello se pudo loqrar nuestro obje
tivo; una efe estas instituciones es el Centro de Rehabilitación de Educa
ción Especial (C.R.E.E.) en lrapuato, Gto. en donde nos brindi.líón su 
cooperación tanto con ideas como dando a conocer su material existen
te y permitiendo la asistencia para observar los métodos y sistemas que 
ah 1 se aplican. 
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/\ par lir que decidirnm 1P;ili1t1r c!~lil lr~,¡~ •,obre Mt1terial DirLkticu p•ir.i 
nir'\os con problem;is de· dlHe11di1;ijc!, 1)11 lt1 investigación y a los ltJIJdrr)s 
que acudirnus, nos di111os uwntil de que r:/iste n1ucho f/latuial piira n1111Js 
normales y es tan colrnaJos de itlrmciorir:s; en cambio a Iris 11i1'\os JI ipi
cos donde su necesidad de materiill r:s urgente, c)~tán dr; alr¡Crn 111urJr¡ 
olvidados. 

Después de hacer un análisis brnvr. de lry; problemas qtw existen, nos 
interesó líl elabornción de Material Dirl,ír.tico pa1;1 favoru.cr el <ir-ea ck IJ 
percepción visual a nifios con problemas de leclo-esc.r itu1 a, el p1~sar de 
su inteligencia normal y su motivJcirm e instrucció11 corriente. 

En ésta labor no intentamos actuar cornr, ¡isic!ilor1as, n1 corno educarlo
ras, el objetivo es trabujar conju11tamr:ntr: con profr.siunistas dedicados 
a este tipo de problemas, basandonos sir:rnpre c:n rd matr:rial ya cxistr:ntr! 
y pi-oponer nuevas posibilidades, empicando los ¡Hiw:1pir;) <!slrw:tu1iJI(!<; 
y fn1111alus del disc11o gr.:ífico. 

Acudimos a vilrios Centros de Educaciém E',pecial, r;n l(JS (Lltllcs nos r:nsc
liaron el material que utilizan pilra la r.ip.Jr_itilcir)11 de n11ios con p1uhl0-
rnas de ilprendizaje, uno ele estos Cr~11l1os f11ó cd Cl<LE ICc11lro de f~d1a
bililación de Educación Especiill), en Ir a¡;ualo, Cto. en el que propusi
mos este proyecto y fue accptildo, paríl llr:vorlo a cabo u1 IJ capacittJur'rn 
de niños con problemas de leclo-e~c1ilu1a; se recurriu a la provinciJ y 
especialmente a este Centro porque tuv1nirJs la ofHH lunidarJ clr: conocl•r y 
convivir con las personas que tienen ;1 ;u carcJo l;1 capacitación de estos 
nir'\os y nos dimos cuenta de la rwcr)sidad que tiene 1;ste Centro en el 
que el material existente es elaborado por las propi,1s maestras; realizados 
con recortes de revistas, periódicos, ctJrtulin,1s, ele. Por este motivo 
dicho material no reune las características formtJles dr: Jcuerdo a los ob
jetivos que se persiguen, ya que en ningún momento las maestras ni los 
recortes de prensa estuvieron planteados par a este fin. 
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Tomando en cuenta el problema de la leclo-escritura, queremos rlernos
lrur que las posibilidades del Diseño Gr¡ífico son lan amplias, qu~ su pue
den adentrar a cualquier campo siendo 1J110 de ellos la E:ducaciún bpe
cial, la cual abarca la enseñanza a niños co11 problemas dn aprendi1aje. 

Por tal situación en este trabajo nos proponernos llevar a cabo la m1li
zación de Material Didáctico, que contribuya a mejorar la percepción 
visual a niños con problemas de aprendizaje de lcctu-escritura. 

Ante esto se emprendio una exploración de consulta del prohlcmil en 
general, se detectaron las dificultades observadas en el aprendizaje de la 
!celo-escritura y se desechó lodo aquello que por sus caractcrísticils no 
satisfacian las necesidades que no habían propuesto . 

Uno ele los objetivos principales de este lrall<1j<J es que sea utilizado en 
el Centro de Estudios Especiales de lrapuato, Gto. u olros centros simi
l<ires, pJra que no quede como pro¡nwstil, sino que ~e utilice p;ir;i rc:spon
der las necesidades de los niños que acuden a este Centro. 

Queremos que el material didáctico que elaboremos sea útil para la ense
rianza de la lecto-escritura, considerando al mismo tiempo los intereses 
de los niños, poi lo que este principio prevalecerá en fu creación de dicho 
material; asi la mayor parte de los ejercicios y actividodes pro¡rncslas 
tendrán un elemento divertido, favoreciendo la percepción visual con 
imágenes gráficas que estimule y logre retener la atención del illumno. 

El disei'io de los materiales además de tener un fin como auxiliar didác
tico; queremos que al manejarlo el maestro con sus alumnos sea un mo
dificador del ambiente, dandole un enfoque divertido y libre a la activi
dad de aprendizaje. 

Para mantener viva la fé en si mismo, en sus maestros, y un gran interés 
por aprender, el nirio debe experimentar la sensación de éxilo. Por tal 
situación el grado de dificultad de los materiales debe estar diseñado de 
acuerdo al desarrollo del nirio, y de lo fácil a lo difícil, pero siempre 
con la idea de que el progreso de un niño depende de que sienta confian
za en el. Si fracasa debe demostrarse que aún así se aprecian sus esfuer
zos. 

1 1 
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No queremos dejar de señalar que la contribución más valiosa al clima 
emocional del aula está en la relación armónica lograda entre maestros 
y alumnos. Sin embargo los instrumentos de aprendizaje son parte de 
este objetivo. Todo niño debe sentir que el maestro lo:· quiere, que 
comprende sus dificultades, aprecia sus esfuerzos y esta aquí para ayu
darlo. 

El material didáctico que elaboremos debe contribuir a que cada niño 
logre sus objetivos de aprendizaje con tareas agradables. 
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LiJ onseñanLa w~rc1;ptual vi)UiJI r:~ i1npml.11itr~ fJilfcl los 11iiifJj (IJll 1111 1•:!.11-
do en el desarrollo <fo IJ; li;¡tJ1lirf;1rJ1:•, d1:I l<:11r111aju, r.stu '>olri 1 ir:rll: <.ir1111-
lici1do CUiHHlo crJrn11111r.<J r:x1i•:rir:11r.1J',_ t .r "11sr:f1a111il jlf!rci·pf11;rl vr'..11.11 
;¡yuuiJ a los nirifJS ;1 11!1ar:i<Jndrsr; r:rm i:l 111111lflfJ que los 111dr;;i /le'> pr<Jpor
ciona experir:ncras a lils qur; pui:rlr: rlJ1 rr.>fulfJ; vi:rilalr:s. A rnudida r1uc 
aumenta la eficioricril pr;rcoptual '/ el li:rrqlldJ':, •,r: podr,1 imistir t:ll la r;n
serianz;¡ de los p1 r;C('SOS del pensJrni1:11lo. 

Cuando se trilbaja con alurnnm que su rnorJrr) 1;s poco w,lirnul,rnle, el 
maestro deberj recordar siempre que estos tiene rwccsrdades que com
partir con todos los niños pero que en su caso son fundarno11tall'.s. Los 
nirios necesitan sentir qu¡; el educador los comprende y es "onsihle a su 
situación; necositan experimentar la s.itisfJcción de realitar r:nn r!xito 
las tareas, y sentir que son miembros respetilrlos de 1111 qrupr1. [s p1 iv1-
legio del rnae~trr1 ayudclr a que s<' curnplan es!a', 1H:u:sirl,Hlr:1. 

fa 011SCñil111,1 f)r;r merflO ric cJ1sr;fío~ <Jr,ifiCOS ;1rfr;c11;rrfrt\ .1yurf.1 il l'Viliil 
fracasos y rnalas interpretaciones y p1oporc1011a ill illurnno !os r•lcrnentos 
esenciales para ol aprendizaje escolar, pero debe c,cr fJ1r:cNlrrL1 y ilcom
pariada por la enseri¡¡nza proliminar y complernentari.:i rk la 1111il1Jen, 
concepto y esquernll corporal; fil asociacrún clr~ los movrmrentm 1lirec
c1onales del cuerpo con el lra1ado de lr'noa>: r1;co11ocirnie11l1J d1: fiquras: 
juegos tealrilles; ejercicios ele !atcralicl,1fl y d11r:cc1nnal1clad; JLH:IJO', y 
ejercicios que concentren la iltr.nción sobre los rJr fcrcntr:s atributos del 
movimiento; ejercicios en el movimiento de los ojos; y asr· corno urnpleo 
de materiales trirJimensionalüs en cada una de las i11cds rlu la pi:rr:e1Krón 
visual que sirven de base a fil]uras y formas. 

El grado y el nivel de dificultad de la enseñanz;¡ preparatoria necesaria 
variará de acuerdo con la evolución y experiencias de cadJ grnpo y 
cada nirio. 

Los niños que tienen retarrlo en el desarrollo de las habilidades percep
tivas visuales necesitan un programa preparatorio más intenso y amplio 
que los que no presentan atraso en el desarrollo de la pr;rcepción visual 
y viven en un ambiente estr'mulante. 

13 



La elección de métodos y procedimientos destinados a ajustar las dife
rencias de aprendizaje de cada alumno varia con cada maestro, cuya 
personalidad afecta todos los aspectos de la enseñanza y del manejo de 
la clase. 

Aigunos educadores se sienten comodos trabajando con la mayoría de 
los niños integrando un grupo grande para la enseñanza perceptual 
visual, y ayudando en forma individual a los niños que parecen tener más 
dificultades, otros prefieren dividir fa clase en sectores de acuerdo con 
su capacidad, similares a los utilizados a menudo para la enseñanza de 
materias escolares. En este caso, los diferentes grupos trabajan con un 
ritmo distinto. 

Cuando se utilice el Material Didáctico, el principio que hay aue tener 
en cuenta es que aúr., cuando la clase se haya estructurado cuidadosa
mente debe presentarse de manera informal, considerando las diferen
tes necesidades de los pequeños; algunos por ejemplo, se verán atraídos 
por el Material en cuanto el maestro lo ponga sobre la mesa. 

Son los niños que se acercan al escritorio y preguntan: "¿Que es eso? 
lPuedo hacerlo?", otros no son motivados con tanta facilidad. 

Quizá otros niños no respondan a todas las táreas planificadas, a veces 
el maestro necesita presentar el Material con todo cuidado e improvisar 
relatos y ejercicios; también puede utilizar los objetos con que juega el 
alumno, una muñeca, cubos de construcción, un caballo de madera, etc. 
y armar un plan de trabajo conveniente. 

La habilidad del lenguaje y las experiencias perceptuales son necesarias 
para que se desarrollen los conceptos en forma óptima. Si un niño oye 
las palabras en, debajo y arriba asociadas a sus experiencias perceptuales, 
como cuando simula navegar con su bote por debajo de un puente, o 
volar en un aparato espacial por arriba de la tierra, por ejemplo apren
dera los significados de en, debajo y arriba más fácilmente. El desarro
llo de la percepción, el lenguaje y la formación de conceptos, por tanto, 
tienden a retrasarse en niños sujetos a privaciones económicas, debido 
al medio ambiente que los rodea y a la educación recibida por sus padres. 
Por lo general estos .niños presentan dificultades en su aprendizaje y 
desarrollo. 

14 
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El Diseño Gráfico dentro rfo esta área 1)5 ITIUY util, es rnuy irnportante 
la introducción de irnaqcnes qráfica> en el r:ilrnpo de la ensof'rant.:i de la 
lecto-oscritura. Las p<)siliilidades qur] los rncd1rJ', gri.Íficos presentan en el 
campo de la didáct1ca. se puorfon Jprovr~chM rm la realización de rnJterial 
que so adilpte a dichos rnc;dios. 

El propósito de este trabajo es favorecer la porcepc1on visual a través 
de imagenes gráficas que motiven al niño y con ello logre fortalecer 
sus conocimientos, puesto que ninguno de los procesos c;volutivos 
del niño se cumple en forma independiente, este desarrollo perceptual 
sólo será efectivo si esta inclu Ido en un plan integral que comidere la 
evolución total del niño. 

El progreso Jdecuado de está habilidad debidamente armonizada con el 
de las facultades sensorio-motrices del lenguaje y de los procesos más 
elevados del pensamiento, facilitará la adaptación inicial iJ la escuela y 
los primeros adelantos, responsables en gran medidiJ del éxito del apren
dizaje. 

La Percepción Visual es fundamental para el aprendizaje de los concep
tos del mundo, de personas, objetos, palabras, ilustraciones, dirección, 
texturas, tamaño, forma y color. 

El CREE de lrapuato, Gto. desarrolla programas que se basan en con· 
ceptos tales como que la percepción visual interviene en casi todas las 
acciones que ejecutamos, su eficiencia ayuda al nifio aprender a leer, 
a escribir, a realizar operaciones aritméticas y a desarrollar las demás 
habilidades necesarias para tener éxito en la tarea escolar. Sin embargo, 
muchos niños ingresan a la escuela poco estimulados para realizar las 
tareas de percepción visual que se les exige. 

Para la realización de este trabajo siempre se tuvó la idea de diseñar 
imagenes simplificadas y de fácil comprensión de acuerdo a la necesidad 
propuesta y progresar en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

El vocabulario trataremos que sea el básico infantil y las oraciones es
tructuradas en su forma gramatical acorde a la edad de los niños*. 

Los ejercicios en general serán solo aquellos que pueda resolver un niño 
en su aprendizaje normal, ordenandolos siempre en complejidad cre
ciente para que el educador pueda eliminarlo cuando vea dificultades 
o progreso. 

15 



Estr, proyecto esta basado en todo~ ICJ5 tr,!IJ<1¡os publicados l1asla ,ilHH.i, 

y en r~I programa de estudios q1Je no'> ¡Hriprirr.irJflo la Escuela de Ech1ca
ción hprxial de lrapuJlo, Gtu., adaptandri <> aiíadicndo los aspectos 
más interesantes r~LW refuercen lm firws plantr:iJrlrJ~. 

Este fué el propr;sito que no~ <111i1nó. l:~'>P•)rdrnus que nuestro trabajo 
sea fructlfcro en la labor de 1m)pa1i.lr al ciudadano dr:I rnañan.:i y que 
el primer encw~ntro con la cultura irnpr<)sa deje de ser una materia ad
vcrsiva, causa de rnuchns fracasos escolares y rJr; inr;slahilidad personal, 
para transformarse en un atractivo juego que le ponga en comunicación 
con el mundo de la cultura y de la realización personal. 

•VOCABULARIO BASICO. Es la selección de palabras del vocabulario de un Idioma que permite 

una comunicación elemental. 

PROGRAMA NACIONAL DE SUPERVISION EN COMUNICACION HUMANA. ETAPA IV. 
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LI curnb1r1 ¡ la innovacir'J11 ¡,·~r:riica pruli;dilr:mr:nlc se;rn una lr:y de ·1id,1 
que ~iemprr~ tuvó lur1;11 y r¡111• r:ri cada r:¡,rn . .i rrn11¡Hi1 li1 lr.isto1 nos y rcno
vac ionr"s. 

La diferr.nc1a p1opia de nuestro ticrnpo r:s prr~ci~¿nnente la vr~locidad de 
éste camhir; que incorpcHil apor tilcinne~ rnvolucionMías de la cie11ciil y 
la técnica r.:n tiempos rninirnos, pero que altera11 los procedirnicntm y 
los sistemas a velocidades difíciles de asimilar. 

Estar al dia en ól campo do l¡¡s variadísirnas lecnol<HJiils con las que rc
IJUlarmente se tiene que enfrentar el diseñador qrófico, 1:s difi'cil pilrél 
estos, puesto c¡ue la tecnologÍíl c¡rófica y el mundo de la publicidad a•1an
z¿¡n constantemente <11 compás de un proweso dificil ele c;ilit.HJr, ¡¡r;ro 
i ncuest 1 ona tile. 

Nuevos métodos, nuevos rnateriales, nueva mi.lquini.Jria, que imponen 
i1 rerni;il;l1:1r1erde concepciones totalmente distintas de las que LH1os Ji'1os 
o incluso unas décadas atrils podian llilber irnpcr<.1do. 

El diseñador está obligado no sólo a Jo111inar sino a conocer de cerca al 
largo peregrinaje de producción, qLw se opera dr;~.dc lil concepción y 
maquetilJC de una obro hasta su fabricacir>n y acab,1do; ya qur: su tarcJ 
consiste en c1ca1· y comunicar un 111e11saJe, o en ¡;royuclar Ullil imagF;n de 
tal modo q1w unos estratos predctcrrnin<1dos de la población reaccionen 
de rn ocio po~it ivo. 

Muchos piensan que el discr1o es alg[rn tiro de e~fucr10 dr~dicado a em
bellecer la apariencia exterior de las co>as; es cierto que (d sólo embe
llecimiento es una parte del diseño, pero r:I diseño r:s mucho m<Ís que eso, 
no es sólo un Jdorno: una silla bien diseliacfa no sólo pmr:e una arMien
cia exterior Jgradilble, sino que se mantiene firme solirr; el piso y da un 
confort adecuado LI quien se siente en ella: además debü ser scgu1·a y 
bastante duradera, puede ser producida a un costo cornpJrativamente 
económico y de;de luego, debe cu1nplir un;i función r~>fH:r:i'ficil. 

Dentro del área del íJiseiio Gráfico se empleil impacto, creulividad, 01 i
ginaliclad, estética, Jsi como el Jnillisis psicolc'Jgico de las p1opuesli1s 
planteadas, atravós cJel medio de las palabras y de las imaqr:11es. 

El diserio es un proceso rle creación visual, curnplirmdri r:xi<¡r:ncias pr'ác
ticas: una un1rJacJ de disc1io debe ser culoCílda frcr1tr: il l1Js ojos cJr:I p1'1bli
co y tr¿¡11~portil1 un mensajr prefijilcJo. 
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En otras palabras un buen diseño es la mejor expresión visual de la esen
cia de algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y 
eficazmente el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese 
algo, sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con 
su ambiente; su creación no debe ser sólo estética sino también funcio
nal, mientras refleja o guia el gusto de su época. 

Para un diseño hay que considerar el espacio, las formas, las proporcio
nes, los volúmenes, el color, el tono y el estilo, esto hará que la idea re
sulta visualmente diferente de todas las demás ideas producidas por di· 
señadores en todo el mundo. 

La idea creativa más elocuente puede resultar un rotundo fracaso sino 
dispone de un desarrollo procesual que atienda la redacción, la ilustra
ción, la fotografía, los ti¡Jos, el color, los titulares, el papel, la comcción 
de pruebas, la impresión, la encuadernación, el envase, el control de cali
dad y todo cuanto pueda requerir un determinado proyecto gráfico. 

Al diseñador le corresponde controlar cada vez más la coordinación ge
neral de los proyectos desde la fase germinal de creación hasta la final 
de realización y acabado. 

Una idea es un medio creativo para responder al problema, visualmente 
en palabras o por ambos medios a fin de obtener una solución, que no 
sólo sea comprensible sino también aceptable en términos de motiva
ción. 

El diseño es práctico, el diseñador antes de que éste preparado para en
frentarse con problemas prácticos, debe dominar un lenguaje visual. 

Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte 
el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, 
en lo que se refiere a la organización visual, que pueden importar a un 
diseñador. Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento previo de 
tales principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y su sensibi
lidad a las relaciones visuales son mucho más importantes, pero la com
prensión de ellos aumenta en forma definitiva su capacidad para la orga
nización visual. 

Hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual, a diferencia del 
hablado o escrito cuyas leyes gramaticales estan más o menos estable
cidas, el lenguaje visual carece de leyes obvias. 
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El diseñador debe encontrar las soluciones apropiadas a la necesidad 
propuesta por medio de este lenguaje visual, el cual debe aportar cla
ridad y síntesis a la información que se emite. 
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El Diseño Gráfico es "la di,,ciplina qui~ pretende >atisíaccr 11uc:r!sida1fos 
espodficas de comunicación visual, cunfir¡urado, estructurando y •,rsl<!· 
matizando objetivamente in1~11'..ajr:s si<Jnrficalivo~ frw.urmternerile rrnHo 
ducibles en serie para su rnr:dio social"- ( 1) 

flilril satisfacer· estas nc1esrd<1dcs rk•be lias¡¡rse 011 <!I •:'iludio rk l,1 evolu
ción y contexto del hombre profund11;.H1do en conocirnienlus dr! /\r te, 
Ciencia, Psicología, Filosofía, Sociolor¡ia; entre otras rarnas log1<mdo un 
cierto gr;:ido de contexto histórico y srJ·.i;:il, 

En la comunicación visual las irnágcnr:s tirmen un valor distinto según 
el contexto en el que r;sla'n reltlcionadas, dando infrJ1 rn;ici1 •rws diferentes; 
se pueden di?5crihir dos forrnrrs e.Je comunicrrción vi',ual: 

"La casual que e:i aqur:llil que se irrt•:r 11u:la lihrc·111•c·ritr~ por r!I receptor 
ya como mensaje científicu o eslétrcrJ. Y la i11te11crunal que r;s aqucll.:i 
CUYO Si<JnificJcJO CS propt:CStü i11lc11cirJ«•.: 1nrelltC fl'H e! c;n°Ji:,rJr". (.'.J) 

Dentro de éstas dos címas dP. comunic:ición visuJI, r:I Disciio Cráfico se 
ocup.:i de desarrollar la comunicación intr:ncionlll. 

El objetivo del mensaje se ri:fierc' a rr!,1111ar un papel e:fc•clivo de coordi
nación entre el emisor y el rcceptrir; •:'..tá cnorcl111;:ic1011 delir! contener 
una información funcional y cslólicil. 

Los objetos reproducibles r;n sPrie lo cuill 110 significa qur: lo sean nece
sariamente; puade ser L'.rnico o rrqwlrb!e cada v1~1 qua las necesidades de 
producción lo requieran. 

Dentro de los m1:dios de producción y árctJs cJe a1:ilic.:ición del Diseño 
Gráfico, como son: La televisión, el cine, periódico, revistas, folletos, 
la publicidad propiJganda, didáctica, información urbuniJ, etc; el disc
i'io gráfico debe observar una ética impidiendo ltl producción de: un dise
ño que oculte fines distintos al verdadero salisfactor de la nccí!siclad . 

La función del Diseño Gráfico, en cuaiquiera de la; ,jrr!aS dr! <lplicación 
debe tener un valor de uso, relacionado con la función que va a desem
peñar y con la necesidad que va a sJtisf;icer, la producción debe de estar 
basada en un proceso cientr'fico, tecnológico y art íst 1co, que propor
cione su fundamentación, su correcta reJlización, d1fusi1'm y su vtllor 
estético productor de rwcvJs formas v1suJles. 
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El Discñ<J G1 áfico lla r:111crqido u;111•1 1J11t1 di'iciplina indepr!ndi1:nte r:n 
los últimos 30 Jiio~. y eo f)(JI '>UjlJJl'.~t" L111 vii!JO como r:I arle misrno. 

A lo largo de la historia todos los J1 t·~~anos han sido discfiadures, crear 
un objeto de plata y oro, de rnad1]rd <1 in1!\al, implica resolver la relación 
entre los elementos del objeto y su disef10. Sin embargo cJu1antn r':stu 
siglo, las funciones del rlisciiador y del creador han tP.ndido ha divr;1gar 
y el diseño se ha hecho rnás i11dependiente. 

El camrw de actividad del diseñador se l1a ampliado enormemente al 
aumentar la sofisticación de los rrocesos técnicos de reproducción. 

Hoy en dia prácticamente en todos los productos existentes en el niurca
do el Diseñador gráfico hab1á intervenido en algún punto del p1occso, 
sea en el material de promoción riel producto o rcn r,I dise1io y formato 
del mismo. 

Gran parte de la h islor 1a del D iseiio Gráfico es paralela a lils del Ar le y 
la ilustración. Geoffroy Tory, il11strador del s. XVI, fué posiblemente 
uno de los primeros diseñadores gráficos, ya que fué de los iniciadores 
en el diseño de libros y p<Íginds mJnipulando el texto, la ilustración y 
los márgenes con vistas a su i111p<1cto visual. 

Desde el s. XIX, al hace1sc rn<Ís fi1cit la reproducción de la iluslr<ición 
y cobrar importancia la presentación y ernpaquelamiento de productos 
comerciales, debido a la con1retencia, el arle del Diseño Gráfico fué 
ganando importancia, de manera paralela también ha aumentado la im
portancia de Lodos los demás aspectos del diseño. en la industriil, la 
tecnologla, la arquitectura y el comeruo. 

Gran parte del diser1u consiste en combinJr elementos de arte 
con los de la industria y el comercio. El artista inglés del s. XIX Williarn 
Morris, artesano, ilustrador, diseñador y escritor, puede ser considerado 
uno de los "padres fumfadores" del disciio moderno; Morris, en sus 
obras y escritos, trató de resallar la importanciil dr:I arle r.11 contra de 
lo que él consideraba la ·1ulga1·icJud de dise1io y manufacturJ de l<1s mer
cancías producidas en masils . 

La contribución de Wil!iJm Morris al diseño reflejil sus múltiples talen
tos. Su empleo del color y la maestrla de sus disciios, junto con la CJ
lidad de su ejecución eran un desafió a la mala calidad del diserio y 
m<1nufactura de otros muchos productos fabricudos en serie. 
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Morris, trató de ampliar la separación entre la industria y el arte; el 
arquitecto alemán Wafter Gropius en la "Bauhaus" intentó unificar a 
ambas partes. Gropius y sus seguidores fueron sumamente importan· 
tes, no sólo por su estilo funcionalista de diseño que desarrollaron y 
que ha mantenido su influencia, sino también por sus opiniones sobre 
la educación de artistas y diseñadores, y sobre la relación entre el arte 
y fa industria. 

La "Bauhaus", fué una escuela de diseño que pretendía formar estudian
tes que fuerán igualmente expertos en el Arte y en los trabajos manuales, 
además de artesanos funcionales, con orientación industrial. 

Con ésta corriente artesanal y técnica, el diseñador se proyectaba sobre 
una base científica, para emprender su sentido creativo en el lenguaje 
de la forma y llevarlo al sistema de 1·roducción de está sociedad que cada 
día exige que ésta sea más standar, de mejor calidad artistica y de embe
llecimiento. 

La explosión actual del Diseño Gráfico comenzó en Europa en los arios 
sesenta, aunque había empezado antes en los Estados Unidos. 

Tuvo su origen en la prosperidad de consumo, que provocó un aumento 
masivo de la publicidad, el periódismo, la publicación de libros y 
también la expansión de fa televisión y la radio. Además el Diseño 
Gráfico ha visto aún más estimulado su potencial por el desarrollo de 
las técnicas de impresión. 

Actualmente existen varias posibilidades de expresión para el diseñador 
gráfico que se ven enfocadas a diversos problemas sociales, como son: 
el medio ambiente, la cultura, la salud, el urbanismo, la educación, 
el aprovechamiento de los recursos naturales, etc.; estos problemas so
ciales son atendidos por organismos e instituciones públicas o privadas, 
en las que la elaboración de su producción gráfica; imagen corporativa, 
logotipos, folletos, libros, carteles, manuales, materiales didácticos, 
simbología, etc. involucran el trabajo del diseñador gráfico. 



e 
'º U>·-

(1) g ·º 
'<I> o o 

·.....> w 111 

• 

• 

• 

Uno de lm prolilr~111;i> sociJlcs más irnporLmlr!'> rlr:rilro de cu.:ilquiu ·.r,r:ic
dad es la educ;ir:ic'rn, por ser el cirni1!r1to y l;i IJ.1·.1~ f1rndi1rnr:nLJI de •,u dr:".J

rrollo. 

La edur::ac.iún <!5 urr p1 oce)o que facrlit.i y propicia la iH.lqu1sició11 d1~ c.o
nucimienlu), habilidades y actituclns que lil'llCll que ver con t!I :111d,iio 
social y cultural en el q1io ac!L'.i,1 el i1irJ:virJuo. 

De11tro de la educación ex1slt> u11;r ritrllil llamada r!d11r:ación n:.¡wciJI, 1·slá 
abarca la ensoñarrzél y upacit<lción de pe1sonilS con Jlgún tipo de irrváli
¡Jez tal como, ceguera, pa1 ;ili;is ccrdnal, problemas do audición y lengua
Jr?, retraso mental y problemas de .1p1cr1di1aje. 

Existen en México u11zr ']1¿111 c,1rl!irl;id rJ1: nir1os y ¡uvr,n(:S qur! rcquiorun do 
educación 1~sper:i;1I dcí1111•:1HJ1¡51; 1;sli1 C<Jrnr,: 

"L..a nillllJ de l;1 t;drir;y·i1»:1 ljllf; 111c:<li~1rilf' lii ilplicación coordinada do 1.111 

conjunto de acciones, táctic,1s, or~1<1nr1()ción de rrwtndologla didáctica y 
nomenclatura espec1fic.1, propicia el dc~arrollo integral y armónico de lil 
personalidud, irnpulsd11do la fnrn1Jciór1 de hjhitos, dc<,trr.zas, habilidades 
y el desarrollo d<' las cJpJcid,1cl<~s y cunncirni1~nlns'cJe n;rio~ iltipicos". (3) 

Par¿¡ poder elaborar el prc·;e11tc tr ,1IJ,1Jri ><~ p1ocud1r'J ;¡ llllJ invPst1yilc1ón 
de campo e:n los cen lrus qui: ,11ie11dc11 los p1 oblcrnas clr: r:ducilción espe
cial, ActLJJlmonte, r.x1ste11 aproxim.irlarnente 110 r_r;nl1os p1)blicos y 
privados, de los cuilles se cillculil que l1ay 90 en el Distrito Fede1al . 

Visitamos la Dirección Gcrwral de [- scuclds surwrio10s, la Dirección Ge
neral ele EdLJcació11 Es1wc1al y las sir1u11:1iles inslilucirJnes. 

-- Escuela Nacional de ciegos . 
- Instituto Nacionul de Rehabilitación para el niño ciego. 
- Centro PsicopedJgógico. 
- Asociación pro-parul ltico cerebral de Hehilbilitación. 
- Escuela de Ortolalia . 
-- Escuela Normal de Especiulización. 
- Centro do Hehabilitación do Educación Especial C. R.E.E. en lrapuato, 

Gto. 

Está investigJción nos permitió, detectar una gran necesidad do material 
didáctico. 
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La Dirección Gener¡¡I de Escuelas Superiores, controla las escuelas nor
males de especialización. Su objetivo es analizar y elaborar los programas 
de estudio para las escuelas normales de especialización; La dirección ge
neral de Educación Especial dependo de la secretaría de Educación Públi
ca y su objetivo es la enseñanza y capacitación de personas que requieran 
de Educación Especial. 

Las especialidades se dividen en seis: 

- Deficiencias mentales. 
- Trastornos de Audición y lenguaje. 
- Ciegos 
- Menores Infractores. 
- Lisiados del Aparato Locomotor 
- Problemas c::e aprendizaje. ver cuadro No. 1 

En ésta última especialización realizáremos nuestra aportación de diseño 
de material didáctico, porque en los problemas de aprendizaje el área más 
importante es la pedagógica, en la que es esencial el uso del material 
didáctico, existiendo un amplio campo para el Diseñador gráfico. 

Los aspectos más importantes aparecen en el cuadro No. 2 

Los niños con problemas de aprendizaje son aquellos que presentan un 
desarreglo en uno o más de los procesos cognocitivos y de los problemas 
de los procesos psicológicos básicos, relacionados con el entendimiento o 
el uso del lenguaje escrito o hablado, el cual pueden manifestarse como 
una imperfección en la habilidad de oir, hablar, pensar, leer, escribir o en 
el cálculo matemático; tales desordenes dan lugar a un problema de 
aprendizaje como impedimento de tipo perceptual,; dislexia, discalcu
lia, disgrafía, disortografía, dislalia, problema de coordinación motora 
fina, etc., estos términos no incluyen a niños cuyo problema de aprendi
zaje, se deben a impedimentos de tipo visual auditivo, motor grueso, re
tardo mental. Aún cuando se trata de una cuestión meramente informal 
y terminológica, es importante que la proposición de llamar a estos 
niños como personas con necesidades especiales o nir'los en dificultad, se 
generalice o se busque como denominador común. Esta expresión procu· 
ra evitar una separación absoluta entre el conjunto normal de alumnos 
y quienes presentan alguna dificultad, y la necesidad de atención de 
parte de los expertos en educación especial. 

Además de las cuestiones terminológicas, resulta importante que se 
Promueva la normalización de las personas que tienen requerimientos 
especiales. Es decir, las personas con necesidades especiales deben vivir 26 ' 
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en condiciones consideradas, por tanto la educación especial torna de la 
educación formal sus conceptos principales y sus normas fundamentales. 
La parte peculiar consisten en que modifica, adiciona, suprime y agrega 
variables que son necesarias para compensar y superar alguna deficiencia. 

En la clasificación de los problemas de aprendizaje se eligió la dislexia 
por ser un problema que afecta a un 10 por ciento de la población infan
til, y por consiguiente la necesidad de mater'ial didáctico para corregir 
este problema. 

Una vez definido el proyecto se procedió a una investigación más profun
da sobre el problema de dislexia, como su definición, causas, sintomato
gía, etc. los cuales se especificarán en el siguiente capítulo . 
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material 
para problemas de aprendizaje 

AREA 
PEDOGOGICA 

Grcífico 

Utilización de Material 
de Desecho 

~ i1l.'r ilid'lrl J 
-[ Dirncció~1 ~] 

Matemáticas .___ _______ ...... 
Lecto - Escritura 

cuadro no. 2 
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Actualmente r!s\arnos ,,.ll11radr1\ de diver 'J,1', i111iiqu111~s gráficJ5 que rodean 
al ámbito sor.ial, corno Sllrl carteles, pr:r 1ód1uis, anuncios, folletos, 
revistas, entre 0tros nwdius qt1•J involucr,rn t~I lrabajo del Diseiiador Grá
fico; éste debe >il11Jrsc en la avan1<1da tr~rnolurJÍ.1, cultura y política de la 
sociedad, a fin de que su producción tienda a tr;rnsmitir fielmente los 
objetivos y circunstancias de lil rniolllil. 

El especialista del discrio se inscr ilw inevililblurnente en un campo donde 
su éxito dependerá del dominio de los inlcréses, de su ideología y de los 
medios y técnicJs disponibles. 

Vivimos en un mundo que '~stá ~ometido a cambios y transformaciones 
dentro de lo sociill, económico, poi ílico y cultural; cada día sur9en 
nuevos descubrimientos en tocias las rJrnlls científicas, la influencia de lil 
psicología y sociología, el desarrollo industrial, el urb¡¡nisrno y los dife
rentes medios de cornunic¡¡ción nos hacen rernptores de una información 
universal. L_as etapas de óslc cr1:cirnier1to 1dlr!ja11 carl.:i vez rnayor vnlú
rnen de cunoc im ientos que deben ser comunicados, ut i 1 iza dos y conser
vados en beneficio de un nt:1mero de personas que cada vez es mayor; 
lodos éstos problemas nos convierten en una sociedad en constante cam
bio. 

La educación como proceso humano y social, forma parte y está influen
ciada por las mismas características del ámbito en las que se realiza. Así 
en el proceso educativo, surge la necesidad de que la educación responda 
a las exigencias de un proceso científico y técnico en constante evolu
ción. 

Las diferentes inovaciones técnicas como son: impresión lipogréilica, 
televisión, filmes, cte., facilitan la comprensión y caracitación de los 
conocimientos que deben ser comunicados. 

La educación al recurrir a tod¿¡s éstas inovaciones, responderá a las exi
gencias de nuestro tiempo, cumpliendo a la vez una de sus funciones, la 
de transmitir conocimientos de 9eneració11 en generación. 

Los medios comunican es\ 1'mulos y de ósta manera comparan y contras
tan fenómenos visuales. Los medios sirven corno bancos de Jlmacenaje 
de información de lílcil recuperación para exhibirlos en el Jula; también 
proporcionan un vehlculo .:i los alumnos p.:iril que participen en la e:<pre
sión creativa al hacer sus propios rnaleriJlrs. 
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A medida que los educandos vayan adquiriendo una mayor destreza en 
la autoenseñanza con medios, podrán desarrollar interéses y talentos 
individuales y así estarán capacitados para afirmar mejor su personalidad. 
Está exposición general de las funciones de los medios demuestra la for
ma en que éstos pueden beneficiar al proceso educativo. 

El diseño constituye una manera sistemática para el proceso de aprendi
zaje y enseñanza, con objetivos específicos que están basados en inves
tigaciones sobre aprendizaje y la comunicación del hombre. Los objetivos 
tienen diversos usos en la educación, proporcionan un medio para comu· 
nicar a los alumnos y a los demás receptores lo que se va a lograr durante 
el curso, sirven de base para seleccionar medios, materiales y otros méto
dos de enseñanza. Por consiguiente, los objetivos claros y específicos 
constituyen una parte importante de cualquier sistema instructivo efec
tivo. 

En la Educación Especial el diseño funge un papel muy importante, pues
to que su base fundamental es la percepción visual, la cual ofrece al niño 
experiencias de aprendizaje que le permite evidenciar el mundo que lo 
rodea. 

El Diseño Gráfico dentro de ésta área es muy útil, siendo importante la 
introducción de imágenes gráficas en cualquier campo de la educación. 

Las posibilidades que los medios gráficos presentan en la didáctica se 
pueden aprovechar en la realización del material que se adapte a dichos 
medios. 

La percepción visual de las imágenes gráficas constituye la destreza fun· 
damental para el aprendizaje de los conceptos del mundo, de personas 
objetos, palabras, ilustraciones, dirección forma, color y textura. 

Las primeras percepciones que el niño recibe ante todo de tipo visual, 
le ayudan a ir formando una imágen corporal y de está manera ir ambien· 
tandose. 

Sin embargo, la Educación Especial no difiere esencialmente de la Edu
cación formal, sino que comparte los fines y principios generales de ésta. 

Su peculiaridad recide en las modificaciones y adiciones que deben intro
ducir en los programas y métodos educativos. 
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De está manera se puede deducir, que en cualquier campo siempre hay 
necesidad de material visual, convirtiendose el diseñador en el espe -
cialista de la adecuada utilización de las imágenes. 
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Según un grupo do investigación rfo rJ1•,l1!xi<1 dependiente de la rc
deración Mundial de Neurología distiri111w 1~nlrc dish!xi.1 r;n la ni
ñez y rJislexia específica de evolución. 

"Dislexia 1~n la niiie1.· Es una perlurliación hallilda en los niños que 
a pesar ele su r:xpcricncia escolar fracasan en alcanzar las capaci· 
dades lingu isticas de la lectura, escritura y ortogrufla e~reradas de! 
acuerdo con sus habilidades intelcctualr;s. 

Dislexia especifica de evolución.- Seriil una perturbación que se ma
nifiesta por dificultades en el arrendizaje de la lectura a pesar de que 
la instrucción suministrada sea la convencional, que la intclir¡cncia 
sea la adecuada y que oxislan oportunidades socioculturales. Es de
pendiente de dificultades cognocitivas fundamentales que son fre
cuentemente de origen constitucional". (1) 

Algunos autores clasifican a la dislexia como: 

"Dislexia escolar verdadera que es aquella que no se corrige es
pontáneamente y necesita de un proceso reeducador. 

Dislexia escolar natural que pueden tener los alumnos cuando 
inician el aprendizaje de la lectura y escritura y que desapare
ce espontáneamente". (2) 

Independientemente de la clasificación, cuando un n1no tiene dis
lexia se considera que presenta un trastorno del lenguaje que afecta 
el aprendizaje de la ledo-escritura. Por lo tanto, un niño cuya lec
tura es deficiente puede tener trastornos básicos de la experiencia de 
la percepción e integración, o puede tener trastornos del lenguaje, 
destinados a la elaboración de irnagenes sensoriales o motrices en 
relación con la palabra, observandose frecuentemente en la escritu
ra y en el dibujo en los que indican una perturbación del esquema 
corporal . 

Debemos considerar que un nino es disléxico cu<lndo SLHf.Jun en él 
dificultades en el aprendizaje ele la lecto escritura. Se ha dernostra· 
do que no es oportuno realizar un diagnóstico antes de los siEde años 
como consecuencia de que un porcentaje ele'1ado de niños no con
siguen una suficiente maduración hasta los seis arios. 
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Ac l ual rn1:11 l1~ el no >d bcr leer y <:<;u ilii r t!'> 1 rn,1 f ur rna de rnilrqinac ión 
'>ocia!, p;.isiHDll lo, i.;r;rnpn•; en r¡u1; una d1?lnrn1in1rla clase ~ncial rc-
1.urúa 1,n 1~xcl11>ivrdarJ Sll'i conor.irr1ir,nlr1•, y u•,o, ya por sí misma, o 
rnediantc tócr1icns cJ lns r11w pa<jJIJa r.1 rn.inle:nía. [n efecto ya c>liÍ 
lejana ia época en que la lr.ngua r;:,crita servía ~ó'o parct rerncmorilí 
!.is grandes hazuña> bólicils del caudillo durnin<:•1te o p;ira ;r¡udar 
a la r1ue1a clase social de los mcrcadcri;'i que rwv:sita/Jun de cl!a pa
ra encargar pedido·, o dejar conslirncia de las distintas transaccio-
111•s co111erci;dcs. 

E11 el transcurso de la bJad Media comienza a gcncralizar'.>e su uso, 
si bien está limitado e:n Occidente a una cierta clase social en el r¡tw 
~e le ha unido la cl0n~r:la Es a pa1 tir lfol si<Jlo X'lll cuando cornir1n· 
za a instituirse la enser1i111za grcJtuila y ubligator ia, hasta consr1<Juir 
en el siglo pt1sado, en ,1!qunos pJ1'>es dcsariollados la dusaparición 
total del analfahetis1nn, que queda como una lacra social contru la 
que \U<:han para 1Jd>L11 l.1 los p.1Í«r:', •,uhdc•;Jrrcd 1;::dos o en ·1iJs de 
desarrollo. 

Pew a! tiempo que :.e lucha por la alfabetización tola/ de la pobla
ción inf<rntil, comienza a aparcu~r un (jrave problema con el que 
hasta cthora, hil sido diíícil luchar y que no sólo no parece disrni· 
nuir su importancia, ',1no que se •1a .igravando dia a día; nos esta
rnos refiriendo al prolJ/ema de lectu·escritura, esa tJificultad para 
aprender a Icor o a escribir que algunos autores censan en un 10 
por ciento de la población infantil. 

Sobre estos ni1ios, r.•>1110 sobre el re~to de la población infantil in
ciden una serie de facto1es que determinan el proceso de élprendizaje; 
ambiente socio-económico y cultural, relaciones familiares y quizá 
con bastante intensidad, la labor pedagógica; por eso hacernos es
pecial hincapié en los que se ha dado en denominar dispedarjogía.;-

• DISPF.: Q,.l.GQG//\.· Sn cntif'r~do como cualquier al1eraclón e:n el a1,r~rdi1ajn cJ1if niño nrovo

cado por .J.,J deficiente utili.-·a:ión de lds tf:cnicas pedc1g6gicas . 

Método a--.~:disléxlco para e! aprnndizc..1je dP. la lecto·escrltura Jalnic M. Jiméncz, 

Colección E:d,1cación EspN.ial 1979, 
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Es precisamente ésta la que en combinación con algunas de las causas 
anteriores pueden provocar este problema. A está conclusión se ha lle
gado tras una serie de prácticas reeducativas en las que la eliminación 
del factor dispedagógico ha supuesto una evidente superación en el 
aprendizaje de la lecto-escritura. 

Si el niño asiste a una escuela formal er: la que no se tiene conoci
miento de este problema, generalmente se les considera como tor
pes, distraídos, flojos, etc., pasando inadvertida su incapacidad du
rante tres o cuatro años. Algunos niños solo son afectados ligeramente 
y mejoran pronto en la lectura con procedimientos especiales de en
señanza; en otros, el defecto es más grave y puede persistir hasta bien 
entrada la adolescencia. 
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Cu¡¡ndo un ninn prcscntil et rn<Ís m1'nirnn rJMicit, puede: enconfrilrsc 
'~n una ~ituación que la propia escuela ns incilpaz de solucionar. 

As1', ilnles nir°l(J) con le;iún cerebral, i11rnadurez, locución deficien
te, hipoacusias, zurdos, lateralidad cruzilda o con problemas emo
cionales, el aprendizaje de la leclwJ y '!'>critura es en muchos cil
sos insalvable. 

Los rnas abundantes son los niños dislalicos. 

La dislalia es un trastorno de la articulación de los fonemas por al
teraciones funcionales de los órganos periféricos del habla. 

La dislalia presenta un¡¡ caracterlstica especial consistente en la progre
siva desaparición de los slntomas conforme el niño va haciéndose ma
yor, de tal forma que a la edad de su ingreso en la escuela, el porcen
taje de dislalicos ha disminuido espectacularmente. Se citan con fre
cuencia porcentajes que van desde un 30 por ciento de los niños a 
la edad de cinco años, para pasar al 15 por ciento a los ocho años. 
Sobre los doce, las dislalias casi han desaparecido . 

Entre las posibles causas de dislalius destacan: 

Un cierto carácter hereditario. No es raro encontrar varios miembros 
de una familia con el mismo déficit, es más frecuente la transmisión 
por vía paterna que materna, y también es más frecuente la dislalia 
entre los niños que entre las niñas. A pesar de ello no es raro encon
trar niños dislalicos cuya madre lo cs. 

En ocasiones hay padres que intentan adaptar su habla imitando los 
defectos de sus hijos con gran sorpresa por parte de aquéllos, que no 
entienden lo que les dicen. Un problema más grave es que los padres 
insistan en la repetición, con lo cual solo pueden conseguir que sus hi
jos crean que es correcta esa forma de pronunciar, con lo que se rue
de crear una dislalia artificial. 

Al niño hay que hablarle sirnpre de la forma m<Ís correcta de la que 
seamos capaces, corrigiendo insistentemente cualquier posible de
fecto articulatorio que a la edad en que los niños cornii:nzan a hablar 
es normal; los padres deben preocuparse cuilndo al ir evolucionando 
pslquicamentc, la evolución dr:d lenguaje se vea estancurla: es ¡¡qui don
de la reeducación debe intervenir. 
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Por otra parte a la edad de tres o cuatro años es normal, que los ni
ños sean dislalicos. 

El auténtico problema surge cuando el niño a la edad de siete años 
presenta los mismos síntomas; y es muy probable que ocasione gra
ves dificultades en el aprendizaje de la ledo-escritura, llamándole a 
éste problema dislcxia. 

Otras de las causas de la dislexia, se encuentran en niños que hayan 
tenido complicaciones de gestación, presentando estos un retraso en 
la lectura y la escritura; otra causa sería una enfermedad que se puede 
transmitir de padres a hijos. 

Por último existen teorías inspirildas en el psicoanálisis que explican el 
origen de la dislexia como con·:ecuencia de trastornos emocionales 
que los inhibierán y como consecuencia leerían mal. 

,.·:·,'' 
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Ln los Ci15os que revisten rna-;or rir.ivr!d,1<1 puede hilber 1111 d1~;conuci
rniento absoluto de l1Js siqno> qráficc•o. Con el resto de la poliloción 
disléxica se puerJen reconocer lrJ'> 1i']11i1:1ilrj', slntomCJs: 

Confusión de letras q•_1e tirmcn pamcida orient,1ción espaciill. 
(d porb); 

Confusión por inversión (u por n); 
Confusión por intervención rJe la noción de cantidad (rn por n); 

Inversión de silaba. Está muy relacionado con la desorientación 
espacial, inmadurez perceptiva o problemas de IJtcrJlidacl. Con
siste en leer corno directas, si'labils inversas o invertir totalmente 
una palabra (rabol por árbol,, nos por son, etc). 

Eliminación de s1ºla1Jas. Puede p1 oducirso por una defectuosa fi
jación ocular o por problemas mnemotécnicos (rnar1a por maña
na). 

Sustitución o deformación de fonemas. Sucule con mucha fre
cuencia en los niños llamildos dislalicos; se pur.dc producir inclu
so después de haber leido silábicamente una palabra ue forma co
rrecta y trás la audición ;ustituir un fonema correcto por otro 
incorrecto o ar1odir un fonema inexistente. De e'>te modo pode
rnos hallar este tipo de lectura; ante la ¡i.1labra montana el niño 
Ice /mon/ ... /ta/ ... /ña/ para luego agregor /mondaria/ o <tnlc lapa
labra casa leer /ca/ ... /~a/ y lrils una pausa pronunciar /camo/. 

Introducción de un fonema vocálico cm una sílaba inverso. Estc
defecto es muy frecuente en los inicios rlr.I oprendizajc de las 
silabas inversas debido J que posee uno especie de tendencia a 
pronunciar una vocal dcspúes de una consononte. Asi ante lapo
labra martillo puede pronunciill' /maratillo/. 
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Al igual que en la lectura existe un amplio aspecto que va desde la escri
tura ininteligible a otra donde los errorns reprr:sentan un escaso porcen
taje. Generillmente r:I proceso de escritura es subsidiario del proceso de 
lectura. Los errorr~s son por tanto similares dándose con frecuencia el 
mismo tipo de fallas. 

Entre los más frecuentes podemos encontrar: 

Confusión de letras. La causa de esta confusión puede ser pro
vocada por su forma simétrica (q por g). proximidad articula
toria (r por d) o por alteraciones do origen dislalico. 

Es muy frecuente en los sinforws y silabas inversas (paya por 
playa, carta por canta, cte.) Las omisiones son típicas en los disla
licos o en aquellos niños que no osLí fuertemente asociada la 
correspondencia fonema-grafema. 

Transposición ele letras. l·-J¡¡bitual en los ni1ios con alteración 
espacial, zurdez contrariada o lateralidad cruzada. Consiste en 
alterar el orden de una silaba o palab1 a (parnera por palmera, 
barzo por bruzo, sila por isla, etc). Esta alteración, es muy frecuen
te en los inicios del aprendiLaje, produce graves secuelas en aque
llos niños que no se les corrige inmed1atarnentc, porque cada vez 
que escriben incorrectamente una de e:sta silabas se les produce 
un reforzamiento tilnto mayor cuanto más tiempo se mantenga 
esta situación, y como consecuencia perdura Jurante toda su 
escolaridad si antes no rompemos esta errónea asociación. 
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Agregados. Consiste en añadir una vocal a la consonante que 
cierra una sílaba inversa (isala por isla). Es frecuente este tipo 
de error al comienzo del aprendizaje, particularmente en aquellos 
métodos sintéticos que presentan primero las sílabas directas y 
pasan posteriormente a las inversas. La alteración se produce 
al asociar la necesidad de colocar una vocal tras una consonante, 
por ello al ver la conson:inte cierra la sílaba inversa, piensan que 
ahí falta una vocal, la cuai agregan. Al igual que en las anterio
res alteraciones, es conveniente detectar estos errores lo más 
pronto posible para no dar lugar a una asociación perturbadora 
y su posterior refuerzo cada vez que la escriba erróneamente. 

Fallas en las uniones y separaciones. Consiste en unir palabras 
diferentes (lacasa por la casa) o separar (el ni ño por el niño). 
Estas alteraciones evolucionan favorablemente conforme avanza 
la escolaridad; su persistencia requiere un tratamiento reeduca
tivo. 

Contaminaciones. Son traslados que el niño realiza de una 
palabra influenciada por otras (cantan los pánjaros por cantan 
los pájaros). 

Escritura en espejo. Se denomina escritura en espejo aquella 
realizada de derecha a izquierda, de tal modo que es legible cuan
do lo hacemos a través de un espejo. Muy frecuentemente, en los 
niños pequeños va desapareciendo con la escolaridad. Parece estar 
relacionado con la zurdez, con cierta frecuencia se encuentran ni
ños que invierten letras o que las escriben de derecha a izquier
da. Para corregir esta disgrafía, se recurre a las letras de lija como 
método reeducador. 



2.2. Importancia del 
Esquema 
Corporal en 
la Dislexia. 
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A truvós del presente lrubajo se JHülr:rid1: r•!',altar la irnporla11cit1 de 
la bucnil comprensión rlr;I (;>quema ctH(J'iral 1!11 fil vida dl:I nifio du
rante la r!dad r;scolar, J!fJr .,r;r factor 1rrip 11il;mlo p.:iril llr!rJar a lr:11ur 
un buen dese11vol'1i1nirrto r:n r>,tu. 

Dentro do los problumil~ qtH' ¡i1r:sr:11t;1 el r11riu durante la r:rL1d escolar, 
tienen como !JasrJ rnuchlls v1!u:s una mlllil inter¡r,1ción de i"slr!, ya que 
resulta ci.lsi imposilile tener éxito 011 lu e•;cur;la, si 1;1 nir10 no ha sido 
capaz de conoce1se a si rnisrnu y mucho rnr:nos al medio que lo ro
dea. 

Unica111onle el nirlo que domina el uso du su cuerpo puedo .:iprehen
der aquellos elementos del mundo en su entorno y estalilecer reldcio
nes entre ellos, desarrollando su inteligencia il tr,wés de él y su cuerpo. 

De ahí la importancia de la integración del esquema corporill para 
llevar ¡¡ cabo la redlización de todas las actividades de la vida diaria 
como son: saltar, correr, vestirse, caminar, bañarse, dorrn ir, ele., 
ante todo las actividades que lleva a cabo durante su estancia en la 
escuela. 

En estas actividades que conclucc11 al n1no al conocimirmto de la lac
to-escritura y cálculo, necesariamente 1equiere del conocer su cuerpo 
para que de esta manera logre paralelamente, las nor.ioncs derecha-iz
quierda, relaciones espaciales y temporales; factores de gran impor
tancia para cualquier tipo de aprendizaje. 

Es por eso que una ajustada evolución del Psquemíl corporal reviste 
particularmente gran interés para el niño que reción inicia una etapa 
como es la vida, ya que de su buena evolución dependen sus posi
bilidades de aprender . 

La dominación cerebral en el pequefio y sus aprendizajes le rer
mit irá el desa1 rollo del lenguaje y esquema corporal, al otorgarle 
un '1alor simbólico il unos de los hemisferios. Siendo ésta otra base 
para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Tomando en cuenta lo anterior se concluye que un ilpremJizaje será 
adquirido cuando el niño sea capaz de percibir, asociar, concepluali
zar, memorizar todos aquellos estímulos que el contacto con su 
medio ambiente le proporcione las vivencias de su cuerpo. 
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[I t í.JS\<Ji 110 UOI C:SíjU•:llla COI JJOI al (IJll',I ituyr: il lllf:rllldu Llll ,1spcclo de 
la dificultad p1esN1t;1rla pur t:I •,11jr·I<) "'' la l>1·1,,r¡uc·d;i rfo su propia icfori
lid.Jd y r~n la const1 uccir'rn rlc ~1J pr:r ',r,11,il1d.i1l. 

De <1111· que la obsr::r;ación prolo11rJdd.i ;r•a 1wr_r.·,.iri;1 pc1r¡¡ prr:cisar cla
rarnenlc la 1a(z dr: !as dificulladr,s r¡ur: muciJ,·1·, 'J•:u:s Sü 1:nuwntra a 
través de la fragilidad de lus iJcciorws del inrJ1vidur.J. 

El aprendizaje educativo ayuda r;n forrna p;:¡ralcla al uecirniento del 
niño, a la evolución do su esquern;:¡ corporal, a rfosarrollar en su seno 
la organización de si' rnismo a travós de la realidad con los demás . 

Por lo tanto una mala 1~slrucluraciiJn de su esquema repercutirá de ma
nera severa en algunos cornportamiontos dentro do la personlllidad del 
niño. 

[11tre las <illerdciones del e'.iqucrna corporal más frpcue11tcs cm el esco
lar en la escuela tenemos: 

AL TERACIOl'JES DE L_A POSTURA . 

Ocupa un lugar importank en el esquemJ del comportamiento, 
por estar bajo el control del cerebro, conduciendo este a los gru
pos musculares del cuerpo; por lo que una alteración de ésta, 
incapacitará al niño a mover los músculos de su cuerpo, para po
der escribir por ejemplo. 

AL TERACIOl'JES EN EL AílEA PERClJlTIVO MOTORA. 

La entrada y salida del esti'mulo recibido por el cuerpo es un 
factor necesario para llegar a cualquier tipo de aprendizaje,ya 
que por medio de este proceso el individuo o~ capaz de inte
grar y dar respuesta a todos aquellos esti'mulos que 1ecibe del 
medio ambiente. Cualquier alteración ya sea en la entrada o sa
lida provocará en el niño problemas rkntro del conocimiento 
escolar . 
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PROBLEMAS DE LATERALIDAD. 

El sentido de la lateralidad corporal, supone la capacidad de darse 
cuenta de la existencia de los dos lados del cuerpo y las diferen· 
cías que los distinguen. Su desarrollo resulta indispensable pa· 
ra tener una relación correcta del mundo que le rodea. Si no 
es capaz de lovrnr una buena diferenciación de esta por ejemplo 
confundirá la escritura de aquell.;¡s letras cuya diferencia es so
lamente el lado donde lleva la linea. 

PROBLEMAS DE DIRECCIONALIDAD. 

Cuando el niño ya es conciente de los lados derecho- izquier· 
do en su pro¡iio cuerpo, está apto para proyectar estas direccio· 
nales hacia (;i espacio exterior. Logra dirigirse hacia el lugar 
donde se encuentra determinado objeto realizando movimien· 
tos hacia la derecha e izquierda. Problemas de direccionalidad 
los encontramos en los niños que presentan escritura de espejo 
y al real izar sumas y restas. · · · 

La direccionalidad y lateralidad son nociones que están íntimamente 
ligadas al esquema corporal, pues su desarrollo dependerá de la rela· 
ción que tenga el niño con su cuerpo. 

DIFICULTAD DE LA IDENTIFICACION DEL YO. 

Es entendido como YO corporal al conjunto de reacciones y 
acciones del sujeto que tienen como misión el ajuste y adap· 
tación al mundo exterior, de lo contrario podrá ocasionarle 
serios problemas en su desarrollo. 

MALA ORIENTACION ESPACIAL. 

La construcción del espacio al igual que la lateralidad y direccio
nalidad, como se dijo anteriormente se desarrolla paralelamente 
al esquema corporal a través de la evolución de sus movimientos. 
La toma de conciencia del espacio, sigue una línea progresiva a 
las adquisiciones motrices del nir'lo. 46 



Estás son algunas de las dificultades que encuentra el escolar al no 
tener bien estructurado su esquema corporal durante su edad escolar, 
produciendo por lo consiguiente, problemas en el proceso cognocitivo. 
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'TI Material Didáctico r!~ l11dri a<JLl'cllo dr~ Jo quu cfoporw el educador co
rno vehiculo (nexo c1llr<! la p,1JalHil y lil lf:<JlirJJd), qw~ lo purrnilc osta
blecrcr condiciones par¡¡ qun el wl11c ando <1dqu i1:r il cunoc irn ir~n lo;, desa
rrolle oxpericricias, capilcidadcs y activirJi1cf1~~; 1r~~1dtado del proceso en
sor'ianza-apronrJizajc" ( 1 ). 

Así rnisrno, son formas de c!xlonsión sonsondl que favorecen el conoci
rn icn lo de ma1101 a más dircc la, acer c;rn y dofi non con nrayor precisión lo 
que mediante la palabra oral sólo soríJ una abstracción, u1v1 generalidad 
o un sirnbolo. 

¿Qué entendernos por un buen Material Didáctico? 

Un buen Material os aquel que: 

Motiva a operar 

Estimula a construir 

Facilita el aprendizaje 

Promueve la participación o respuesta 

Propicia la creatividad en el educando 

El valor del Material Didáctico no radica en sí mismo, sino en su capa
cidad para favorecer y proporcionar experiencias, oportlciones de bús
queda o investigación y comparación do la realidad. 

El buen material no os forzosamente el que sólo da clarid.Jd o simplicidad 
y monos aún el que presenta el contenido ya "digerido", sino aquel que 
permite al educando descubrir los conceptos a tr.Jvés de su efectividad 
al poner en práctica todas sus posibilidades intelectivas. 

En la enseñanza os necesaria la presencia dr elementos externos, que es
timulen el aprendizaje y sirvan de apoyo a la actividad intelectual, que 
presenten una referencia correcta y aulénticc:i de la rr.alidad en que vive 
el sujeto y que auxilien al maestro en la conducción del esfuerzo que se 
lraducir·á en co•iceptos mediante el <1dccuado aprovechamiento de las 
cap.Jcicli!des del educando. 

En srntido e~tricto, el Material Didáctico es torJo objeto natural o cons-
truido por el hombre, que or'.)JriitJdo cir:nt ífic.anwnlc c·s fuente de 50 



aprendizaje y enseñanza, teniendo en cuenta que no se transforma en tal 
sí el maestro no ofrece el contexto para su uso. 
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Son matcriJlf)S didáclicns aqu<Jllos que .curnplrrn total o parcialmente con 
los siguientes objetivos: 

Aprox.imilr al alwn110 a la realidad que se lo quiere enseñar, ofre
ciéndole una 11CJCic'in rnás exacta de los hechos o fenómenos estu
diados. 

Facilitar la percepción y la cumµrensión de hechos y conceptos. 

Concretar e ilustrar lo que so está exponiendo verbalmente. 

Racionalizar esfuerzos para conducir al educando hacia la com
prensión de fenómenos o conceptos que sn estén trabajando. 

Estimular el desarrollo de la creatividad dnl educando. 

Contribuir a la fijación y apropiación del ilpreru..lizaje a través de 
la impresión viva y sugestiva que puede provocar el material. 

Comprobar hipótesis, datos e informaciones adquiridas por medio 
de explicaciones o investigaciones. 

Proporcionar al alumno medios de observación y experimentación . 

Estimular el interés y la actividad para que el alumno participe. 

Concentrar la atención. 

Producir agrado hacia lo que se está aprendiendo, evitando el re
chazo. 

Aumentar la actividad operatoria del educando en torno a los fe
nómenos que se le presentan. 

El material didáctico es un recurso eficaz sí so adecúa a las necesidades 
del educando y a su etapa evolutiva, al grupo comunitario y al contenido 
programático. 

Los materiales didácticos constituyen un valioso recurso en el proceso 
enseñanza-aprendizaje sólo cuando so utilizan adecuadamente, se ubican 
como medio en función de objetivos claramente establecidos; cuando 
parten de la base de que el maestro encargado de aplicarlos, está capJ
citado para hacerlo y cuando se dispone de libertad para seleccionarlos, 52 
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utilizarlos de acuerdo con las posibilidades de empleo que ofrece cada material. 

De no ser así, el material didáctico se transforma en: 

Cosa muerta 

Imagen pasiva 

O recurso puramente ilustrativo 

Así los materiales didácticos tienen que promover la actividad construc
tiva del educando y superar la etapa sensorial. 

Sí se considera que el niño no es un ente pasivo, sino al contrario un 
ser con grandes capacidades creativas y de acción de acuerdo a la eta
pa evolutiva que le toca vivir, se hace necesario conocer sus posibilidades y limitaciones . 
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Es evidente qur: fr1das las cos.J> 110 •,1-! ¡11H:dcr1 h<1cer clr:sfilM .inlc los 
escolares; y pr;r ello sr1 i111po11r1 1J11,1 ',r·l1xci1'rn cl1•I rni~rno rnodrJ qur: en 
la escuela del ¡,a·.arJo, el rn.ir:sl1u al p1r.pc1r.1r 1.i lr1cciú11 IJU'.c,·di,.1 elemc11-
los ilustraliV(J5, r:JUllplus y r1jr:rcir.ios; llCJy l.1 111r'¡i;ir;1ción rf1·1Jr; trillar 
de convertir ICI'. c.r;c.as r)11 rndl<!r ial didirl.\ico, p.11<1 Lirililar r,I ilprlmdi1.Jje. 

Esta seriÍ la mejor ilustración ¿¡ lil unidad d1! l1<1IJ;1jo ,1 la ve1 que a lus 
ejercicios de toda 1'ndole desde los r11illc111,ítiu1« fi,1~l.J los lir1r1ur'>licos. 

Nuevos aparillos se incorporan pilUlutinamenlr! l1n l.1 cducilción: RJdio, 
televisión, diapositivas, tocadiscos, magnetófono, ele., y seri1 preciso 
que cada uno de ellos sea estudiarlo previamentr; por el maestro, a fin de 
conocer no só!o 5U funcionamiento, sino L1rn!Jión s11s posibilidades 
d idúct icas. 

Los niños participan durante la rdapil prcescrilar y uscolar e11 lllltl serie 
de tareas con ejercicios de percepción v1•,u;¡I, cuyo objetivo e> 1,1 ejerci
tJción de los sentidos corno algo previo al dc·;arrollo de la observtición 
ele los niños. La participación de su~ facult.1de~ intelectivas; atención, 
discriminación, juicio, razonilmientn, memoria, quedaria qarantizada 
,11 menos a nivel ele sus posibilidades. 

Esto es lo que ti'ati:i de lograr la r.dricación 1)~1wcial, .i r~stos objetivos 
fundtirncmlales di~berLÍ servir, el rnalerial didácl1ro. 

El material didáctico que utilizan los nilius con problemas de aprendiza
je debe ser sencillo y duradero, naturalmente las cosas funcionales serán 
más abundantes aunque rT1tÍS simplificildas. 

Asi los lápices deben ser duros, los boli'qrafus de una pieza, los papeles 
fuertes, los libros con sólida encuadernación, las pizárras empotradas o 
fijas en la pared, la plilstilina y los gises habrá que tener en abundancia . 

Para estás ni1'ios las rnanualidades tienen quP. ser más frecuentes y varia
das; habrá naturalmente que ampliar, la base de sus experiencias senso
riales. 

Todo lo que pueda ser interpretado y convertido en imágenes visuales, 
las experiencias de sonido, el manejo de cosas y utensilios, etc., serán 
objeto rrirnord1al de 1,1 clase ya que se trata de un arircndizaje activo. 
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Todo el material escolar debe ponerse por consiguiente, a disposición 
del aprendizaje sensorial. 

Cuando los niños comienzan el aprendizaje por medio de material se 
trata de que llegue a ser para él, un instrumento de uso cotidiano, sin 
necesidad de que una persona le preste ayuda. 

En suma se trata de poner a disposición del alumno con problemas de 
aprendizaje cuantos materiales didácticos sirvan para aumentar sus 
posibilidades adquisitivas y formativas. 
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Trataremos varias definiciones que iltt111¡ue l!'il<Ín diric:¡irJas en rJifcn•n1P5 
corrientes, están li<Jdclas uitre 'ii: 

Ronal H. Forgus, la drd111r; co1110 "el prr1t.1",o dr! extracción de informa
ción; lógicamc11te rr;fi11óndosc ú11ic<111H:11lr! .i los r;stírnulos que tic;rie 
trascendencia forrnativil, 0s clucir, q1w 1!.111 or irJ<:r1 ;i varios tipos de .icciún 
reactiva o adaptativa del individuo". l'ur t.111to, crJ11cibc la pe1ccpción 
como un conjunto total, y el ;1prer1di1.ijr: y IHH1s,1rnir;nto corno subcon
juntos incluidos en el fJrOceso peru:plual. ( J) 

Josef Cohen define la percepción, corno "la interpretación significativa 
de las sensciciones corno representante> de los objetos externos; la 
percepción es el conocimiento aparente de lo que está ahl afuera. 

Josef Cohen define la sens;ición, corno un ilcontecirniento interno sepa
rado de los objetos externos. Tudas lcJ5 sensaciones so les caracteriza 
por su intensidad, ~u cdlidd y su duruci1)rr". (2) 

Las sensaciones y las percepciones son notablemente disimiles. Un color 
(sensación) difiere de un objeto coloreado (percepción). La percepción 
es el reflejo clel conjunto de cualidacfos y partes de los objetos y fenó
menos de líl reéllidad que ilctúan directamente sobre los órganos de los 
sentidos se llaman estimulas. 

La sensación es el conjunto do sensibilidades que forman parte de la per
cepción. Su objetivo es la apreciación de la sansibilidad para asimilar 
los estímulos externos. 

Las percepciones son resultados do la acción directa de los objetos so
bre los órganos de los sentidos, en representación del conjunto y de las 
relaciones mutuas de éstas cualidades. 

La Dra. Frostig y sus colaboradores, definen la percepción visual como 
"La capacidad para reconocer y discriminar estim1dos visuales y do in
terpretar estos estimulas asociandolos como experiencias previas''. (3) 

Con ésto afirma que la percepción visual no sic:¡nifira "ler snlilmonte con 
precisión, porque la interpretación se realiza en el u,r..,l;ro. 

Es la percepción visuJI el nwdio principal pur el cua! encontramos nues
tro ambiente. Cumidcr Jndo entoncr;s q11e la percepcilrn vis1Jill \C encuen
tra casi en todils nuestras iJCc1oncs, 0sta es ncr.csJr1,i pilrJ que el nirio 
tenga éxito en su trabajo escolar. 58 
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En el área de lél perrnpcir'm turn¿111do como punto de partida los e~tímu
los de rlr)sarrnllo de Pi<llJL~t. F-roslig considera que el peri0do rara el rn<i
ximo rfosar r olio de las c<1pacid;1ues percr;¡itivas ocurre dproxirnlldarnen
te entre los 3 (4 y medio) y los l (8 y rw!dio) aiius. 

Froslig serial a las áreas prrncipalr~s rlr::ni1 o de las hdiJilidades perceptivas 
que son: 

l.- Coordinación motora de los ojos; es la habilidad para coordinar la 
visión con los movimientos del cuerpo o part0s de él. De ahi 
para poder llevar adccu,1c!Jrnen le u na cadeniJ rle ac t ividadas depen
demos de la coordin.:ición oculo-rnr¡t_ora. 

2.- Discernimiento de figura; parJ u;rnprendcr la i1nportancia de la 
percepción de las figura·; y did fundo, hay que recordar que perci
birnos con rniJyor c!.11 id.Hl <1q1wflas cosas a las cuilles dirigimos 
nuestra atención . 

La figura es aquella parte del campo de la percepción en la que es
ta centrada niwstril atención; cuando cambiamos nuestra alüncir\n 
a cualquier otra cosa, lo que anlr:s era la figura viene J ser el fondo. 

3.- Constancia cfo la for rna; por ul1 o lado, lwn1os ;iprendido que las 
cosas que están situadas rniÍs lejos rJe nosotros no son rwccsaria
mente miÍS pcqueiias y SGQl

0

Jll dtJ'.:dr; rcl lllJ<jUlíJ (jUC! of1serVl!JllOS, po
demos hacer las corielaciones c<Jrrr!>pondiunles '•11 nuestra per
cepción. Dentro de la constJ11cia de la forrna r]nco11tr"Jrnos la cons
tancia del tamaiio, la de l.i cl.:iridud y la del color. En cu¡¡nto a (~stá 
última los objetos t.i(;nden ,J pr:rmanccer comtanternente en lil 
percepción cu ando e onocem us su verdadero co 1 or; es uecir, 1 os 
objetos de nuestro medio Jmbienle a/c,rnzan estabilidad cuando 

4.-

conocemos sus verdaderas ccllaclr!rístic.:is . 

En cuanto a la constancia de turlliHio el observt1dor tiene la capa
cidad ele juzgar el tamario exuclo, o modelo, indepenuienl<Jrnente 
de la distancia que interviene . 

La constancia perceptual es importante para poder distinguir 
pequeños dcti.llles corno por ejemplo: las que diferencian la "r" 
de la "n" . 
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La visión es nuestro principal sentido i::~fH!Cial que nu•; pruporc1ona Uilil 

amplia variedad de rnoddos, do forrnas y d(! culur i::n tres di1rn:miones, 
pero es también un sr~ntirJo del tiornpo, porqur: vorno~ la suu:<,i(·,n, r:l 
movimiento y el Cilrnbio. Debido a la prioridad de la visir'Jll, co1110 sr:nlido 
especial, gran parto del w.tudio de la p0rcepción v: de',Jt rolla en tr'!r rni
nos de ella. 

Los cambios de maticos y de brillantez no son los 1:rnicos obscrvablr:s'en 
el mundo del color. L.a saturación se define como eso atrihuto d lodos 
los colores que producen un matiz que determina su rJrado do diferen
cia respecto de un gris de la misma brillantez. 

El matiz es el nombre obvio de la sensación del color. Es la cualidad por 
la cual distinguimos una familia de colores de otra, en uquella cualidad 
de coloración. 

El valor es la claridad u oscuridad de una sensación del culor. 

La intensidad del color es la fuerza o debilidad de una sensación del 
color. 

El matiz se representa por medio de circulas concéntricos a la pared del 
cilindro. La circunferencia del círculo se divide por lo comlin en diez seg
mentos: Azul, verde-verde, amarillo-amarillo, amarillo-rojo, rojo-morado 
morado-azu 1. 

El valor es representado por el eje central como una serie de grises, la 
parte inferior es el negro y la superior el blanco. 
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Estamos acostumbrados, a ver el mundo corno un conjunto de objdos y 
formas perfectamente definidas en su r:onfiguración y rn lils posiciones 
que ocupan en el espacio. 

No es difícil imaginar que el percibir de este modo lo que nos rodea 
requiere de un procnso de aprendizaje muy largo y complicado. Con to
da probabilidad, la rnente infontil no v•" siempre al rnunrlo de esta ma
nera. Lo que el recién nacido ve son primitivamente vagas masas de 
contorno indistinto, carentes de forma. 

Los aspectos individuales y los detallt~s no están diferenciados, y la forma 
total se da sólo globalmente. 

Asi" pues es lógico suponer que las percepciones iniciales son indiferen
ciadas y que la aparición de las impresiones perceptivas más refinadas 
deben esperar a que se !layan realizado el aprendizaje y el desarrollo 
requeridos. 

El aprendizaje perceptivo con respecto a estas formas comienza muy 
pronto, probablemente en los primeros dí as de su existencia. E 1 n 1 no 
descubre que una de esas formas es de tal manera que las degradaciones 
de luz que la configuran presentan illgún aspecto o elemento car<Jcterís
tico. Aumentará de tamaño, y al mismo tiempo, se acentuilriÍ el contraste 
entre está forma y las áreas ady,icentcs. 

Se presentan ciertas sensilciones agrilrlablcs resultantes de dcariciarle la 
piel y desaparecerán otras sensaciones desagradables de humedad en 
ciertas partes del cuerpo. De este modo, el niño aprende a identificar 
ciertos detalles como pertenecientes a estas formas que, según hil adver
tido, se comportan de una manera definida y más o menos previsible. 
Si hace ciertos ruidos, es de esperar que la formil reJlice tales cosils 
características y que resulte de ello toda una serie de sensilciones agra
dables. 

El elemento o elementos utilizados como señales paril el reconocimiento 
de las formas pueden ser cualquieril de las características diferenciadoras 
de la masa perceptiva; refiriendose está a las líneas y ángulos que forma 
un cuadrado. 

Gesell demuestra que ºel niño, en sus primeros tanteos de copia, revela 
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con el lápiz la manera en que diferencía uno por uno, los detalles en una 
masa uniforme. Así, cuando trata de copiar un cuadrado, el niño de tres 
años hace trazos toscamente circulares, que pueden cerrarse o no. A los 
cuatro años es capaz de dibujar un cfrculo o de producir una forma 
torpemente circular, en la que ya un lado sea una 1 ínea recta, dibujan
do así como una "D". A los cinr:::i arios, dibuja bien tres de los ángulos, 
y a los seis años su cuadrado tiene los cuatro lados y los cuatro ángulos 
correctos. 

Para identificar la forma, antes de que pueda hacer un juicio válido tiene 
que clasificJr todos los detalles percibidos y reconocer los que la caracte
rizan, sea por su presencia o por su ausencia. 

Así, cuando nos presentan una figura hecha con cuatro lados iguales y 
cuatro ángulos rectos, la llamamus cuadrado. 
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Cuando vemos un olijclo a distílncia, j1.11garnos de su tamaño según una 
de dos rnaner;is: 

1.- "Tamaño de Perspectiva.- Conforme a la f.J<!otnelrla de la perspec
tiva, el objeto ilparece rnás pequeño a medida que se aleja, ya que 
el tamaño del misrno es inversamente proporcional a la dislilnCiil. 

2.- Transacción entre Tamai'to ele PorspeclivJ y Tumario del Objeto.
Es el resultado ordinario de nuestra percepción del mundo externo 
y da origen al fenómeno de la constancia". (4) 

·, .. , 
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Para comprender la importancia de la percepción de las fic¡uras y los 
fondos, hay que recordilí que pr!rci!Jirnos con mayor clarirfild aqur~llas 
cosas a las cuales dirigimos mwstra atención. La figura es aquella pMte 
del campo de pr"rcepción en que está centrada 1111rstra atención; cuando 
cambiamos nuestra atcncié>11 a n1alquier otra cosa lo que ante~ era la 
figura pasa a ser el fondo. 

Un niño que tenga deficiencias en está círca se mostrará desatento y de
sorganizado, ya que su atención tendrá a bri11c¡.11 hacia cualquier es
timulo que se le presente, a cualquier cosa que se mueva, que brille o 
que sea de colores llamativos, aunque sea complelíimente ajeno a lo que 
debería hacer. 

Las figuras no se nos presentan nunca en el vado ni sobre fondos homo
géneos sino sobre fondos también constitu ídos por diversos elementos. 
El niño que tiene dificultad para aprender a percibir las formas puede 
muy bien encontrarse tan confundido al tenor que 1esolver los problemas 
de diferenciación figura-fondo. 

No es necesario que las formas contengan objetos identificables para 
que los estructuremos como figura-fondo. Las formas en blanco y negro 
son percibidas como relaciones figura-fondo, que frecuentemente son 
reversibles. 

La figura posee diferentes características que la distinguen del fondo. 
Se ve como una entidad única, entera y con límites rlefinidos, que parece 
resaltar ligeramente del fondo. El contraste parece encontrarse por de
trás de la figura y aparentemente es continuo, pero no tiene 1 imites de
finidos . 

64 



• 

' • 

La estirnulación perceptual es para IJ r;ducilción (;~1wcial un prucr;s1J im
portante para el aprendizaje, ya que 11)5 1:stímulos con~tituy1~n f¡1d(ires 
del medio Jt(1liie11te que influyen y dr~lccrrninan de cierta n1<irwr.:i el 
comportamiento del s11jdo. 

Todos los estimulas que por medio de l.:i vista ~e perciben, ticn(:n una 
base en la cual se integra un contenido particular, es decir lo que se 
percibe se asimila de manera es¡wclfica r~n nuestro cerebro; por lo tanto, 
a partir de la vista y de las vlas sensitivas producidas en nue5tro organis
mo, la sensación fundamenta el proceso de la percepción visual. 

A través del proceso perceptual el niño capta estímulos y se ubica en 
diferentes espacios: visual, auditivo y táctil. 

Si el niño paseé un sistema pcrceptual concicnte, la información que 
extraiga del medio ambiente podrá integrarla y asimilarla fácilmente. 

La alteración visual es una incapacidad de discriminar, identificar, resal
tar, etc., características de figuras, objetos, personas y animales visual
mente . 
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Desde el nacimiento en adelante, el niño tiene por lo rnr;no; u11<1 Cilpa

cidad limitada para discriminar y reconocer estímulos presc11lados 
en el ambiente; durante la infancia él aprende a cornprender y ad;iplarse 
a su mundo a ti a'Jés del uso simultáneo de sus propios sr~ntidos y movi
mientos. 

En la primera infancia, el niño percibe colores, forrníls y tarnai'ios de ma
nera indiscriminarJa. 

La estimulación del medio ambiente en que se encuentra el nino dará 
como resultado que su percepción sea cada voz más selectiva y discri
minativa. Es por eso que tales funciones se pueden llevar a cabo gracias 
a que el niño en edad preescolar ya paseé la madurez requerida para 
establecer la asociación del nombre al color, en la forma i!I tarnario que 
presentan los objetos. 

Por eso es muy importante e~te tema dentro del Diserio Gráfico, ya que 
es indispensab\e lograr una estimulación equilibrada en ni11os preescola
res. Esto es bás:co par.:i que! niño teng.:i un mejor aprendizoje de l.:i lr.cto
escritura. 

La percepción visual en ninos preescolares, no solamente ilbarc.:i color, 
forma, tamaño y figura-fondo, sino que hay dos ilspectos más que son 
muy importantes dentro de la percepción visual, uno ele estos aspectos 
es la posición en el espacio; la cual puede sor definidi.l como la rel,1ción 
en el espacio de un objeto respecto al ob>orvador. La ddiciencia de 
esta área distorsiona lo que nos rodea, tiene dificultad pllra entender 
palabras cuyo significado indican uníl posición en el espacio los nt'.1rno
ros y letras se :e confunden. 

Otro de los aspectos es la relación espacial que es la habilidad tlo un 
observador para percibir la posición de dos o más objetos en relación, 
asimismo o con la posición de los objetos; esta área se desarrolla más 
tarde. Es importante para pudor percibir secuencias ya que cualquier 
número de partes diversas puede sor visto en relación con es¡¡s partes 
y con cada una de ellas, recibiendo apróximadamente igual atención. 

Uno de nues'.ros principa:'}s objetivos en esta investigación es aportar 
algo que fac ,~e el aprend.z.31e del color, la forma, el tarnario y la figura
fondo, en n ·~os preescolar~s. puesto que la mayori'a de léls investigacio
nes rclacion3.Jas con este ~::rna se han reali1ado en otros lugares en una 
población m-:·· distinta a !J del niíio mexicano. 
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Tomando en cuenta las nc<.C>sidiHfo~ del Ct:11Lro de l~chabilililción de 
Educación Esper;ial (C.H.E.L.) en lr.ipuato, Cto., el materiJI lJUe 
elaborarnos esta biJs;1clo en el 111ali:1 i,11 li;isico de este lmliluto, el 
cual consiste en varios illwccdarios en diferentes materiales y textu
ras {liso, duro, suave y 1«1sposo). [11 r1suciac:ilm de imágenes con cJ
da una de las letrd5 del abeccda1io; en sr!cU<!ncia de historietas con li
ras de enunciados, en un esquema curporJI completo; en srJCuencia 
de figuras incompletas; y en ejercicios de figura-rondo curno figura 
sobre figura y letra sobre figura. 
Como este material es muy extenso 'AJ llegó a IJ conclusión de dise
ñar y elaborar el siguiente material: 

Un abecedario en minúsculas por sr:r más diflciles do asimi
lar para el niño con problern,1s de lecto-oscritura, que las ma
yúsculas; en letra tipo Script porque tiene la ventaja de que 
sus formas han el irn i nado todo r azgo perturbador y as i cada 
letra csla fu1111Jda sulu por los trazos fundamentales, ya que 
los niños disléxicos presentan alteraciones perceptuales; donde 
presentan mayor problema son en la "d,b,p y q" en las cua
les se usaron color, con el fin de evitar confusiones en los 
problemas de lateralidad. 

En cuanto a las t.U?xturas solo se elaboraron las pale,b.JaS de 
cada concepto ut11izando un material adecuado a cacfa uno, 
con el fin de desarrollar la sensibilidad tílctil al mismo tiem
po que la percepción visual. 

En la asociación de imagen con letra se disenaron imágenes 
familiares para el niño, con las vocales por ser con líl5 que ini
cian su terapia y las letras más difíciles de asimilar (d,b,p y q). 
Este ejercicio se puede utilizar como figura-rondo (letra sobre 
figura). 

En las secuencias de historietas con tiras de enunciados se elabo
raron cuatro cubos, los cuales integran seis cuentos y con 
esto se logró la minimización de piezas y un máximo de ejer· 
cicios . 

El esquema corporal se diseñó a un tama1io mal de un niño de 
seis años para facilitar su identificación . 
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En la secuencia de figuras incompletas se diseñaron 3 ejerci
cios con tres pasos cada uno. 

En los ejercicios de figura-fondo y de figura sobre figura, se 
diseñaron tres imágenes utilizando las figuras geométricas bá
sicas; en cuanto al de figura sobre letra se puede utilizar el 
ejercicio de asociación en imagen con letra. 

Este material se puede reducir o aumentar según las necesidades 
lo requieran. 
(En el siguiente punto se detallan cada uno de los ejercicios.) 

Con ayuda de este material, un niño será capaz de sobrellevar su 
terapia exitosamente, incluyendo en la labor diaria series ordenadas 
de juegos y ejercicios dirigidos al problema de la lecto-escritura. Las 
terapistas de este Centro señalan como condiciones imprescindibles 
para el aprendizaje: que el niño haya logrado un adecuado nivel de 
desarrollo de la inteligencia y madurez afectiva que le permiten or· 
ganizar en realidad las funciones del objeto, espacio, tiempo, ritmo, 
estructurar su esquema corporal, definir su lateralidad y direccio· 
nalidad, desarrollar la función simbólica, estructurar un lenguaje co
rrecto y desarrollar sus funciones psicomotrices. 

Los juegos y ejercicios deberán desarrollarse durante el tiempo que 
la terapista considere necesario, para estar segura que el grupo 
aprenderá a leer y escribir sin problemas. 
La terapista podrá elaborar su planificación didáctica tomando en 
cuenta: 

Graduar la dificultad de los juegos y ejercicios. 

Distribuirlos adecuadamente en el tiempo . 

Integrarlos en las unidades didácticas que este desarrollando. 

Presentarlos siempre de manera nueva y atractiva. 

Definir cual es el objetivo a alcanzar y la mejor manera de lo
grarlo. 

En el material didáctico que expondremos es posible que algunos 
ejercicios se repitan bajo distintos temas, como por ejemplo el ejer-
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cicio de secuencia do firJLHi1s incurnpl!Jtas se puede utilizar cu1110 sr1-
cuencia y como eje re ic in co1r1 pri1 al ivn; lns conceptos de: 1 i',o, rasposo, 
duro y suave; al leerlos ria la <,11nsación de lo que se esta percibiendo; 
y el ejercicio del esquema r:o1 por JI ;:¡I c:starlo reali1ando, el niiio logra 
controlar sus movimientos, copiar una formil, rnsretar un 1.J1r1a11o y 
una dirección, ubica1scJ en IJ 1elació11 <J~pacio-liernpo. 

Indudablemente, quien juegJ un pupe! muy importante es la terapis
ta y cuanto más práctica y r}ntusiasta sea su forma de enseñar, mejo
res resultados se obtendrán. 

Para la preparación del material didáctico que diseñamos y elabora
mos tomamos en cuenta. 

Que los discrios no se aparten de la realidad (familiares al 
nirio). 

Que los colores sean los rrirnarios y secundarios. 
(por ser los primeros que conceptualiza el niño) 

Que los diseíios sean simplr.s y evidentes. 

Que las figuras de los cubos fo1 rnen una secuencia de imágenes 
que representen un cuento, con sus tiras de enunciados corres
pond ientcs. 

Que el esquema corpordl sea una figura real. 
(Del tamaño de un niiío de 6 ai1os pJra facilitar su compren
sión e identificación). 

Que la abstracción y estructura uel diseño no pierda los rasgos 
estableciendo una unidad. 

Que el tamario del material didáctico permita ajustarse a di
ferentes distancias. 

De fácil manejo. 

Que el material sea muy durable (madera). 

Que no sea pesado. 
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Los materia !es didácticos ofrecen opo r tu n idildes i 1 irn i ladas pariJ ex
plorar, observar y descubrir el diseño y vE:rsatilidad de este instru
mento que acelera considerablemente la f~nseiianza de la lecto-escritu
ra, desarrollando la de~treza motora, visual y sobre todo enriquece el 
desarrollo de la percr"pción. 

El materiul que diseñamos tiene por fin: 

Desarrollar las destrezas visuales. 

Desarrollar la direccionalidad y ldteralidad. 
(identificar izquierda, derecha, arriba, abajo etc). 

Desarrollar la destreza para identificar colores. 

Desarrollar la destreza para identificar entre figuras y formas. 

Desarrollar el concepto de geometría. 

Desarrollar el concepto de continuidad de los objetos. 
(secuencia). 

Desarrollar la destreza para organizar. 

Desarrollar los conceptos entre parte y entero. 

Desarrollar la destreza para copiar y pensar abstractamente 

Ofrecer oportunidades para el desarrollo de la expresión crea
tiva. 

L. Desarrollar la capacidad de retención y la sensibilidad táctil. 

El material didáctico se elaboró en madera porque se prestaba a 
nuestras necesidades y por ser un material muy durable. 

Unicamente el esquema corporal se realizó en un material más li· 
ge ro por ser de mayor vol limen para facilitar su uso y manejo. 
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5.1.2. Diseño y 
Presentación del 
W~aterial Didáctico 



11 [sle abuc.ctfario c,r1 rl1',1:1.1c'i y 1:1,i!Jorr'i 1•11 l1:lri15 r11in1'151:11l.Vi p 1 1r ·,1:1 
estas rrliÍs difi'cil1;<; rli: <1'>illl1Lir p.ircl r~l 1111\1¡ r.tJ11 ¡11ulJl1:111.i" d1: l1:cl11-
escritura; donde 111ás p11:c,1;1ll<J11 diliuillad ',()n u1 lil d, b, p y h, p1J1-
que sus rasgos qw: 1,1·, 1 .ir.i1.l1:1i1a11 'ion ir11Juillrs pr:ro en diferc11lr: pu
sici6n, por lo CUill 1.i•, l1•111pi•,l<.Js dr:I C.RL.L. dr1 nola11 '>11~ 1<1~'Jº" 
en base a los col1J11:·, rl1: 1<1 f¡,111rlr:ril; lo'; i1quir:1du., los r11<1111:j.in (li 
y p) en color v1)rd1: y l{)'.J dc1r:chos (d y q) en color r1ijo. 

Unicarncnle se le da color a la pr irr11:r letra del abcccdMio (a) por 
ser la que inicia y J la d, b p y q para facilitM su co1nprcns1ón y 
aprendizaje. 

MODO DE EMPLEO. 

La terapista le presentr11a al nino ol abecedario completo, prcgun
tandole: 

lQue letras son las que estas viendo? 
Una vez que el niño las identifique la terapista se podrá dar cuenta, 
cuales son las letras con las que tiene problcrnil y se le ciaran al niño 
para que las toque y sienta la posición de sus rasgos. 
Ya que el niiio las identifiqu1: podr;:i jugar con ellas formando pi11i!· 
brus que so le pidan o quicru forrnilr. 

Con este ejercicio se desarrolla: 

Destreza visual 

Secuencia de izquierda-derecha. 

Destreza para identificar colores. 

Discriminación de formas. 

Concepto de geometda. 

Concepto de relación entre parte y entero. 

Destreza para organizar. 

Destreza para copiar y pensar abstractamente. 

Capacidad de retención. 74 



Sensibilidad táctil. 

Desarrollo de la expresión creativa. 
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Con este ejürcicio traliJrTHJ'> rlr~ 1111111.11 l.11n;1'/''r c.mticl;id po'>ible d1: lii<,
torietas en rnenus filJur;1s, pur lo r¡111~ il1w1l"1111ic, u1dt10 cubm que con
tienen seis histor1r:~as; formando 1111,1 '>•'1 uonci,1 rlr1 citt;lro imiJijPn<:~ c<1-
da una con sus r:.r!rrr:•.po11rJientw, tir<1', drJ cm1r1r 1<1rl1Js. 

MODO DE EMPI LO. 

La terapista tendrá quo contarle al nino la hislorietd que elija, mos
trándole las imaiJ•,nes que correspondan junto con las tiras de enuncia
dos; se le dará ol tiempo necesario pura la comprensión y retención de 
las imagenes, y se le redirá al nirio que las forme con las tiras de enun
ciados corrr.spondi8nlc> y así succsivilrnente con l,15 demás historietJs. 

En e>te cje1cicio :,r; desarrolla: 

Capacidad de retención. 

Destreza visual. 

Secuencia izquierda-derecha. 

Destreza para qrganizar. 

Discriminación de formas y figuras. 

Destreza para identificar colores. 

Concepto de relación entre parte y entero. 

Destreza para pensar abstractamente. 
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Juanito tenía un burrito 

Historieta 1 

'-----------~ 79 
que cambió por un coche 



se descompuso 

80 
y decidió ir por su burrito. 



''"'•' ,______ -----·--·-····-· ~-· -----~-·--·-·-----

-------........ ----
, ____ _ ------, _____ _ 

El cocinerito 

Historieta 2 

--- ·-------~------
-~--

81 

pensaba que hacer 



--·-------

---------

decidió hacer un pastel 

------.----,....._____ 

82 
y ganó el primer pren1io. 



Historieta 3 

Raulito el leñador 

estaba trabajando 



i"·····------···-·---.. ----

'. 

\ ~ ... 
, r ~ 111\ 

-- ·-------·- -- -
la ardillita le ofreció ayuda 

L._ ______ _ 

-·-·----- 84 

y trabajaron felic~es. 



-~··--,-----, ¡-···-·--

¡~ ardillit~e ofreció ayuda ! ':" 

L_... ____ _ 
---·--·------~--

y trabajaron feli<~es. 

---------------



Historieta 4 

Ana salió de pesca 

preparó su anzuelo 



y con ayuda de su gatito 

.....___ ______ .. ____ _ 86 

atraparon un enorme pez. 



, ______ _ 
Era un hermoso día 

Historieta 5 

Pepito jugqba 
con sus am 1gos 
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de repente llovió 

y se refugiaror) 
en una campan1lla. 
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El abuelito 

Historieta 6 

89 

hacía muñecos 



·------,-- , _____ __, 

y los vendía 

90 

todos en el parque. 
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En este ejercicio se integró ta irniHJun con la letra utilizando objetos 
fáciles de usimilar para el niiio . 

Disciiarnos una composición de las irnagencs con las letras a,e i,o,u; 
por ser de las primeras que se cap<u:itan. 

a- avión 
e- elefante 
i-- iglú 
o- oso 
u- uvas 

También se diseñaron composiciones con las letras en las que presen
tan mayor problema, d,b,p,q, para reforzar su aprendizaje. 

b- ballena 
d- dado 
p- perico 
q- queso 

MODO DE EMPLEO. 

Se presenta al niño el material preguntándole; 
lQué imagen estas viendo? 
Tiene que encontrar y asociar la letra con la imagen; con este ejerci
cio la terapista podrá determinar si el niño presenta algún problema 
con cualquiera de estas letras . 

Una vez que identifique la letra se le preguntará cual es su ubica
ción. 

En este ejercicio se desimolla: 

Destreza visual. 

Concepto de lateralidad (izquierda-derecha, arriba-abajo). 

Destreza para discriminar entre figuras y formas. 

Destreza para identificar colores. 

Desarrollo ele la expresión creativa. 
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a - avión 

Trazo general 
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bte ejerc1c10 lo elaboramos en diferentes materiales y caracle
r1'sticas de peso de acuerdo al concepto que so maneja, por ejem
plo: 

RASPOSO/ fibra. 
LISO/ Acrilico. 
DURO/ Madera 
SUAVE/ Tola. 

Con esto logramos que al ver la palabra de la sensación de lo que se 
esta leyendo. 

MODO DE EMPLEO. 

Se l0s presentan al niño las palabras por separado pidiendolc que las 
lea, una vez que identifique el concepto se le proporcionan las letras 
para que el mismo la forme, toque y así le de la sensación del concep
to que esta formando. 

Con este ejercicio se desarrolla: 

Destreza visual. 

Destreza para copiar y pensar 

Desarrollo de la capacidad de retención, 

Sensibilidad táctil. 

Secuencia ele izquierda-derecha. 

Destreza para discriminar formas. 

Destreza para oryanizar. 
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En este ejercicio ~e intol]r;non en tres irnagcncs las tres figuras geomé
tricas básicils; se diseriaron lils firJura5 formadas por drculos, cuadrJ
dos y triángulos respectivamente. 

NOTA: Este ejercicio se puede utililitr también como figura-fondo. 

MODO DE EMPLEO. 

Se le presentan al niño las imagcnos por separado y tiene que iden
tificar en cada una los elementos geométricos que la componen. 

la. Imagen: EL. PAYASO. 

En esta imagen el nir"io tiene que identificar los triángulos que la 
formen. 

2a. Imagen: EL TITERE. 

En esta imagen el niño tiene que identificar los clrculos que la com
ponen. 

3a. Imagen: EL TREN. 

En esta imagen el niño tiene que identificar los cuadrados que la 
integran. 

Con este ejercicio se desarrolla: 

Destreza visual. 

Destreza para discriminar entre figuras y formas. 

Concepto de geometría 

Relación entre parte y entero. 

Destreza para identificar colores. 

Desarrollo de la expresión creativa. 
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2 El títere 
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En este ejercicio se Jiseñaron tres ejercicios de secuencias forrrn1das 
por tres imagenes cada una; de las cuales se presenta en la primera 
únicamente el contorno de la imagen, en la segunda aparecen deta
lles internos de la figura, y en la tercera se forma completamente la 
imagen. 

Se elaboró únicamente en tres pa~os para facilitar la comprensión 
del ejercicio. 

Se puede diseñar en más pasos para mayor dificultad, para niños más 
avanzados en su capacitación. 

la. Imagen - LOS POLLITOS 
2a. Imagen - EL _GATO 
3a. Imagen - EL LEON 

MODO DE EMPLEO . 

Se le presentan al niño las tres imágenes que formas una secuencia,. 
pidiendole que las organice, conforme se vaya formando la imagen., 
Y as( sucesivamente con los dc111ás ejercicios. '·'.. 

NOTA: Este ejercicio se puede utilizar como ejercicio comparativo. 

En este ejercicio se desarrolla: 

Destreza visual 

Secuencia de izquierda a derP.cha 

Destreza para identificar colores 

Concepto de continuidad de objetos 

Destreza para organizar 

Capacidad de retención 

Relación entre parte y entero. 
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Después de hacer una investigación de como percibe el niiio el es
quema corporal llegamos a la conclusión de que era necesario ha
cer esta imagen al tamaño normal de un niño de 6 años, palíl faci-
litar la comprensión de las partes de su cuerpo . 
Ya que nuestro material esta dirigido a niños de 6 a 9 años de edad. 

El material en que se elaboró este esquema corporal es ligero: para 
que el niño pueda armarlo y desarmarlo sin ningún problema. La 
terapista debe observar las anomalías en sus alumnos y descubrir las 
causas, para que de manera organizada elabore una serie de ejerci-
cios que permitan al niño superar su problema . 

MODO DE EMPLEO. 

l.- La terapista le presentará al niño el esquema corporal desarma
do y el niño deberá integrar todos sus elementos, partiendo de 
la cabeza, tronco, brazos y piernas. 

2.- Otro ejercicio será dibujar el elemento faltante del esquema 
corporal, presentando todas las variables posibles. 

3.· Otro ejercicio es mencionar el nombre de las diferentes partes 

del esquema corporal. 

Este ejercicio desarrolla: 

Primordialmente el desarrollo de la lateralidad y direcciona· 

lidad. 

Relación entre parte y entero. 

Destreza para organizar. 

Destreza visual. 

Concepto de continuidad. 
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Corno se ha visto en c~lr1 lra!Jaj(J existr: u11a urrJr!nte necesidad par<1 s .. il i',
facer las carencias de la Educación Espr;cial. 

Las necesidades de diselio en el área rJr.: hlucación Especial son mud1ils, 
una de ellas es causada por la deficiencia y carr~ncia de material didác
tico, mobiliario y equipo, por lo que existe.: una uarn;i de posibiliuad1.;s de 
aplicación para el di-;eño en todas sus áreas. Por otro lado las imtitucio
nes se muestran renuentes a aceptar la p;irticipación de los diseñadores 
por la poca relación con las que ellos tienen, esto provoca el desconoci
miento de las aportaciones que estos pueden hacer para contribuir a la 
satisfacción de sus necesidades de diseño. 

Es imposible que el disefiador abarque conocimientos específicos, en 
este caso de los problemas de aprendizaje en la icKto-escritura (dislexia), 
por lo cual fue necesario el trabajo int8rdisciplinario con los especialistas 
para poder tener un panorama real del problema. 

Concretamente en este problema se detectó una gran necesidad de diseño 
de material didáctico que desarrolle el área perceptiva. Ya que el material 
existente es el que hay en el mercado, el cual presenta varios problemas, 
una gran mayorla es imporlé.1do, su precio es alto y corresponde a contex
tos diferentes. 

En cuanto al material nacional no hay disciios que se adapten a las c<1rac
ter(sticas específicas para los problemas; y además en algunos cJsos es 
de pésima calidad. 

Por lo que las terapistas del centro de 1ehabilitación de Educación Espe
cial C.R.E.E., utilizan este material adaptándolo o fiibricándolo, el cual 
corno es lógico no esta bien resuelto, esto se debe a que las terapistas no 
han sido preparadas para tales actividades. 

Como se indico anteriormente, el material básico es muy extenso y con 
la simplificación a la que se llegó del mismo, se lo<Jraron los objetivos 
plan tea dos. 

Este material se ha utilizado y comprobado en el centro citado y los re
sultados obtenidos son muy alentadores, demostrando su funcionalidad 
de acuerdo a la necesidad propuesta. 
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Por otro lado, se experimento con un grupo minoritario de niños norma
les en su aprendizaje de menor edad al que va dirigido este material, 
confirmando su funcionalidad y aceptación. 

Consideramos que este DISEKlO de material didáctico es una primera 
aportación para la solución de las inumerables necesidades que presen
tan los niños con problemas de aprendizaje. 

La realización de este proyecto nos llevo a enfrentarnos a una necesidad 
real de diseño con toda la complejidad que esto implica. 

Esta experiencia nos brindo la oportunidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos dentro del transcurso de esta profesión. 
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Anexo: Normas para 
la elaboración de 
Material Didáctico. 
(Documento 
Normativo de la 
Subsecretaría de 
Educación 
Elemental). 
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Dentro del C(Jflte.do del Plan Nacional de lduc;ició11, Id Suliwcr1!l<1r Id 
de Educación flernenlal ~e ha propuc~lo llev;:ir il CLJbo ;icciurw~ arli1.1rla
das que permitan la inleCJrar:ic.Hl y coordinación de líls Je! ivicJadc~ dr~·,arro
lladas en cada uno de ~us or(_Jani~1nos. 

PJra unificar r:l uilerio de lils dependencias en las que se elcJbura material 
didáctico, sr~ ¡¡cr:senta el siguiente documento normativo que incluye!, 
las normas bá<icas para elílburar material dicJ.ír:tico. 

La <icción uf; lüs rnc1leriílles didácticos en el aprendizaje ha aumentado, 
en relación pruporcional con las crecientes e imperiosas necesidades 
educativas y en n~lación con el desarrollo tecnológico. 

Para satisfacer !as exigencias de la expansión cscolílr y la necesidad de 
hacer llecJar r1:,cursos educativos a regiones alejadas de los centros urba
nos, se ha requerido el uso sistemático y masivo de diferentes técnicas 
audiovisuales que mejoren la calidad del proceso enserianza aprendiza
je e incrementen el aprovechamiento escolar. 
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2.-

3.-

4.-

Determinar la o las nccesidade~ cu1H.retas basadas en criterio~ ob· 
jetivos de acuerdo con planes y prof]ramas vigentes, caracterls
ticas que el usu¡¡rio y la r:rm1uni1J.1d a la que pertenece !Jasada 
en criterios objetivos. 

Señalar la o las funciones que debe r.urnplir el material didáctico a 
diseñar asegurando que la u ti 1 ización del rn isrno, este relacionado 
con los objetivos prograrniÍlicos. 

Presentar la fundamentación psicopcdagógica de cada material pa
ra que éste cumpla con las siguientes condiciones: 

Enriquecer y agilizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Facilitar la percepción y comprensión de los fenómenos y con
ceptos. 

Intensificar la actividad intelectual 

Estimular la creatividad 

Aproximar- al educando a la realidad 

Contribuir a que el educando haga suyas las experiencias del 
aprendizaje a través de impresiones vivas . 

Elaborar una fundamentación científica y técnica sustentada en 
fuentes bibliográficas e investigaciones confiables que apoyen el 
diseño, la producción y el uso del prototipo. 
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l.- Cumplir los Objetivos propues\rJs. 

2.- Presentar anteproyecto del prototipo con la planeación didáctica 
cor respondiente. 

3.- Formular instructivo claro y pre:ciso. 

4.- Someter el anteproyecto a estudio para hacer los ajustes y modi
ficaciones que correspondan. 

5.- Buscar la originalidad y sencillez del diseño. 

6.- Tomar en cuenta el aspecto estético del prototipo. 

7.- Ilustrar con dibujos acotados de prototipos hechos a mano libre 
o a escala, de acuerdo con una secuencia gráfica. 

8.- Especificar las propiedades físicas y qulmicas de las materias 
primas, ilSI como, los colores, texturas y acabados del prototipo. 

9.- Tornar en cuenta las materias primas existentes en la región, y su 
factibilidad de uso. 

10.· Presentar listado de herramientas e instrumentos para la elabora
ción de material ya sea en producción artesanal o industrial. 

11.- Especificar las pruebas de control de calidad a que se ha sometido 
el producto termin<ido. 

12.- Determinar el nombre del material didáctico que lo identifique, 

13.· Estimar el costo del prototipo en la fecha de diseño. 

14.- Registrar el diseño y/o el prototipo ante la Dirección General del 
derecho de autor, Secretaría de Educación Pública. 
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Respetar las csrccificaciuncs del di~eño. 

Conservar la calidad del prototipo cualquiera que sea el tipo de 
producción (artesanal, industrial, mixta). 

Presentar estudio económico que tomó en cuenta el número de 
unidades y el minimo de costo. 

Tomar en cuenta la disronibilidad de materias primas. 

Considerar en la manufactura del prototipo la estandarización de 
partes. 

Considerar la minimización de piezas y número de operaciones. 

Procurar que el prototipo requiera el mínimo de mantenimiento 
contando con durabilidad. 

Considerar el tipo de empaque, embalaje, que facilite el transporte, 
almacenaje, distribución, protección y uso de material didáctico. 

. '. \,; 
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[xperirncnlM el rnatr:rial didáctico con un rJtupo piloto rara uJrn
probar si t!l 11l<tler ial y el manr!jO del instructivo lleve necw;,ctria

mente a la cort'.PCUción de los objdivos proruestos. 

Evaluar los resultados obtenidos y seleccionar los elementos escen
ciales del dise11o para ser producido en un futuro o en su caso 

rectificado. 
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Respetar rigurmarncnle las especificaciones del diseño y del pro· 
tolipo. 

Procurar que la producción del prototipo sea totalmente nacional. 

Optimizar las relaciones beneficio/ costo y calidad/ precio. 

Estimar el costo unitario del producto. 

Determinar el precio unitario del producto. 

Procurar que la producción satisfaga la demanda. 

Producir para exportación, cuando la demanda lo requiera. 
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