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INTROIXJCCION 

Los problemas de aprendizaje se detectan frecuente - -1> 

mente en el inicio de los años escolares; a los niños que pre -

sentan este tipo de problemas debe proporcionárseles la aten 

ci6n especializada que requieren, pues de lo contrarío seguirán 4-

experimentando fracasos y frustraciooes que les crearán pro -

blema:s emocionales; por tanto, coo el fin de evitarles éstos , 

es conveniente hacer énfasis en la importancia de la preven 

ción m4s que de la corrección de los problemas de aprendiza -

je. 

Por otra parte el fudice de niños que en México presen -

tan este tipo de problemas es alto y en consecuencia la deman_ 

da de educación especializada es también alta. A este respec -

to se han planteado alternativas de solución, una de las cuales 

han sido los grupos integrados; dentro de éstos, los procedi -. 
mientas y programas terapeúticos que se han utilizado fueroo -

diseñados por persooal de la DireccicSn General de Educaciál 

Especial • 

Dada la importancia y gravedad del problema se han rea -

]izado una gran diversidad de estudios sobre los problemas de 

_j 
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aprendizaje, que han dado lugar a la formulación de pruebas 

de detección y al desarrollo de programas de tratamiento.Entre 

ellos se encuentra el de la Dra. Marianne Frostig, el cual se 

utilizó para el presente trabajo, Illes entre las habilidades ne -

cesarias para que un nifto se inicie en el aprendizaje de la 

lect9-escritura se destaca como un elemento importante la per_ 

cepci6n visual y el Frostig es un Programa para el desarrollo

de la misma. Considerando las características del presente es_ 

tudio trabajé sólo un área de este Programa que es la de fi 

gura-fondo • 

La razón principal de la realizaci6n de este trabajo 

radica en que es un tema de gran relevancia por los plantea -

mieritos ya alllestos, por tanto, considero necesario efectuar 

investigaciones mAs amplias y profundas a este respecto coo el 

fin de cont:Íibuir a la atenciát eficaz de estos problemas • 



2 MARCO TEORICO 

2.1 LOS GRUPOS INI'EGRAOOS 

La Secretarla de EducaciOn Pablica a través de la 

Dirección General de EducaciOn Especial, al realizar una in 

vestigaciOn de la poblaciOn escolar del primer grado de las es -

cuelas primarias de la RepOblica Mexicana, obtuvo que un por -

centaje alto, aproximadamente el 11% de esta poblaciOn, presen

taba problemas de aprendizaje; de esto se deduce que la dem,n-
• 

da de niños que requieren servicios de educación especial es al . -
ta. El interés por satisfacer esta demanda -dando atención a un 

mayor na.mero de niños- y proporcionar a la escuela primaria -

servicios especiales para la detección, diagnóstico y tratamien -

to de los problemas de aprendizaje a nivel de prim~r grado, dio 

como resultado la creación de los llamados Grupos Integrados, -, 

que se iniciaron en el Distrito Federal en el mes de marzo de 
-' 

1971(1) • 

Con la educaclOn que se proporciona a los n1ftos que inte -

gran estos grupos se pretende lograr que puedan ser promovidos 

en la medida que avancen y, por · tanto, reintegrarse a los gru -

(1) o. MAYAGórriA DE T. , Los grupos integrados, 45. 
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pos comunes • Otro propOsito de estos grupos es detectar tem -

pranamente en el nivel preescolar y escolar a los niños con -

problemas de aprendizaje e integrarlos a ellos, con el fin de -

impedir las consecuencias de la frustraciOn que se manifiestan 

en su desadaptaciOn en el hogar y posterioI'lll!! nte en el Ambito 

escolar y social. 

El procedimiento que en teoría se sigue para la for- 1 

mación de los Grupos Integrados es el siguiente(2): 

- Aplicación de un cuestionario en el que simpl~ente se con -

signan los problemas observados. 

- Intervención del equipo multiprofesional integrado por médicos, 

psicólogos, pedagogos, sociólogos , trabajadores sociales y .. 

maestros especialistas, quienes con instnunentos especiales 

hacen exámenes colectivos para poder hacer una primera se -

lección de niftos con problemas , esto es, se trata de una se 

lección gruesa. 

- A los alumnos así detectados se les aplican ex4menes indivi

duales y se da un diagnóstico por especialidades. 

( 2) Ibídem, 41-50. 
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- En base a este diagnóstico, se formulan los métodos especf -

ficos de tratamiento pedagógico y médico-psicolOgico adecuados 

a las necesidades de cada niflo. 

- Posteriormente se sigue un peñodo de observaciOn directa del 

niño, ya dentro del grupo integrado, con la finalidad de confi! 

mar o rectificar el dlagnOstlco inicial e lr realizando el tra -

tamiento que corresponde a cada nlflo. 

- El avance en el aprendizaje de cada alumno es objeto de eva -

luación constante, con el fin de-que en el mom~to mismo en 

que se supera una etapa, sea p~movido al nivel inmediato -

superior o bien pase del grupo integrado a su grupo de prim!. 

ria coman, sin importar la época del año escolar en que esto 

suceda. 

- Cada_!lumno es atendido por el equipo multidisciplinario, que se 

ocupa exclusivamente de ellos no sólo durante el período de -

observaciOn , sino durante toda su permanencia en el grupo i~ 

tegrado. 

Algunas de las funciones de este equipo son: el estudio indivi 

dual de los niños, la evaluación periódica y objetiva de sus 

avances, de sus progresos pedagógicos, el proporcionar tera -

pia psicológica en caso necesario, etc. • 

-¡ 

- La supervisión técnica est4 a cargo de una maestra del sis -

tema, que supervisa la aplicaciOn de métodos y técnicas ade J 

cuadas. 
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Para la organizaciOn y funcionamiento de estos gru -

-, 

pos son necesarios los requerimientos siguientes: 

- Cada grupo debe contar con un mAxlmo de 25 alumnos. 

- El equipo multidtsciplinarto debe realizar reuniones de inform_! 

ciOn y orientaciOn con inspectores escolarest directores y ma

estros de grupo con el fin de_!segurar su colaboraciOn y esta -

blecer también comunicaciOn constante con los padres de los 

niños para lograr su apoyo. 

- Estos grupos deben ubicarse en zonas escolares que se encue!!_ 

tren en lugares de medio socioeconOmico bajo y con una pobl_! 

ciOn escolar grande pues la incidencia de reprobaciOn en estas 

zonas es alta. 

- Los grupos deben establecerse anexos a centros escolarest a 

provechando los locales e instalaciones existentes en las es -

cuelas primarias. 

- Las aulas donde se encuentrent deben tener instalaciones y m2, 

biliario adecuado al tipo de actividadest por ejemplo: secciOn -

de material a dlsposiciOn del alumno, un lugar para mQsica y 

pinturat para juegot etc. ; todo al alcance del niño y dentro -

del salOn de clases. 

Los programas que se utilizan en la aten$ de es -

tos ·niños estén organizados con base en diversas Areas, que lo 

ayudan a prepararse para el proceso de aprendizaje de la lecto-_, 
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escritura y matemáticas. Las áreas a que se hace referencia - 1 

son: 

" - PercepclOn visual 

- PercepciOn auditiva 

- Educación del movimiento 

- Dificultades para estructurar tiempo y relaciones espaciales 

- Esquema corporal, procesos mentales superiores (asociación, 

memoria, comprensiOn, etc.) 

- Lenguaje en los aspectos de: recepciOn, expresión, asocia -

ción , lntegraciOn 

- Expresión verbal. - asociaciOn visual y auditiva 

- Expresión Gestual"(3). 

En el programa se incluyen también actividades propiam~ 

te académicas como son las de los programas de primaria; sin 

embargo se da mayor énfasis a las actividades de los progra -

mas de las áreas ya mencionadas. Aun cuando la labor espe -

cializada de estos grupos se plantea dentro del contexto general 

de la labor educativa de la escuela primaria, la atención indlV!, 

dual se lleva a cabo a través de programas elaborados para ca 
' -

da nlfto, de acuerdo con sus necesidades, intereses y desarrollo; 

(3) lbfdem, 51. 
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así como también sus progresos soo valorados de manera indi

vidual(4). 

Sintetizando la información anteriormente expuesta 

puede decirse que los Grupos Integrados soo un diseño de la I!, 

rección General de Educación Especial para auxiliar a la educ!_ 

ción elemental, atendidos por maestros especialistas y un equi -

po mukidisciplinario, cuyos objetivos soo: detectar, diagnosti -

car y dar el tratamiento adecuado en forma individualizada a 

los problemas o dificukades para el aprendizaje. La acci6n se 

fundamenta en los datos del diagnóstico en cuatro áreas: médica, 

psicológica, pedagógica y sociológica. El tratamiento proporci~ 

na las técnicas. psicopedagógicas más id6neas a los específicos 

requerimientos de cada niño para posteriormente reintegrarlo a 

su situación escolar normal. 

(4) Ibídem, 52. 
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2. 2 CONCEPI'O DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Es difícil dar una definiciOn acerca de los problemas 

de aprendizaje dada la diversidad de causas y características _ 

que presentan estos alumnos, sin embargo, para tratar de tener 

un concepto aproximado de qué es a lo que nos referimos cuan

do hablamos de estos niños, podemos citar a Ersldne: "Los niños' 

con problemas de aprendizaje son aquéllos que presentan un de -

sarreglo en uno o m4s de los procesos psicolOgicos b4sicos en

vueltos en el entendimiento o en el uso del lenguaje, escrito o 

hablado, el cual puede manifestarse como una imperfecci6n en· 

la habilidad de oir, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o 

en cálculos matemáticos. Tales desordenes incluyen condiciones 

tales como impedimentos de tipo perceptual, disftmciOn cerebral 

mínima, dislexia .... "(S). Se debe agregar, que estos niños po•_J 

seen una inteligencia normal o superior a la normal. 

En el concepto anterior se menciona el término de disfun -

ciOn cerebral mínima y con el fin de ampliarlo, es ccmveniente 

hacer referencia a la definiciOn citada por Sam D. Clemente en 

(5) "Reflexión sobre la evoluciOn de los problemas de aprendiza 
je''. En EducaciOn Especial,a. 11, n. 9, sep-oct. 1973 :p. 23 :-
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Lester Tamopol con respecto a la disfunción, cerebral mínima;l 

este término -seftala- es aplicado a los niftos que poseen inte!!_ 

gencia normal, o por encima de ésta, que presentan problemas 

en el aprendizaje de la lecto-escritura, problemas de cooducta 

que se manifiestan de manera leve o grave y que generalmente 

se asocian a desviaciones del funcionamiento del sistema nervio 

so central. Estas desviaciones pueden manifestarse por la vari;_i 

da combinación de deficiencias en la percepción, conceptualiza

ción, lenguaje, memoria, atención y en la función motora(6). El 

término de disfunción cerebral mínima tiene una cierta acepción 

médica, es por esto que algunos educadores han preferido usar 

el de niftos con dificultades para el aprendizaje(7}, ya que de e! 

ta manera se manifiesta el problema. 

Algunos autores utilizan también el término dislexia especJ 

fica para referirse a los problemas de aprendizaje de la lecto

escritura; M. Critchley la define como un trastorno que se ma

nifiesta por la dificultad de los niftos en aprender a leer y es -

cribir a pesar de tener una inteligencia normal, buena salud y 

(6) Dificultades para el aprendizaje, Guía médica y Pedagógica, 
26. 

(7) Se usan indistintamente los términos "niños con dificultades 
para e 1 aprendizaje" y "niños con problemas de aprendiza 
je''. 



11 

aunque el medio ambiente y la instrucción sean adecuados(B). 

En conclusiOn y resumiendo la lnformaciOn anteriormente -

expuesta puede decirse que los niños que presentan problemas -

de aprendizaje, 114meseles a éstos disléxicos o niños con dis -
\ 

funciOn cerebral mínima, pueden superar su problema de lecto-

escritura e integrarse al resto de tm ·grupo en tm tiempo det~ 

minado por medio de la educactOn especial con la combinaciOn 

de métodos apropiados. 

2. 2.1 Etiología 

La mayoña de las dificultades para el aprendizaje -

tienen diversas causas, que para los fines de este trabajo se -

han agrupado en: neurolOgicas, psicolOgicas, psicopedagógicas y 

sociales. 

l. - Neurológicas. - Las anomalías sensoriales (visuales y audi-' 

tivas) aumentan las probabilidades de la presencia de difi -

cultades para el aprendizaje; cuanto m4s graves son éstas 

tanto mayores son las posibilidades de su influencia desf~ -

vorable en el aprendizaje. A este respecto es necesario -

aclarar que de acuerdo a lo severo del problema sensorial, 

(8) En M. Nieto Herrera, El niño disléxico, 18. 
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el tipo de educaclOn especial requerido ser4 distinto al de -

los nii'los con problemas de aprendizaje. Es conveniente por 

lo tanto, detectar e identificar a los alumnos que presentan 

estos problemas y enviarlos con el especlalist a que corre! 

ponda, pues el efecto de éstos sobre el éxito en la escuela 

depende de su oportuno tratamiento médico y de la adecua

ciOn de los métodos de ensei'lanza. 

En lo que se refiere a la inmadurez para la iniciaci&! 

del aprendizaje, que constituye también una causa frect.en -

te de dificultades en éste, se ha demostrado que la ense -

ñanza formal de la lecto-escritura debe iniciarse cuando el 

niño haya alcanzado un nivel de maduraciOn suficiente, es -

decir, para que el niño se encuentre en condiciones de leer 

y escribir es necesario que posea una buena integración de 

su sistema nervioso central, en cuanto a las habilidades que 

se requieren para este aprendizaje. 

A manera de conclusiOn puede decirse que cualquier -

anomalía o deficiencia física del niño que desgaste su ene! 

gía, le produzca malestar o le distraiga puede infléir nega 

tivamente sobre su aprendizaje. 

__ j 

2. - Psicológicas. - Est4 demostrado que tanto la angustia como j 

la depresi(m y la frustración disminuyen la eficiencia del -

aprendizaje, pues afectan la situaciOn emocional del niño. 
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La falta de incentivos adecuados para el aprendizaje, los =-7· 

fracasos escolares, el vivir situaciones conflictivas dentro 

del hogar, las actitudes negativas de los padres con resp~ 

to al rendimiento escolar del nifio alteran su situaciOn emo 

cional ocasionándose con esto, problemas en el aprendizaje. 

Cabe mencionar que entre los problemas emocionales 

y las dificultades para el aprendizaje existe una alta corre-

lación; sin embargo la cuestión d.e cuál sea la causa y cuál 

el efecto, sigue siendo punto de discusión(9). 
_J 

3.- Psicopedagógicas .- La ensefianza inadecuada es una causa 

muy importante en las dificultades para el aprendizaje, por 

lo que los métodos, procedimientos y recursos usados de .. 

ben ser bien definidos. Los métodos de enseñanza pueden ,:-i, 

ser inadecuados porque no están adaptados a las caracterí! 

ticas individuales de los nifios, por ejemplo, el utilizar un 

método de enseñanza para la lectura eminentemente oral -

cuando el alumno padece de un defecto auditivo puede ser -

la causa de una dificultad lectora. Otra causa de dificulta -

des para el aprendizaje es que el programa no esté bien -

organizado y adaptado a los intereses y nivel del desarro-J 

llo de los niños. 

(9) L. J. BRUECKNER Y G. L. BOND, Diagnóstico y tratamiento 
de las dificultades en el aprendizaje, 73. 
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4. - Sociales. - Existe una estrecha relación entre el aspecto cuj1 

tural del hogar y de la comunidad y el rendimiento escolar; 

las vivencias y experiencias dentro y fuera del hogar son -

muy importantes, pues el nifto las necesita para encontrar 

el significado del lenguaje en la página escrita. Los niftos -

que tienen experiencias con libros, televisión, viajes, plA -

ticas con sus padres sobre temas variados poseen- un po -

tencial mayor para captar y aportar significado al material 

impreso. Por el contrario para los niftos privados cultural

mente, la mayor parte de los símbolos del material imprC:_ 

so no tienen significado, pues presentan experiencias que -

poco tienen que ver con ellos(IO). 
_j 

Los niftos que presentan alguna o algunas de las limi

taciones anteriormente enumeradas ·tienen predisposición para -

presentar problemas en el aprendizaje, pero en ningQn caso -

estas limitaciones son exclusivamente causa determinante de las 

dificultades para el aprendizaje. 

(10) M. CONDEMARIN G. Y M. L. BLOMQUIST, La dislexia, 20. 



2. 2. 2 Características que presentan estos niños 

Los niños coo dificultades para el aprendizaje pres~ 

tan diversas características que están interrelacionadas; gener~ 

mente no se encuentra que en un nii\o se presente solamente 

una inhabilidad básica para el aprendizaje. Por otra parte, es -

tos niños, tienen muchas diferencias entre sí y no existe, por

lo tanto, el alumno coo dificultades de aprendizaje típico. 

Entre las di versas características o inhabilidades que pr~ 

sentan estos niños se encuentran las siguientes: 

l. - Dificultades en las funciones motoras y pobreza de la ima-.¡ 

gen corporal. - Estos niños presentan dificultades para lle -

var a cabo movimientE>S gruesos y finos; el no poder atar-

se los zapatos y abotonarse la camisa, soo ejemplos de la 

incoordinación para los movimientos finos. 

En cuanto a la imagen corporal, es indispensable que 

el niño conozca muy bien su propio cuerpo, para qué sirve 

cada una de sus partes y los movimientos que puede reali

zar con ellas, pues en esa medida tendrá u obtendrá un c~ 

nacimiento más claro de sí mismo y esto le ayudará pos -

teriormente en el reconocimiento de los objetos que están 

fuera de él. Frecuentemente estos nii\os son incapaces de :..J 

orientarse con propiedad en el espacio; por lo general no -

pueden ubicar la derecha y la izquierda en su propio cuerpo 



16 

o cuando miran a otra persona, o en su propio ambiente. 

Se requiere que el niño posea puntos de referencia bien de

finidos, para que pueda adquirir la nociOn espacial y vaya 

comprendiendo los conceptos de adelante-ati'As, arriba-abajo, 

afuera-adentro, derecha-izquierda. 

2. - Incapacidad de integrar informaciOn. - Los problemas para 1 

el aprendizaje pueden estar relacionados con la falta de in

tegración de la informaciOn visual, auditiva y la respuesta 

motora; a este respecto es necesario recordar que el ofdo 

y la vista son los canales por medio de los cuales se ·rec!. 

be la mayoña de los mensajes linguísticos y se responde 

por otros dos canales que son el oral y el motor, ya que 

para responder la persona habla, se mueve, escribe, etc. 

El niño con dificultades para el aprendizaje, como resultado 

de sus dificultades perceptuales analítico-sintéticas, pres~ 

ta incapacidad para ver las cosas como lUl todo o como lUla 

gestalt, ve partes de las cosas, pero no comprende la tota

lidad; esto se encuentra relacionado con la incapacidad de 

traducir los estímulos visuales y auditivos en respuestas m~ 

toras, esto es, ve lo que tiene que hacer, pero es incapaz 

de traducirlo en una actividad mexrlz adecuada. Al tratar de 

dibujar una forma, la fragmenta o la mutila, al tratar de C_9 

piar una palabra, invierte las letras o la escribe incompleta; 
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se observa aquí "su incapacidad de conéeptuallzar cosas s~ 

paradas en una unidad signiftcativa"(ll). 

3. - Hiperquinesia. - La hiperquinesia se manifiesta como una 

constante respuesta del niño frente a estímulos de cualquier 

naturaleza. Se presenta en dos formas: hiperactividad sens~ 

rial e hiperactividad motriz(I2). 

- La hiperactividad sensorial se refiere al hecho de que cu~ 

quier movimiento, color o sonido distrae la atención del 

niño; éste presta la misma atención a la hoja de lectura, 

que a lo que est4 pasando en el patio de la escuela. 

- La hiperactividad motriz consiste en la reacción del niño"l 

a todos los estímulos que provocan respuestas de movi -

miento; se levanta de su lugar, toma las cosas de sus 

compañeros, habla mucho, etc. 

En consecuencia de lo anterior el niño se distrae 

con frecuencia, lo que impide que concentre su atención 

en el estímulo auditivo o visual de la actividad de apren

dizaje que realiza y esto obstaculiza y dificulta su apren

dizaje. 

(11) R. VELASCO FERNANDEZ, El niño Hiperquinético, 32. 
(12) W. M. CRUICKSHANK, El niño con daño cerebral, 47. 
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4. - Pers_everaciOn. - Es la dificultad que el niño tiene para in

terrumpir la actividad que esté realizando y cambiar a o• 

tra , por ejemplo, sigue iluminando un dibujo a pesar de 

haber terminado ya el trabajo. 

5. - Dtstorsi6n de la percepciOn visual y auditiva. - La percep

clOn es un fen6meno que en condiciones normales inicia su 

desarrollo inmediatamente después del nacimiento y alcan

za su evoluciOn máxima aproximadamente a los seis o siete 

años, que es la edad en que generalmente se inicia el apr~ 

dlzaje de la lecto-escritura. 

La percepciOn visual es la habilidad para recibir y d!. 

ferenclar los estímulos visuales y para interpretarlos, as~ 

ci4ndolos con experiencias previas; la interpretaciOn de los 

estímulos es realizada por el sistema nervioso central, no 

por los ojos, es decir, los Organos de los sentidos reciben 

los estímulos y los transmiten al sistema nervioso central 

para su elaboraciOn; este los configura en estructuras coo 

significados especfflcos. 

Mabel Condemarín(I3) señala, como condiciones necesa 

rtas de la estructuración de las percepciones, las siguien

tes: diferenciar lo que se encuentra como figura y fondo, 

(13) ~· f· , 47. 
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01scriminar semejanzas y diferencias, comparar panes de.!! 

tro de un todo (analizar y sintetizar) y ordenar secuencias 

espaciales. 

La distorsiOn de la percepción visual se manifiesta en 

la confusiOn de letras de forma similar, la falta de recon~ 

cimiento visual de las palabras, la dificultad para la dire~_

cionalidad (mirar de izquierda a derecha) y la dificultad P.! 

ra discriminar la figura del fondo, entre otras. 

En lo que se refiere a la discriminaciOn de figura-fo! 

do que es un aspecto muy imponante dentro de la percep -

ciOn visual, uno de los problemas que se presentan es la 

inversiOn de la figura y el fondo; la habilidad para distin -

guir la figura del fondo es indispensable para localizar in -

formaciOn en determinado lugar de una página, en tma ta -

bla de contenido o en un diccionario; por ejemplo entre 

otros problemas puede presentarse el siguiente: al niño se 

le pide que empiece a leer en un determinado lugar de la 

página impresa y él no será capaz de distinguir la palabra 

donde debe empezar a leer, que es la figura , del fondo que 

es toda la página. Es conveniente por lo tanto entrenar esta 

área de la percepciOn visual para conseguir que el niño se 

concentre en el estímulo relevante que es la figura e ignore 

el estímulo irrelevante que es el· fondo. 

.J 
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En lo que respecta a la percepciOn auditiva, los niños 

que_presentan problemas de aprendizaje no son capaces de

discriminar con claridad un mensaje auditivo verbal, a 

pesar de que tienen una audiciOn normal; para estos niños 

es difícil entender o acordarse de lo que oyen en una se -

cuencia temporal. 

En conclusiOn, puede decirse que estas caracteñs -

ticas por sr solas o en su conjunto influyen en el aprendizaje 

de la lecto -escritura y que las dificultades en ésta, provocan 

un bajo rendimiento escolar, ya que la lecto-escritura, es en 

sr misma un medio o instrumento b4sico para la adquisiciOn -

de las otras materias escolares y de la cultura en generaL 



2. 3 PROGRAMA FROSI'IG PARA EL DESARROLLO DE LA 

PERC~ION VISUAL 

El Programa Frostig para el desarrollo de la Perc~ 

ciOn Visual es utilizado en el tratamiento a niños con problemas 

de aprendizaje. Antes de hacer la descripciOn de este programa 

es conveniente presentar los antecedentes que dieron lugar a la 

formulaciOn del mismo, aár como también algunas referencias 

de loe estudios que sobre la utilización de éste se han hecho en 

México. 

En el año de 1958 la Dra. Marianne Frostig en cola

boraciOn con el personal del Centro para la TerapeG.tica Educa

cional de los nifios, en los Angeles California, inicia la- elabo

raciOn preliminar del método de evaluaciOn de la PercepciOn V.! 

sual, bas4ndose. en su experiencia asr como en los datos de 

otras investigaciones, como las de Thurstone (1944) y Cruick-

shank (1957). El método fue integrado por pruebas en las 4reas 

de percepciOn de figura-fondo, constancia de formas, percep-

dOn de posiciOn en el espacio, posición de reladOiles espacia

les y coordinación vlsomotora. F.o 1959 se realizó un estudio 

piloto empleando el método preliminar; con estos resultados se 

mudiflcaron algunas de las pruebas y otras tuvieron que cambi'!! 

se por completo. En 1960 se probO de nuevo el método y se el,! 
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boró una nueva versión, en la que al ser analizada y probada -

se encontró que había que revisar coo más detalle la prueba m 

(constancia de formas); se añadieron reactivos más sencillos a 

la prueba V (relaciones espaciales) y se cambió el orden de dos 

reactivos de la prueba I (coordinación visomotora). En la misma_ 

época se elaboraron nuevos métodos de puntuación y evaluación 

y se introdujeron los conce¡tos de edad perceptiva y cociente de 

percepción. Con todas estas modificaciooes, cambios e lntr~ 

ción de concep:os se estructuró la versión aci 'Jal del Método, ll! 

blicada en marzo de 1961. Cabe aclarar que "la elaboración del 

método fue precedida y estuvo acompañada por la observación -

durante varios años, de niños asignados a la Escuela de Tera

pia Educacional Marianne Froijtig, a causa de trastornos en el 

aprendizaje'~fl4). A través de estos estudios se ha demostrado 

también que es de gran utilidad emplear este método con gru

pos de niños de nivel preescolar y de primer grado de prima

ria, ya que permite la identificación de los niños <Jle necesitan 

un. entrenamiento perceptivo especial y además sirve de base 

para la elaboración de Programas Terapeúticos. 

El estudio descrito con anterioridad hizo necesaria la 

(14) M. FROSTIG, Método de evaluación de la Percepción Visual, 
2 
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formulación de un programa de percepciOn visual para ejercí 

tar las habilidades evaluadas por la prueba; se elaboró entonces 

el Programa de Desarrollo de la Percepción Visual de Frostig -

que es utilizado actualmente en el Centro de Terapia educacio

nal de Marianne F rostig así como en otras instituciones de los 

E. U. A • y de otros países incluido México; aquí se utiliza en -

algunas clínicas particulares, en el Instituto de Investigaciones 

PsicopedagOgicas, en el Departamento de Higiene Mental del 

Hospital Infantil de México, entre otras instituciones. Este 

programa de entrenamiento de la percepciOn visual ha sido uti

lizado en el Centro Frostig y se ha encontrado que la gran m_!! 

yoría de los niños a quienes se les aplica mejoran no sólo en 

percepción visual , sino que alcanzan una mejorfa general en 

su rendimiento escolar; estos resultados se basaron en p~ebas 

repetidas periOdicamente~ entre otras pueden mencionarse las -

de Frostig, W epman, Illinois y W echsler para niños. 

Con referencia a los estudios que en México se han 

realizado, me fue muy difícil localizar las instituciones y/o 

centros de investigación que hubiesen efectuado algQn trabajo r~ 

lacionado con este tema, por lo que a continuación hago una -

breve referencia de la poca información a la que tuve acceso. 

En un estudio real izado por la D.G. E. E. (15) en 1977 (fecha a -

proximada) cuyo objetivo era saber qué efectos(l6) tiene el en-
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trenamiento del área de percepción de figura-fondo sobre las -

demás áreas de percepción evaluadas por el Método Frostig, -

entrenando esta área con un grupo de "nii'los normales y nii'los 

con retraso en el desarrolld'(17), se demostró que el entrena -

miento tuvo un efecto significativo estadísticamente, tinicamente 

en los niños de la escuela de educación especial y el efecto fue 

en el área III ( constancia de formas). 

En otro estudio realizado en 1978 por un alumno de la Es

cuela Normal de Especialización se hace la detección de probl.! 

mas visuales en un grupo integrado, usando el. Método de evalu_! 

ción de Frostig. Se hizo una presentación global de los resulta

dos de la aplicación colectiva· del método en un cuadro de con

centraciOn. Con base en estos datos se elaboró un Programa -

correctivo -que se sugiere utilizar- en el que se incluyen eje_! 

ciclos del Programa Frostig, del Programa de Disei'lo de cubos 

(15) Estudio aun no publicado que fue realizado por la Psicóloga 
Elke Kort de Capella del Departamento de Psicología. 

(16) Al decir efectos se refiere a los cambios de puntaje que al 
entrenar el área II de figura-fondo puedan ocurrir en cual
quiera de las otras Areas. 

(17) Entrecomillé estos términos por ser los utilizados en el estu 
dio al que hago referen:: ia • -
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"Alfa 16", Programa Espejel, Programa Apache 22, etc. En -

este estudio sOlo se llegO a sugerir el tratamiento correctivo -

sin aplicarlo y mucho menos validar estadísticamente los resu_! 

tados de la aplicaclOn de este programa. 

A continuaciOn se hace la descripciOn del Programa 

Frostig para el desarrollo de la PercepciOn Visual, en cuanto -

a las áreas que entrena, cómo las entrena y qué material se -

utiliza. 

El Programa Frostlg para el Desarrollo de la Percepción 

Visual, trata de proporcionar al niño una preparaciOn global(l8), 

sin embargo hace mayor énfasis en la percepción VEUal; este -

programa fue elaborado para ejercitar las habilidades o áreas -

evaluadas por la pruebaÜ 9). Est4 formado por una serie de -
! 

hojas de trabajo para cada área de percepción visual; se inclu-

ye también una Guía para el Maestro, que contiene algunos as

pectos teOricos del Programa, sugerencias para el uso de las 

hojas y las instrucciones que deben darse a los niños. Las 

hojas de trabajo contienen los ejercicios apropiados y especf -

ficos para desarrollar cada una de las cinco 4reas, por lo que 

(18) Se refiere al entrenamiento del lenguaje, de las funciones 
sensoriom<Xoras, de la percepciOn visual, de la formación 
de conceptos, etc. • 

(19) Prueba de Desarrollo de la Percepción Visual de Fr0stlg. 
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se puede tratar cada área por separado, los ejercicios se re -

• 
fieren a la percepción en el espacio bidimensional. El entrena_ 

miento de la percepción en relación a una superficie plana es -

muy importante porque se requiere para todas las actividades -

que deben realizarse para el aprendizaje de la lecto-escritura(20). 

Como la percepción visual no ocurre aislada de otras ha

bilidades, en el programa se sugiere y explica cómo el entre -

nai:niento en percepción visual p.teele integrarse con otras áreas 

como el lenguaje, funciones sensoriomotoras, etc., por ejem -

plo el eritrenamiento en lenguaje lo proporciona el maestro en 

la medida en que explica las hojas ele trabajo y las instrucci~ 

nes de su uso, en cuanto el niño sigue las órdenes verbales y 

cuando se le estimula para que hable sobre las figuras o dib~ 

jos de las hojas ele trabajo. 

Entre las sugerencias que se dan en las Guías se hace -

referencia a un programa preparatorio para los niños muy pe

queños -antes de utilizar las hojas ele ttabajo- que en general 

contiene ejercicios físicos y acti vidaeles en las que se usan .ma 

teriales de tres dimensiones. 

En el m aicionado Programa las áreas ele percepción visual 

(20) M. FROSTIG. En L. Tarnopol, Dificultades IJlra el apren
dizaje. Guia médica y pedagógica, 198. 
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son cinco: Percepción de figura y fondo, constancia de formas, 

posición en el espacio, relaciones espaciales y coordinación v!_ 

somotora. 

PercepciOn de figura-fondo. - Para poder entender esto es 

conveniente recordar que percibimos claramente aquello hacia -

lo que dirigimos nuestra atención. El sistema nervioso central 

está organizado de manera tal que puede seleccionar tm namero 

limitado de estímulos de un conjunto ilimitado; esta selección -

de estím.ulos (auditivos, tactiles, olfativos y "isuales) forman -

en el campo de percepción de la persona la figura y el fondo. 

Por ejemplo, un niño que jte ga con una pelota en su casa, tie

ne centrada la atención en la pelota, que es la figura, y las -

demás cosas que le rodean, forman el fondo, del que él es a -

penas consciente para no tropezar con las cosas o golpearlas -

con la pelota. 

La percepciOn de figura y fondo es la habilidad para poder 

discriminar una figura o estímulo relevante del campo percep -

tual ; la figura es el centro de atenciOn del observador. Cuando 

el observador cambia . su átenciOn a otro objeto el nuevo foco -

de atención se convierte en la figura y la figura anterior se d! 

suelve en el fondo, pero además es importante señalar que tm 

objeto no puede ser percibido correctamente si no se percibe -

en relaciOn con su fondo, es por ello que estos dos elementos 
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son inseparables. 

La incapacidad en esta 4rea daré como resultado que el ... 

niflo no sea capaz de percibir m4s de una figura en un dibujo 

donde hay varias; otros no son capaces de percibir objetos si -

ést os son dibujados con un fondo complejo; otro resultado pue

de ser que tenga dificultad para encontrar el lugar que se le -

pide en la página; que se brinque palabras y renglones al leer 

y que no pueda encontrar las cosas aunque esten totalmente a -

su alcance. 

Las hojas de trabajo para el entrenamiento de esta érea -

contienen ejercicios de intersección de !!neas, figuras escondí -

das, intersecciOn de figuras, figuras sobrepuestas, completa -

miento de figutas,~ integraciOn de figuras, semejanzas y dile -

rencias de detalles, reversiOn de figura y fond<I 

PercepciOn de constancia de formas • - Es la habilidad pa -

ra percibir un objeto que posee diferentes propiedades como -

forma, posiciOn. y tamaño, a pesar de la variabilidad de la im_ 

presiOn. La constancia de formas esté referida a formas en dos 

y tres dimensiones. Una persona que tiene una buena percepción 

de constancia de formas reconocer! un cuadrado como tal ya -

sea que lo vea de frente o en un ángulo oblicuo. 

En un objeto además de la forma , se perciben tres as 

pectos: tamaño, brillo y color. La constancia en el tamaño es 
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la habilidad para percibir el tamaño real de un objeto a pesar 

de los factores que aparentemente lo modifican. La constancia 

en el brillo requiere 1 a habilidad para juzgar la blancura y el 

brillo de un objeto de acuerdo a la luz que retleja; una hoja de 

papel es percibida como blanca pero la luz es percibida como -

brillante. La constancia en el color es la habilidad de recono -

cer colores de acuerdo al fondo o a las condiciones de ilumina 

ciOn. 

La incapacidad en esta área dará como resultado lo si 

guiente: el niño confundirá un cuadrado c°' un rectángulo o - -

cualquier otra figura cuando ésta tiene tamaños o posiciones -

diferentes; confundirá letras, palabras y nÍllileros cua ndo éstos 

son de distinto tamaño o están en posiciones diversas, le será 

difícil aprender a leer y a trabajar con símbolos y el mundo -

que le rodea le parecerá inestable pues las cosas cambian ·co~s 

tantemente para él y por lo tanto se alterará su situaciOn em~ 

cional. 

El desarrollo de habilidades en esta 4rea depende en P8!:. 

te del tacto pues el niño aprende formas y tamaños manipulan

do los objetos. 

Las hojas de trabajo en esta área contienen ejercicios de 

constancia de forma ( clasificar por forma, encontrar figuras -

de la misma forma, discriminar una forma de otra), constan -
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cia de tamafio (clasificar por tamafios, buscar diferentes tama 

ñ.os, comparar tamañ.os aparentes -por la distancia- con tama

fios reales, discriminar tamafio grande, mediano y pequei'io en 

figuras geométricas). 

Pe;rcepci6n de posición en el espacio . - Es la habilidad l>E!.. 

ra percibir la posición de los objetos en el espacio con rela ~

ci6n al observador. Para lograr percibir la posición de los o!! 

jetos dentro del espacio con re1aci6n a sí mismo el nifio nec=. 

sita aprender el significado de palabras como adentro, afuera, 

arriba, abajo, atrás, adelante, etc.; además necesita conocer -

y percibir correctamente su cuerpo. Taoo esto forma la con 

ciencia corporal en la que hay tres elementos:. 

- Concepto corporal: cooocimiento que se tiene del propio cu~ 

po; el nii'lo describe que tiene dos brazos. dos piernas y co

noce también las ftmciooes de su cuerpo. 

- Imagen corporal: es la experiencia subjetiva del propio cuer . .,. 

po, la sensación del mismo, cómo se sie,nte: alto, bajo, len 

to, A.gil. Este conocimiento depende de experiencias coo 

otras personas. 

- Esquema corporal: es la idea de posicioo; el esquema corpo -

ral regula la posición de diferentes músculos y partes del 

cuerpo en relaci6n a cada movimiento y varía de acuerdo a -

la posición. 
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La incapacidad en esta área da como resu1tados: dificultad 

para interpretar el significado de las palabras que indican pos!_ 

ción en el espacio o dirección, inseguridad de movimientos, i1!_ 

versión de letras y números al escribirlos, confusión de b y d, 

p y q, sol y los, 24 y 42, pues la diferencia entre todos ellos 

está en el lugar que ocupan en el espacio. 

Las hojas de trabajo de esta área contienen ejercicios de 

inversión y rotación de figuras, cambios en posición de deta '."' 

lles, qué posición tiene un detalle de una figura, inversión de -

figuras humanas, posición de las partes del cuerpo. 

Percepción de reladooes espaciales . - Es la habilidad ~ 

ra percibir la relación dentro del espacio de dos o más obje -

tos entre sí y la relación de éstos con uno mismo. 

La incapacidad en está' área da los siguientes resultados: 

el niño confunde palabras al leer o escribir, tiene dificultad ~ 

ra leer mapas y gráficas, dificultad para recordar los proce -

sos aritméticos de la multip~cación y la división, dificultad 

para aprender sistemas de medidas y el calendario. Estas di:; 

cultades se dan en tanto entra en juego la secuencia, por eje~ 

plo, para los procesos aritméticos, el sistema de medidas, etc. . 

Las hojas de trabajo de esta Area contienen ejercic~os de: 

relacionar la posición de dos objetos usando las palabras dela~ 

te, detrAs, arriba, abajo, etc. , semejanzas y diferencias de 
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objetos que estén a la de~echa o a la izquierda, trazar cami 

nos cortos hacia un lugar determinado, cooex:ión de p.llltos, nu_ 

merar una secuencia temporal, recordar una secuencia de figu_ 

ras, recordar una secuencia temporal de un suceso, ensamble 

de partes en determinado orden, etc. 

Coordinación visomotora . - Es la habilidad de coordinar -

la vista con movimientos del cuerpo, o coo movimientos de una 

parte del cuerpo. 

La incapacidad en esta área dará como resultados que se 

presenten las sigui~tes dificultades: torpeza de movimientos, 

incapacidad para realizar tareas sencillas como vestirse, abr~ 

charse los zapatos, dificultad para recortar coo tijeras, pegar, 

dibujar, escribir y el niño tendrá también problemas emocion! 

les por los fracasos acumulados. 

Las hojas de trabajo para el entrenamiento de esta área -

están encaminadas a la atención de dos aspeaos fundamentales; 

la coordinación motora gruesa y la coordinación motora fina. 

Los ejercicios en las hojas de trabajo son de papel -

y lápiz; en general se pide que se delinee el dibujo o figura o 

se señale con una cruz, y se utilizan lápices de colores; exis -

ten instrucciones para cada ejercicio. 



3 INFORME DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como fue mencionado en la parte teórica de este 

trabajo el 11% de la población escolar del primer grado de las 

escuelas primarias de la República Mexicana presenta proble -

mas de aprendizaje, esto es, de 1 883 808 alumnos(21) que en 

1971 cursaban el primer grado de primaria, 96 940 presenta -

ron problemas de aprendizaje; como podemos ver, el indice de 

niños que requieren atención especializada es alto. Para satis -

facer la demanda de atención que requieren estos niños, la SEP, 

a través de la Direccién General de Educacién Especial, pro 

puso como una alternativa de solución la creación de los Gru -

pos Integrados. 

Este alto indice de niños con problemas de aprendizaje 

revela la gravedad de la situación, en cuai to a la atención es

pecializada que requieren. Al analizar la etiología del problema 

y las características que presentan estos niños pude detectar 

que entre los elementos que intervienen para que );li.edan apr~ 

(21) O. MA YAGOITIA DE T., o. ~ , 9 y 10 . 
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der a leer y escribir se destaca, como un elemento importante, 

la percepción visual, debido a que ésta se encuentra involucra

da en casi todas nuestras acciooes. La incapacidad en laHnis

ma dará como resultado que el niño tenga dificultades para re_ 

conocer objetos y sus interrelaciones en el espacio, que tenga 

dificultad para encontrar el lugar que se le pide en la página, -

que se brinque palabras o renglones al leer, que no encuentre 

las. cosas aunque estén totalmente a su alcance, etc. • Estas 

dificultades impedirán que su aprendizaje de la lecto-escritura 

sea adecuado. Por tanto, es conveniente el entrenamiento en 

percepción visual pues "ayuda a los niños a aprender a leer, 

escribir, efectuar operaciones aritméticas y a desarrollar las -

habilidades necesarias para el éxito en la escuela"(22). 

Por la revis16n de· los trabajos que se han realizado so 

bre percepción visual y a los cuales hago referencia en el pu~ 

to 2. 3 de la parte teórica surgieron estas preguntas: el entre -

nar el a.rea de percepci6n visual de figura-fondo en niños con -

problemas de aprendizaje de grupo integrado ¿aumentaría su h!!_ 

bilidad en esta a.rea de percepción visual? y si ademAs, el en -

trenar esa a.rea ¿tendría efectos sobre alguna otra? 

(22) M. FROSTIG, Teacher's Guide. Pictures and Patterns, 5. 
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Los niños del grupo integrado con el cual se trabajó pre -

sentan -entre otras- las dificultades antes enumeradas en la 

parte teórica y considerando de antemano que el trabajo no pu~ 

de incidir sobre todas las dificultades que estos niños presen -

tan, se pro¡;llso en esta ocasión entrenar la percepción visual -

en el área de figura-fondo, ya que por los argumentos expues -

tos es un factor que influye en el aprendizaje escolar y espec_.! 

ficamente en el aprendizaje de la lecto-escritura. El entrena -

miento se dio utilizando el Programa Frostig para el Desarro -

llo de la Percepción Visual en el área de figura-fondo, llles d_!, 

cho programa incluye el entrenamiento de algunas conductas en 

las que estos niños presentaron problemas. 

3. 2 HIIDTESIS Y CONSECUENCIAS OONTRASTABLES 

Hipótesis alternativas 

1 Si se entrena el área de percepción figura-fondo entonces se 

obtendrán mayores resultados en la medición de la percep -

ción figura-fondo. 

2 Existe una correlación entre las áreas figura-fondo y cons -

tancia de formas . 

Consecuencias contrastables 

l - Existen diferencias significativas entre los ¡;llntajes obteni -
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dos en el área de figura-fondo en el postest en los grupos 

de control y experimental. 

2. - Los alumnos del grupo integrado que se entrenen con el P!º 

grama de desarrollo de la percepción visual en el área de 

figura-fondo obtendrán un puntaje mayor en el postest que

los alumnos que no participen en dicho entrenamiento. 

3. - Existe una correlación positiva entre los puntajes del pre -

test en el área de figura-fondo y constancia de formas. 

4. - Existe una correlación positiva entre los puntajes c;lel pos -

test obtenidos por los alumnos en las áreas de figura-fondo 

y constancia de formas en los grupos experimental y · -

control. 

Hipótesis nulas 

1 No existen diferencias significativas de los puntajes de pos

test obtenidos en el área de figura-fondo entre el grupo ~ 

perimental y el grupo de control. 

2 No existe una correlación entre los puntajes de postest ob -

tenidos por los alumnos en las áreas de figura-fondo y con_! 

tancia de formas. 

3. 3 DEFINICION DE V ARIA BLES 

Variable independiente. - Consistió en la aplicaciál 
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de los ejercicios del área de figura-fondo del Programa de De-

sarrollo de la Percepción Visual de Frostig que se atilizaroo -

con el objeto de proporcionar el entrenamiento en ·dicha área -

a los niños del grupo experimental e incluye 63 hojas de trab! 

jo que contienen actividades de intersección de lineas, figuras 

escondidas, intersección de figuras, figuras sobrepuestas, com

pletamiento de figuras, integración de figuras de acuerdo a un 
modelo dado, semejanzas y diferencias de detalles y reversión 

de figura y fondo. Hay instrucciones específicas para cada una 

de las hojas de trabajo, pero en general se pide al niño que ~ 

linee y se utilizan lápices de colores. 

Trabajé con los niños en una aula que se llama aula de 

usos múltiples, cuyas dimensiooes soo de aproximadamente 6 x 

9 metros; está construida con bloques; t"iene ventanales en ·dos 

lados, de un lado dan al ¡Btio de la escuela, del ctto lado dan 

a la calle, éstos son 10 y ninguno tiene vidrios (aproximada 

mente cada cinco minutos ¡Bsaban camiooes y había mucho rU!_ 

do, pero observé que los niños ni se movían, probablemente 

ya estaban acostumbrados); la iluminacioo es natural y artifl 

cial y la mesa de trabajo la colocábamos directamente bajo una 

!Ampara. En el foodo del sal6n había un estante metálico con -

casilleros en los que había botellas, una manta, cajas de caE_ 

tón, a lDl lado estaba un pequeño librero con cuadernos dentro. 
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Al frente en la par~d donde estaba el pizarrón había bancas, 
1 

1 

mesas y sillas amoi,tonadas. Por lo general en el piso siempre 

habfa papeles ~ envolturas de dulces o bien hojas de cuaderno. 

El programa de entrenamiento del área de percepción fi -

gura -fondo lo apliqué de lunes a viernes con un horario de 

16:40 a 17:55 horas durante un total de 30 días, del 16 de oc

tubre al 29 de noviembre • Se trabajaron los 63 ejercicios que 

integran el Programa, realizando dos o tres hojas de trabajo -

diariamente por niño. El entrenamiento se aplicó siguiendo el 

orden en que vienen los ejercicios en las cuademos de trabajo 

de los niños, primero el Beginning, segundo el Intermediate y 

tercero el Advanced(23). 

Trabajé individualmente con los niños coo el fin de contr~ 

lar que las instrucciones fueran entendidas y ver también con -

má~ cuidado cómo realizaba cada niño· su trabajo. Cada día, 

cuando llegaba a la escuela, me dirigía al salón doode estaban 

los niños del grupo con el cual trabajé para avisarle a la 

maestra que mandara al primer niño al aula de usos múltiples, 

trabajaba con este niño mientras los demás permanecían en su 

(23) M. FROSTIG y otros, Beginning Pictures and Pattems. 

M. FROSTIG y otros, Intermediate Plctures and Pattems. 

M. FROSTIG y otros, Advanced Pittures and Patterns. 
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grupo; cuando este niño se iba le decía que llamara a otro coIE 

pañero; se seguía el mismo procedimiento hasta que llegaba al 

aula el último niño. 

Las hojas de trabajo (entrenamiento) se administraron de 

la siguiente manera: El niño llegaba, lo saludaba, se sentaba, 

le preguntaba que había estado haciendo y le decía después que 

íbamos a trabajar con esos ejercicios; la hoja de trabajo ya e! 

taba colocada correctamente sobre la mesa de trabajo y frente 

a él; le leía las instrucciones, y si se pedía en ellas que se 

ejecutara la tarea primero con el dedo y después con un lápiz 

de color, así se hacia; al terminar un ejercicio se pasaba a 

otro, le leía nuevamente las instrucciones correspoodientes y -

el niño realizaba el ejercicio; al terminar nos despedíamos y -

le decía que nos veríamos al otro di'a. 

Las instrucciones que utilicé fueron traducidas de las 

Guias del.Maestro para los tres cuadernos de trabajo(24). 

(24) M~ FROSTIG y otros, Teacher's Guide to beginning pictures 
and patterns. 

M. FROSTIG. y otros, Teacher's Guide to intermediate pic
tures and patterns. 

M. FROSTIG y otros, Teacher's Guide to advanced pictures 
and patterns. 



La variable dependiente. - Son los resultados o pun -

tajes en el área de percepciál figura-fondo (Il). La mediciál -

de la variable dependiente se realizó coo base en la aplicación 

del Método de Evaluaciál de la Percepciál Visual de Frostig en, 

el área II. Se aplicó también de manera individual a los 10 -

niños en el mismo salón en el que se trabajó durante el entre_ 

namiento y en el que también se aplicó el Pretest. 

3. 4 POBLACION Y MUESTRA 

La poblaciál que se utilizó para efectuar la investi -

gación estuvo integrada por los alumnos de la Escuela Primaria 

La\ll'a Méndez de ·Cuenca, clave: 32-465 de la Zona Escolar 34. 

Esta escuela funciona en el turno vespertino y se encuentra 

ubicada en la Colooia Olivar del Conde, localizada al sureste -

de la ciudad. Elegí esta escuela porque conocía a las autorida

des educativas de la zooa escolar correspondiente y supuse que 

seña más fácil se me autorizara trabajar ahí; y desde hlego 

así fue. 

En la escuela había un total de 22 alumnos distribuidos en 

dos grupos integrados. 

Los instrumentos de detección que se utilizaron en esta el!_ 

cuela para la formación de los dos grupos integrados fueron: 



Con cada niño, en su escuela de orígen, se manejó un cuestio -

nario psicopedag6gico(25) que debe ser contestado por el maes -

tro de grupo y previo a la aplicación de una prueba de detec 

ción y diagnóstico; este cuestionario, como sei'ialé, lo contesta 

el maestro del primer grado para cada niño que repruebe o -· 

sea candidato a reprobar el año ~olar en curso y cmsta de 21 

preguntas con cinco o seis opciones para cada una. Contiene 

preguntas acerca de la historia escolar del niño, de su rendi. -/ 

miento escolar actual, de la presencia de problemas visuales, 

auditivos o de salud, etc. • Con base en este cuestionario man 

daron a los niños que presentaban problemas a esta escuela y 

ahí se les aplicó la prueba psicopedagógica de detección de pro-

blemas de aprendizaje (Diseño Monterrey); esta prueba(26), en -

términos generales, es aplicada a los niños que presentan pro-

blemas en el grupo común, que cursan los primeros y segundos 

grados y tienen una edad cronológica entre 6 y 9 años, con el -

propósito de determinar si el nivel que presentan en sus capa.ci -

dades básicas para el aprendizaje, corresponde al de un grupo

integrado o por · el contrario se les debe canalizar a llll estudio 

psicolOgico diferencial para precisar su ubicación escolar. Para 

(25) Ver anexo 1 • 

(26) Ver anexo 2 • 
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conocer el cociente intelectual del niño no hicieron ningún estudio; 

se me informó que el examen de inteligencia esta. dentro de lo 

que llaman estudio psicológico y sólo se le aplica al niño que ya 

dentro del grupo integrado presenta problemas muy manifiestos. 

Como mencioné con anterioridad había dos grupos integra -

dos, grupo "A" con 10 alumnos y grupo "B" con 12 alumnos. A 

principios de octubre cuando yo comenzaba mi investigación este 

último grupo todavía no tenía maestro y, por tanto, los alumnos 

no asistían a la escuela, motivo por el cual me vi en la obliga -

ción de trabajar unicamente ccm los alumnos del grupo "A". 

Características de estos niños. - Bas4ndome en los resultados 

de la Prueba psicopedagógica de detección de los problemas de 

aprendizaje (Diseño Monterrey) y en el cuestionario psicopedagó

gico aplicado, puedo enunciar que estos niños presentan: dificul

tades en discriminación perceptual de figura-fondo, en memoria 

secuencial auditiva, en memoria secuencial visual, falta.de aten -

ción, inquietud constante, movimientos torpes o sin coordinación, 

problemas de visomotricidad, distorsión de la percepción visual, 

problemas de orientaci6n espacial, incapacidad de integrar infor

mación. 

La edad de los niños flnctúa entre los 7 y 8 años de edad, -

son dos de sexo femenino y ocho de sexo masculino. En lo que 

se refiere al nivel de escolaridad hay siete que son de nuevo in-
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greso al grupo integrado, dos que tienen medio curso de integrado 

y uno que es repetidor de grupo integrado. El medio socioecon6 -

mico donde se encuentra ubicada la escuela es bajo y los niños 

con los que se trabajó pertenecen a este medio. 

3. 5 INSTRUMEN10S DE MEDICION 

El instrumento que utilicé en este trabajo fue el Método -

de Evaluación de la Percepción Vi sual de Frostig utilizado cano -

pretest y postest para los dos grupos, aplicándose solamente las 

pruebas correspondientes a las a.reas 11 (figura-foodo) y m (Cons

tancia de formas) (27). 

La J?l'Ueba 11 consta de 8 reaetivos distribuidos en dos hojas, -

los reaetivos consisten en figuras geométricas que se presentan en 

intersección u ocultas; primero con fondos simples que van siendo

progresivamente mAs complejos. 

La prueba m est4 constituida par dos secciones a y b en las -

cuales aparecen 14 y 18 figuras geométricas respectivamente, · de

las cuales el niño deber4 delinear solamente 17. Esta prueba im

plica el reconocimiento de círculos y cuadrados que se presentan 

(27) Ver anexo 3. 
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en diferentes tamaftos y posiciones en el espacio, y entre figuras -

geométricas con formas similares. 

3. 6 DISEf:íO EXPERIMENTAL 

El disefto que implementé en esta investigaci6n fue el Il -

sefto Pretest-Postest con grupo de control, según designaciál de D. 

T. Campbell y J. C. Stanley(28). Se utilizó este Disefto experi -

mental pues se manejó lllla sola variable independiente que fue el -

entrenamiento de la percepción de figura-foodo, la cual fue admi

nistrada al grupo experimental mientras que al grupo control no 

se le administró este entrenamiento. 

R 

R 

X 

La R se refiere a que en los dos grupos se utilizó la selección 

al azar. Los sujetos con los que se trabajó fueroo 10, la designa

ción de los sujetos a los dos grupos fue hecha al azar y cada gnipo 
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constó de cinco sujetos, al primer grupo se le di6 el nombre de G 1 

y al otro grupo de G2 • La asignación de la aplicación del tratami~ 

to experimental también fue hecha al azar y correspondió al grupo 

dos G 2 . De esta manera G 1 fue grupo control y G 2 fue grupo ex~ 

rimentaL 

O 1 y o3 corresponden al pretest, es decir, aplicaci6n del Mé -

todo de evaluación de la Percepción Visual de Frostig en el área -

11 (figura-fondo) y III (constancia de formas). 

o2 y O 4 se refieren al postest que fue la aplicación del Método 

de evaluaci6n ya mencionado. 

La X representa el entrenamiento del área de percepción fi -

gura-fondo aplicado en el grupo experimental durante 30 días -c~ 

mo ya se ha señalado- del 16 de octubre al 29 de noviembre; se 

utilizaron las 63 hojas de trabajo, realizandose el entrenamiento -

de manera individual y siguiendo el orden en que vienen los ejere!_ 

cios en los tres cuadernos de trabajo de los niños, así como las -

instrucciones que vienen en las Guias del maestro correspondien -

tes a cada cuaderno de trabajo. 

3. 7 VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA 

Los factores de validez interna, según criterio de D. 
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T. Campbell y J. C. Stanley, fueron controlados de la siguiente 

forma{29): 

- La variable historia se controló por la utilización del grupo -

de control, además de que en el tiempo transcurrido entre -

Pretest (T ) - Postest (T ) no hubo examenes, ,ni ningún a -
1 2 

contecimiento que afectara a los niños y a sus resultados en 

el postest, esto es, los grupos experimental y control fueron 

tratados de igual manera excepto en lo que respecta a la va

riable independiente. 

- Los efectos de maduración se cootrolaron ¡:ues el tiempo qµe 

transcurrió entre T 1 y T 2 fue el mismo para los dos grupos 

y además la edad de los sujetos fluctíia entre los siete- y 

ocho años. 

- . La adm.inistraciát de tests y la instrumentación se controla -

roo pues el Método de Evaluación utilizado como T 1 y T 2 fue 

el mismo para grupo 1 y grupo 2 y además las evaluaciones 

fueron realizadas por la misma persona. 

- El factor de regresiál se controló por la selección al azar -

de los sujetos, en la formaci6n del grupo de control y gru -

po experimental 

(29) ~- c. 17. 

fl 
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Factor de selección: la variable inteligencia se controló al 

seleccionar al azar los sujetos, pues supuestamente tienen el 

mismo nivel de inteligencia (normal) al pertenecer al grupo -

integrado que debe ser homogéneo. La variable de algunas 

otras diferencias en selección se eliminó al haber utilizado -

el procedimiento aleatorio en la formación del grupo 1 y ~ 

po 2 y al asignar también al azar cuál grupo recibiría el 

tratamiento experimental y _cuál sería el grupo control 

El factor de mortalidad no influyó pues los sujetos que fue -

ron seleccionados participaron desde el primer momento 

(pretest) en el experimento ya sea en él grupo control o en 

el experimental y fueron los mismos que llegaron hasta el 

final, a la aplicación del postest. 

En lo que se refiere a validez externa ·no hay posi -

billdad ninguna de gener"alización , pues el estudio se llevó a 

cabo en una sola escuela, en llll medio socioecon6mico determ.! 

nado, en una zona geográfica específica y en un sólo grupo, ,. 

con características y condiciones específicas. 

Respecto al entrenamiento en concreto intenté mante

ner constantes las siguientes variables(30) : 

(30) F. J. McGUIGAN, Psicología experimental, 154 
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- El entrenamiento se realizó siempre en la misma aula; de 

esta manera se mantuvferai constantes las características 

particulares del lugar como son el color de las paredes, co

locación de los muebles y objetos que ahí había, etc. El -

lugar ·donde se colocó la mesa de trabajo fue siempre el m~ 

mo. 

- La iluminación, en este trabajo, era un aspecto muy impor -

tante ya que era esencial que fuera buena para que los niños 

pudieran ver bien las figuras; como mencicné, la mesa de 

trabajo se rrtantuvo siempre en el mismo lugar, bajo tma láp 

para, es decir, se trabajó siempre con luz artificial. 

- Se mantuvo constante la hora de administración del entrena -

miento, esto es, los niños participaban en éste todos los 

días a la misma hora, siempre después del recreo de 16:40 

a 17:55 horas. 

- A cada niño se le administraron los ejercicios a la misma -

hora, en el mismo orden. 

- El procedimiento seguido con los niños fue el mismo: el niño 

llegó, lo saludé, se sentó, le pregunté qué estaba haciendo y 

le decía que íbamos a trabajar coo los ejercicios de ese día. 

- Las instrucciones dadas a los sujetos fueron siempre las 

mismas (traducción de las Guías del maestro de los cuader

nos correspondientes) se las lefa y procuraba evitar diferen-
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etas en cuanto a entonaci6n de voz. 

- Las hojas de trabajo que se utilizaron en el entrenamiento 

fueron las mismas para todos los nifios y el Método de eva -

luaci6n utilizado como Pretest. y Postest fue también el mis -

mo para todos. 

3. 8 TRATAMIEN10 ESTADISTIOO 

El Método de evaluación de la Percepción Visual de

Frostig arroja datos de tres tipos: 

- Puntuaciones naturales 

- Equivalentes de edad 

- Puntuaciones de escala 

Puntuación natural. - Por cada respuesta correcta se asig

na un punto, de tal manera que para obtener la puntuación na -

tural, se suman éstos. Por ejemplo, si un nifio tuvo trece res_ 

puestas correctas en la prueba 11 , entooces la puntuaciál natl!_ 

ral de la prueba II es 13 • 

Los datos de equivalentes de edad están dados en anos y 

meses y se leen en el cuadro 1 que aparece en el Manual(31)~ 

(31) M. FROSTIG, Manual del Método de evaluación de la per
cepción visual, 



50 

Seguimos coo el ejemplo anterior, como este niño tuvo lllla 

puntuación 111 tural de 13 en la prueba II, localizamos esta pun

tuación en la columna que dice puntuaci6n natural y buscamos -

hacia la derecha en forma horizontal bajo el encabezado de la -

prueba requerida que en este caso es la II y vemos que este -

niño tiene un equivalente de edad de 5 años 3 meses(32) • 

Puntuaciooes de escala. - Para cooocer la puntuación de e! 

cala se utiliza la siguiente f6rmula(33): 

i.B. X 10 = Puntuaci6n de escala 

Donde E. P. es el equivalente de edad perce~va y E. C. la 

edad cronológica. En base a los resultados de la aplicación de 

esta fórmula se elaboraron los cuadros de conversión para ni -

ños cuya edad cronológica est4 entre 4 y 8 años. Por tanto la

puntuación de escala para niños de esta edad, se lee en el CU!, 

dro 2a, 2b, etc., de acuerdo a su edad cronológica(34). Por 

ejemplo el caso del niño que se menciona, tiene una edad cro

nológica de 7 años 7 meses, se ve entonces el cuadro 2o que -

es el que se consulta para esta E?dad; en este cuadro, localiza-

(32) Ver a n exo 4 • 

(33) M. FROSTIG, ~· c. 18 . 

(34) Ibídem, 28-33 
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mos en la columna correspondiente a la prueba II, la puntua -

ción natural que obtuvo este niño y que fue 13, realizado esto, 

buscamos hacia la derecha en forma horizootal bajo la columa 

que dice puntuaciones de escala y leemos que este niño tiene -

una puntuación de escala de 7(35). Para niños cuya edad crono . -
lógica es de 8 años o más, ya no aparecen cuadros, por lo 

que se utiliza la fórmula ya mencionada. 

Para fines estadísticos se trabajó con los datos de puntua_ 

clones naturales por considerarlos como medidas de lllla escá -

la de intervalos, (nivel de medición intervalar) esto es, un ni -

vel de medición cuanti:fic~le y superior a los niveles nominal

y ordinal. 

Con base en los datos de puntuaciones naturales se -

obtuvieroil la media, mediana y desviación estándar, cuyos re

sultados se presentan en la TABLA 1 y los cuales analizare -- , 

mos a continuación , tomando como punto de referencia los da

tos del Pretest y el Postest. 

Analizando los datos de esta tabla podemos observar qie

de acuerdo a las medias de G1 y G2 en el pretest los. grupo$ -

son aproximadamente iguales. 

(35) Ver anexo 5 

... 



52 

Podemos ver también que entre las medias del pretest y -

postest de G2 sf hay una diferencia alta, o al menos, una dif~ 

rencia mayor que entre las medias de pretest y postest de 

De acuerdo a los resultados de la desviación estándar de

G 1 y G2 en el pretest podemos decir que la dispersiál de las-
~ 

puntuaciones con respecto a la media es más o menos seme 

jante en ambos grupos. 

Analizando la desviaciál estándar de G 1 en el postest pu~ 

de decirse que la dispersión de las puntuaciones es alta con 

respecto a la desviaciOn estándar de G 2 en el postest. 

En las GRAFICAS 1 y 2 se presentan las puntuaciones ni!_ 

rurales que en pretest y postest obtuvieron el grupo de control 

(G 1) y el grupo experimental (G2); si se observan_ estas g.d -

ficas podemos detectar el aumento en las puntuaciones natura

les del postest de los sujetos del grupo control y experimental • 

• 
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TABLA 1 

Datos de media, mediana y desviación estmdar del 

grupo control (G1) y grupo experimental (G2) 

PRETEST POS TEST 

x Md s X Md s 

-
12. 4 13 2.9665 14. 8 IS 4_. 0249 .. ,• 

10.2 10 l. 9235 17. 4 17 1.1402 
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Con el objeto de probar cpe no existían diferencias signi

ficativas entre las medias de los grupos experimental y de CCJ!.. 

trol al iniciar la investigación, es decir, para garantizar que -

las entradas en ambos grupos eran homogáleas se utilizó la 

Prueba t . De acuerdo con F.J. McGuigan(36) al aplicar esta 

prueba obtenemos un valor de t y para poder determinar si es_ 

te resultado es significativo, se debe consultar la tabla t, pa -

ra ello necesitamos de dos valores que son: el resultado de t 

y los grados de libertad (gl); el objeto de consultar la tabla es 

encontrar el valor de P (probabilidad) que esté asociado con el 

resultado de t y de gl. Este valor de P nos dará el nivel de 

significatividad y en base a él podremos conchlir también si la 

diferencia entre las medias de los grupos es debida al azar o 

a otras razones; por tanto es conveniente establecer un valor -

de P como punto de corte. es decir, en qué valor o columna -

de P deben caer nuestros datos para rechazar la hipótesis de -

nulidad. En este trabajo se aceptó el valor de P=O. 05 que en -

términos generales es aceptado como un valor estándar. 

Al aplicar esta prueba a los datos de Puntuaciones Naturl!_ 

les en el Pretest los resultados fueron t = l. 108 que tiene una 

P ttft.. O. 3 por lo que puede decirse que no hay diferencias signi -

(36) ~- ~·, 131 • 
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ficativas entre las medias de los grupos. Estos datos se pre -

sentan en la TABLA 2 

11 



1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 2 

Datos de Puntuaciaies Naturales en el Pretest. 

Aplicación de la Prueba t, Area II Figura-fondo 

Gl G2 

X x2 X x2 
13 169 13 169 
15 225 11 121 

8 64 9 81 
15 '225 10' 100 
JU 121 8 64 

02"" -mr ""5r 535 

G1 G2 

X¡= 12. 4 x2 = 10. 2 

n = 5 
1 

n = 2 
5 

sc1 = 35.2 sc2 =- 14. s 

t = X1 X2· 

(se + se )~1 + ~) <~1 ~ l). +(~2~~) ºi 
t = 12.4 - 10.2 

\ ( ( 35·. 2° + ·1( 8) (1 + 1 ) \J (5-1) *" (5~ 1) \"'5'" -S-

t = l. 392 gl = 8 

t = 1. ros por lo tanto P <. o. 3 

58 
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Para ver si la hip6tesis alternativa uno recibía apoyo se -

aplicó la prueba t a los datos de puntuaciooes naturales en el -

Postest; los resultados fueron: t = l. 108 que tiene una P ¿ O. 3, 

por lo tanto puede decirse que no hubo diferencias significati -

vas entre las medias de los grupos • Estos datos se presentan 

en la TABLA 3 • 

Se aplicó la prueba t a los datos de puntuaciones natura 

les en Pretest-Postest a los dos grupos juntos con el fin de -

saber si había diferencias significativas entre las medias de 

pretest y postest de los dos grupos. Los resultados fueron los 

siguientes: t = 2. 878 y P 4'. O. 01 , por lo tanto puede decirse 

que si hubo diferencias significativas entre las medias de pre -

test .Y postest de los dos grupos juntos. Los datos se presentan 

en la TABLA 4 • 

Para saber si había diferencias significativas entre las 

medias de Pretest y Postest del grupo control se aplicó también 

la prueba t, cuyos resultados fueroo:' t = 0.889 y P ¿_ O. 4 • 

Puede concluirse que no hubo diferencias significativas entre 

las medias de pretest y postest del grupo control. Los resulta 

dos pueden verse en la TABLA 5. 

De la misma manera se aplicó la prueba t a los datos de 

puntuaciones naturales del grupo experimental en Pretest-Postest 

para saber si había diferencias significativas entre las· medias. 



60 

Los resultados fueron los siguientes: t = 3. 355 y P ~ O. 01 

Puede concluirse que sí hubo diferencias significativas entre las 

medias de pretest y postest del grupo experimental. Estm da

tos se presentan en la TABLA 6 . 



l 
2 
3 
4 
5 

TABLA 3 

Datos de Puntuaciones Naturales en el Postest . 

Aplicación de la Prueba t, Area II figura-fondo 

X 
Gl 2 

X X 
G2 

15 225 19 
19 361 17 
13 169 16 
18 324 17 

9 81 18 

x2 
361 
289 
256 
289 
324 

""74 1Ioo -gr 1519 

Gl G2 

x1 = 14. 8 x2 = 17.4 

n = 5 1 n = 2 
5 

SC1 = 64. 8 sc2 = 5. 2 

t = Xi X1. 

(c~1-n ++ ::~10 (:1 + .: ) 

t = 17.4 - 14.8 

·~ (ctÍ58 : ~5~1~G- + +) 
t = l. 390 gl = 8 

t = l. 108 por lo tan to P L O. 3 

61 
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TABLA 4 

Datos de Puntuaciones Naturales. 

Aplicaci~ -de la Prueba t a lo~ dos grupos, Area II figura-fondo 

pretest ·2 postest 
x2 X X X 

1 13 169 15 225 
2 15 225 19 361 
3 8 64 13 169 
4 15 225 18 324 
5 11 121 9 81 
6 13 169 19 361 
7 11 121 17 289 
8 9 81 16 256 
9 10 100 17 289 
10 8 64 18 324 

TJT 1339 161 2679 
pretest postest 

xpr = 11.3 X = 16.1 
po 

scpr = 62.1 scpo = 86. 9 

n = 10 n = 10 

t = x2 xl 

(sel + SC2 ) 
(nl-1) + (n2-l) 

(-~+-1) 
º1 º2 

t = 16.1 11.3 

t = 3. 7305374 gl = 18 

t = 2. 878 por lo tanto P ¿_ O. 01 
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TABLA 5 

. 
Datos de Puntuaciones Naturales del grupo control (G1) 

Aplicación de la Prueba t, Area II figura-fondo 

pretest 2 X postest x2 
X X 

1 13 169 15 225 
2 15 225 19 361 
3 8 64 13 169 
4 15 225 18 324 
5 11 121 9 81 

o2 snr ""74 1160 

pretest postest 

xpr = 12.40 xpo = 14.80 

se = 35.20 scpo = 64. so pr 

n = 5 n = 5 

t = Xi. X"l 

(~\: (n::r) (n1
1 + ~) 

t = 14.80 12.40 

\ f (35.20 + 64: 80 \ (~ + ~) \J (5-1) + (5-1) -, ., " 

t = l. (JJ gl = 8 

t = O. 889 por lo tanto P <:. O. 4 
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TABLA 6 

Datos de Puntuaciones Naturales del grupo experimental (G2) 

Aplicación de la Prueba t, Area II figura-fondo 

pretest ,; postest 
x2 X X 

1 13 169 19 361 
2 11 121 17 289 
3 9 81 16 256 
4 10 100 17 289 
5 8 64 18 324 

)1 535 8Í 1519 

pretest postest 

X = 10.20 X = 17.40 pr po 

se = 14.80 pr scpo = 5.20 

n = 5 n = 5 

t = X2 xl 

( se + (n/1) + (~-~)) e: + :J 
t = 17.40 10.20 

~ ( 14. 80 + 5.20 
(5-1) + (5-1) ~ (~ + +) 

t = 7. 20 gl = 8 

t = 3. 355 por lo tanto P L. O. 01 
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Para determinar si la hipótesis alternativa dos recibía 

apoyo empírico se utilizó el Coeficiente de correlación Producto

momento de Pearson, que es \llla medida que estudia los cam 

bios sucesivos de dos variables, esto es, nos indica cuándo dos 

factores están correlacionados, hasta qué llJlltO la variación en -

llllO corresponde a una variación en el otro(37) • El valor del 

<;oeficiente de correlación varia de +l. 00 que es llll·a correlación 

positiva perfecta, pasando por 0.00 que indica independencia o ª!!. 

sencia de correlación, hasta -1. 00 que es correlación negativa -

perfecta, esto es, su valor está comprendido de O a -t 1 

El Coeficiente de correlación Producto-momento de Pearson 

se trabajó con los datos de puntuaciones naturales de las dos 

áreas en el Pretest. Los resultados se presentan en la TABLA 

7 También se obtuvo el coeficiente de correlación con base en 

los datos de las dos áreas en el Postest y el resultado fue el s_! 

guiente: r = +. 6320 esto nos indica que la correlación es positi

va y moderada, pero sustanciaL Los datos se presentan en la 

TABLA 8 . 

(37) M. A. ESCOTET, Estadística psicoeducativa, 77 
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Datos de Puntuaciones Naturales en el Pretest. 

Aplicación de la medida de correlación Producto-momento de Pearson, 

Area II figura-fondo y Area III constancia de formas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

X y XY x2 y2 
f. f. c. f. 
13 7 91 169 o 
15 5 75 225 25 
8 3 24 64 9 

15 3 45 225 9 
11 2 22 121 4 
13 9 117 169 81 
11 7 77 121 49 
9 3 27 81 9 

10 6 60 100 36 
8 o o 64 o 

538 rn39 271 

X= 11. 3 i:. x2 = 1339 

Y-= 4.5 -2 nX = 1276.9 

nXY = 508.5 
2 

LY = 271 

y2 -n - 202.5 

r = LXY nXY 

~ (I.X2 
2 

(f.Y2 nY2J - nx) -
r = 538 508.5 

\j..J 1339 - 1276.9) ( 271 - 20'l. 5) 

r = +o. 4523045 

V = .2046 

20.46% 
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TABLA 8 

Datos de Puhtuaciories Naturales en el Postest. 

Aplicación de la medida de Correlación Producto-momento de Pearson, 

Area II figura-fondo y Area III constancia de formas 

X y XY i2 y 2 

f. f. c. f. 
1 15 1 15 225 1 
2 19 10 190 361 100 
3 13 8 104 169 64 
4 18 7 126 324 49 
5 9 3 27 81 9 
6 19 9 171 361 81 
7 17 11 187 289 121 
8 16 9 144 256 81 
9 17 10 170 289 100 
10 18 10 180 .324 100 

1314 2679 7o6 

X= 16.1 ¿.x2 = 2679 

Y= 7.8 
_;. 

2592.1 nX = 

nXY = 1255. 8 ~y2 = 706.0 
-2 

nY = 608.4 

r = ,xv nXY 

\j <ix2 - nX1 c1.r - nt') 
r = 1314 1255.8 

\J ( 2679 - 2592. 1 ) ( 706.0 - 608.4) 

r = + .6320 

V= .3994 

39.94 % 



4 CONCWSIONES Y SUGERENCIAS 

- Al aplicar la prueba t de Student a los datos de puntuaciones 

naturales del postest se obtuvo lUla t = l. 108 , a la cual con 

8 grados de libertad le corresponde lUla P ~ O. 3 • Por lo 

tanto, se r~haza la hipótesis alternativa uno y se ace¡ta la 

hipótesis nula que decía "No existen diferencias significati -

vas en los puntajes del postest. obtenidos en el área de figu ·

ra-fondo entre el grupo experimental y el grupo de control" 

¿Cuál puede ser la causa de esto? En primer término pue

do confirmar o afirmar que había homogeneidad en las entr~ 

das de los grupos y esto lo prueba la aplicación de la Prueba 

t a los datos de puntuaciones naturales del pretest, la cual -

arrojó el siguiente resultado t = l. 108 que tiene una P ~ O. 3 . 

La explicación que puede darse a no haber sido ace¡tá -

da la hipótesis ahernatiya es que probablemente el pretest 

influyó, alDlque no de manera determinante en el aumento de 

las puntuaciones del postest • Esta afirmación puede ser a~ 

yada por dos elementos: Ja 'aplicación de la prueba t a los 

datos de puntuaciones naturales de pretest-postest de Jos dos 

grupos juntos cuyo resultado fue : t = 2. 878 que tiene una -

P L O. 01 y la aplicación de esta misma prueba a los datos 
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de puntuaciones naturales en Pretest-Postest del grupo ex~ 

mental que dio un resukado de t = 3. 355 y por Jo tanto 

P ~ O. 01 • Decimos que la influencia del pretest no fue de -

terminante ya que en la a plicaci6n de la Prueba t a los datos 

de puntuaciones naturales en pretest-postest del grupo con 

trol se obtuvo una t = O. 889 por lo tanto P <. O. 4 • 

Con el objeto de garantizar que el pretest no infhlya, 

se sugiere ·realizar un experimento en el .que no se aplique -

pretest, es decir, un Diseño de grupo de control con postest 

unicainente; no se descarta la posibilidad de que la influencia 

del pretest se deba a que el tiempo transcurrido entre Pre -

test-Postest haya sido insuficiente. Se sugiere por tanto que 

si se hace un estudio con este mismo Diseño el tiempo que -

transcurra entre aplicación de pretest y postest. sea mayor 

- El coeficiente de Correlación producto-momento de Pearsoo -

se utilizó con el fin de confirmar la hipótesis aJt~rnativa dos 

que decía: "Existe una correlaciát entre las áreas figura-fone 

do y constancia de formas"; esta medida de correlación se 

aplicó ·a los datos de puntuaciones naturales en el postest de 

las áreas de figura-fondo y constancia de formas y el resul -

tado fue: r = +. 6320; por tanto la correlación es entooces 

positiva y moderada, pero sustancial. Al interpretar este 
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Coeficiente de Correlación , puede decirse que el 39. 94 % de 

la varianza en constancia de formas se explica a partir de la 

varianza en figura-fondo. Con base en esto es posible rech!. 

zar la hipótesis de nulidad y puesto que este resultado está -

de acúerdo con la hipótesis alternativa anteriormente mencto_ 

nada, puede concluirse que esa hipótesis ha recibido apoyo -

empfrico. 

Basándome en esta segunda conclusión puedo decir que 

si bien es cierto esa hipótesis fue confirmada, considero que 

es necesario trabajarla o investigarla de nuevo, pero con -.,. 

una· muestra mayor y en varias escuelas de diversos nive - -

les socioeconómicos con la finalidad de poder generalizar e~ 

te resultado 

- Para ampliar este trabajo, sería interesante investigar cuál 

fue la causa de que un sujeto del grupo control (G1) obtuvie

ra un puntaje menor en el postest que en el pretest 

- Otras sugerencias de estudio pueden ser : 

Hacer comparaciones de los resultados de la aplicación de 

este Programa con los resultados de la aplicación de otros 

tipos de entrenamiento y en base a esto decidir cuál es 

más completo o efectivo para ser utilizado con niños coo -
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problemas de aprendizaje • 

Para probar la siguiente afirmación: Los alumnos que par

ticipen en el entrenamiento de la Percepción Visual tendrán 

un mayor aprovechamiento en el aprendizaje de la lecto-~ 

critura que los alumnos que no participen en este entrena

miento. Se puede hacer un estudio de seguimiento -a los 

grupos que participen en la investigación- durante todo un 

curso escolar, aplicándoles periódicamente una prueba de -

lecto-escritura y otra final, con el propósito de comprobar 

si el entrenamiento dado por medio del Programa de Desa

rrollo de Percepcioo Visual les ayudaría en el aprendizaje

de la lecto-escritura • 

.. 
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ANEXO 1 

SECRETA!HA DE !DUCACINJ PU!llICA 

SUBSZC~~TARIA DE 2DUCACI0N BASICA 

DI?ECCION GEr;ERAL DE EDUCACION ESPECIAL 

CUESTIONARIO PSICOP!DAGOGICO 

Este cuestionario debe ser contestado por el maestro óe grupo 

del Primer A~o de Enseñanza para cada niño que repruebe o sea CaJl• 

didato a reprobar el año escolar en curso y servirá de base para -

poder proporcionarle al menor una ayuda dirigida. 

Llene usted el espacio indicado con los datos personales del alumno: 

Nombre: _________________ Ficha: ________ _ 

Fecha de nacimiento: Edad: ----------- ---------Escuela: 
________________ Turno: ________ _ 

~aestro (a) 
_______________ Firma: ________ _ 

A continuación y en forma breve explique el motivo de l.a reprobaei6n: 

La eontesthci6n de las siguientes preguntas nos darl datos muy 

importantes para conocer el problema del menor, por lo que le roga

mos contestarlas cuidadosamente. En la. columna RESPUESTA marque con 

una cruz dentro del cuadrito que corresponda a la respuesta adecuada. 

Algunas preguntas rueden tener varias respuestas, 



p-q:::GUNTA~ 

l.- El niño pertenece a una 
familia completa 

2.- El nifto es hu6rfano 

3.- Se comunican los padres 
con el maestro 

4.- Historia escolar 

2 

RESPU:;:STAS 

[!] Si 

D No 

D Se desconoce 

D De padre 

D De madre 

D De ambos 

D ?lunca 

~ Una vez al año 

D 2 6 3 veces al año 

D 4 o mls veces al año 

c:::J Curs6 jardin de niños 

@ Ingresó al principio del 
año 

D 
D 
D 

D 
cj 

D 
D 

Ingres6 posteriormente 

Repitió el año una vez 

Repitió el año mls de una vez 

Caabi6 de escuela 

Can:bió de maestroá 

Cambió de grupo 

Separaci6n temporal de la escuela 
¿po¡o qu61 --------



F:?EGU:IT.lS 

5.- Asistencia a la escuela 

6.- Hendimiento escolar 

D Habitualmente asiste 

D Llega con retraso 

@' Falta continuamente 

D 

D 
D 

Se va de pinta 

Falta por enfemedad 

Falta por otras razones 
¿cuáles? 

3 

--------
Promedio de calificaciones en la 
actualidad 

Español 

Matem!ticas 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

Educaci6n Fisica 

Educaci6n Artística 

Educaci6n Tecnol6gica 

llbitos Fersonales 

Actitudes Cientificas 

Actitudes Cívicas 



PF.EGl.'.llTAS 

?.- Lectura 

8.- M&todo de Lectura que Ud. 
usa 

9.- Escritura 

P.ESPUESTAS 

O No lee 

D 

D 

D 

D 

D 

Deletrea palabras 

Deletrea y sintetiza eapontlnea 
mente - -

Tiene lectura global de palabras 

Lee oraciones meclnicamente 

Lee oraciones con comprenai6n 

D Fon6tico 

0 Global 

O Global de análisis estructural 

D Ecléctico 

O Otro ¿cuál? _______ _ 

O No escribe 

O Copia con errores ortográficos 

o 
D 
D 
D 

o 

Copia con agregados, omisiones, 
inversiones, sustituciones. 

Toma dictados con errores .orto
gr!ficos 

Toma dictados con errores grl
ficos 

Toma dictado con agregados, omi 
siones, sustituciones, inversii 
nea. 
Copia con errores gráficos 



PREGUNTAS 

10.- Aritm5tica 

11.- En relación al problema 
de aprendizaje 

12.- Recibe ayuda particular 
en sus tareas 

13 •• &Cómo considera Ud. al 
niño en cuanto a su ca 
pacidad intelectual'/ -

l~.- Señale las manifestaciones 
que con freeuencia ha podido 
Ud. observar en el alumno 

5 

RESPUESTAS 

D Conoce los . del 1 al 10 numeres 

D Conoce los números del 1 al 100 

p IA'ri.erte al escr~bir números 

D Realiza sumas ~ecár.icamente 

D Realiza sumas con cooprensi6n 

D Realiza restas mecánicamente 

D Realiza restas con comprensión 

D El nino siempre ha tenido mal 
rendimiento 

O Ultimamente bajó su rendimien
to 

O No 

D Sí l.CuU'/ 

D Arriba del promedio normal 

D Normal 

D Debajo del p:::-or:;ed~nor::ial 

D Francamente a.eficiente 

D Falla dé atención 

D Falla de concentración 

O Timidez o retraimiento 

O Agresividad incontrolada 
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FR::Gü?iTAS RESi"tESTAS 

15.- En el salón de clases el 
niño secuestra habitu!! 
:nente 

q 
o 

O Inquietud exagerada 

CJ Se chupa el dedo 

O Se come las uñas 

O Tics nerviosos 

O Dolor óe cabeza o estómago 

O Enuresis o encopresis (se 
orina o defeca en su ropa) 

D Ataques 

O Ausencias 

O Tendencia al robo 

O Tendencia a la mentira 

O Fugas o pintas de la escuela 

tranquilo O distraído 

cansado O olvidadizo 

o llliedoso O nervioso 

irritable o 
o sensible D berrinchudo 

o inquieto D busca protección 

D triste D muy callado 

D pasivo 

/ 



PR~G!:NTAS 

16.- El niño es 

17.- Loa movimientos del 
niño son 

18.- Condiera usted que el nino 
presenta alguno de estos 
problemas de visi6n 

19.- Considera usted que el niño 
presenta algunos de estos 
problemas de audici6n 

7 

RESPUESTAS 

D diestro 

D zurdo 

D ambidiestro 

D .A.giles 

O Normales 

O Torpes o incoordinados 

O :Extremada.:l.ente torpes 

D Acerca mucho la cara para 
ver las cosas 

O Entrecierra los ojos~ mirar 

D Presenta estrabismo 

D Usa lentes habitualmente 

D Se niega a usar sus lentes 

O No presenta ningún ·problema 

D 

D 

D 

D 

Interpreta correctamente 
6rdenes 

Pide que se le reritan las 
6rdenes 

Trata de ayudarse viendo los 
movimientos de los labios 
para entender 

No presenta este problema 



FP.EGUNTAS 

20.- Considera usted que el niño 
presenta algunos de estos 
problemas de lenguaje 

21.- Considera usted que el niño 
presenta algunos de estos 
problemas de desnutrición 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

8 

RESPUESTAS 

Organiza mal BUS oraciones 
cuando habla 

No pronuncia algunas letras 
tcuUes? ---------
Tartamudea o tiene dificul
tad para expresarse 

Su voz es defectuosa 

No presenta este problema 

Esta bajo de peso 

O Se duerme con frecuencia 
en clase 

O Abdomen inflado (distendido) 



ANEXO. 2 

SECRETARIA DE- EDUCACION PUBLICA 
SUBSECllETARIA DE LA. J'OVENTUD, LA :a.ECilEACION Y EL DEPOB.TE 

Dm.ECCION GENEllAL DE EDOCACION ESPECIAL 

PllUEBA PSICOPEDAGOCiICA DE DETECCICIN DE LOS 
PllOBLEMAS DE APllENDIZAJE 

DI ICio IIOIITIMIY 

No111ltro _____________________ Eclad ___ _ 

Fecho clo Noc •. ____________ Focho ele Exámon _______ _ 

E1cuolo _Tumo-Groclo_Grupo_ 
S.ctw Examinador __________ _ 

CALIFICACION 
1. FUNCIONES SUPERIORES 

! 1 1 ! i ! l ! 9 ~ 

Viso Mot. (1) 

Dl1cri111. ( 2 • 3) 

Oñont, Esp. (.C) 

Exp, Por. (5) 

M_,Vls. (6) 

M. Sec. V, (7) 

M. Soc. A. (8) 

Act. Per. (9) 

Est, E•T .A. (10) 

E1t. E•T.V, ( 11) 

2. LECTO • ESCRITURA 

Sintosi1 Fon (1) 

Análi1i1 Fon (2) 

Lectura (3 ... ) 

e-,. (5) 

E1crit. (6•7) 

3. CONCEPTUAUZACION 

L69ica (1,2-3) 

L61. Mot. (.C.S) 

Moconlz, (6•7) 
) 



MADURAOOH 

1.1 Viso Motricidod (impreso) 

1,2 Figuro-fondo ( impreso) 

1,3 Esquemotización perceptuol 

o) Exágono 
b) Triángulos ______ _ 

Centrales 

Periféricos ______ _ 

c) Moñas 

1,4 Orientación Espacial ( impreso ) 

1,5 Exploración Perceptual 

o 
1.6 Memoria Visual 

1. 

3, 

1.7 Memoria sec!19nciol visual, 

1. 

2._ 

Posicion __________ _ 

Dirección __________ _ 

2. 

' 
4, 

2. 

1.8 Memoria secuencial auditivo ( articulación ) 

1. tia • día 1, deja•te¡a-ceja• 

2, fuente-puente 2. borro•voro•bala 

3, peso• beso 3, polo-bolo-molo 

4, lodo-tora 4. fiel-miel•piel 

5. ·cor ro • coro s. lono•rono-nano 

1.9 Actividad Perceptuol ( impreso 

1,10 y 1,11 Estructuras Espacio-Temporales ( Auditivas y Visuales 

Ensayo: .-. 
1. -· 
2. ·-3, --4. ·-s. --

Reproducción A V 

A Ensoyo: 

1. 

2. 
3. 
4. 

s. 

Lectura 

!. 



LECTO-ESCRITURA 3._ 

2 1 Síntesis Fonético 

So-po l•u•n•a 

po•lli•to e-1-o-t-e•. 

cho•co•la-te c-a-li-o-11-o 

t-i-j--O•I• 

2.2 Análi1l1 Fonético 

Moto tela 

semillo mango 

papolote paloma 

canicas 

2,3 Lectura de Polaltraa 

Deletrea ____________ _ 

Deletrea y sintetiza ________ _ 

Lectura gloltol _________ _ 

2.4 Lectura del Párrafo 

Deletrea ____________ _ 

Deletrea y sintetiza ________ _ 

Lectura global _________ _ 

2.5 Comprensión 

1. ¿ Quién tiene uno pelota ? 

2, ¿ De qué color es lo peloto de Pepe ? 

3. ¿ Adónde la tiró Pepe ? 

4. ¿ Para qué corrió et _perro ? 



S. ¿ Qué hizo el perro , 

2.6 Dictado de Palabras 

Pepe 

2. Sapa 

2,7 Dictada del Párrafo 

Pepe tiene / una pelota / rosa 

3, ·badq 

4, pasto 

Su perro / / a buscarla 

3. CONCEPTUALIZACION 

3, 1 Semejanzas y Diferencias 
!, ____________ _ 
2. ______________ _ 

3,2 Colecciones 

5, blanc:o 

6, trajo 

'-

!. _________ _ 

2. __________ _ 

ü ~, ~ 
i ~ ~ 11. 

~ i j . 

( Por qué los juntaste así ) 



3.3 Clasificación 5_ 

1 4 

2 s 
3 6 

3.4 Lógica • Mat•mátlca 

Accno a la ·con°tidad a) canicas 

I,) collares· 

3.5 S•rioción 
l. error ____________ _ 

2, ensayo .. rror __________ _ 

3. operatorio __________ _ 

3,6 y 3.7 M•canizaciones ( suma y resto ) 

OBSERVACIONES 



NOMBRE ª·-

1 1 Vi 10-Motriclclacl 

o t ~ (e] J 
q 

5 
3 

1.2 Figura Fonclo 



1:.C Oriantación Espacial 7.-

6LL 6 

OOCJOo 
C) ¿[]oO 

OÓ6Go 

1 1 



1.9 Ac:tividaJ Perceptual 8-. 

LA ~/\ /- --

tD L -/\ -



2.6 Dictado de palabras 

2,7 Dictado de orocione1 

3
.6 4+ 3=0 

6 + 4 =D 
1 + 2 =D 

307 8-3=0 
9- s =D 
9- 9 =D 

9,_ 



H O J ,4 D I:' 1 .-1 L I F I C ·1 C I O ..... 1:. ,\ 

Nombre: _________ ...,_ ____________ Sexo: M __ F __ 

Edad: ___ Afio escolar: __ E~la:. _________________ _ 

Nombre de IOI padres: _________________ _ 

Direc:ci6n:, _____________________________ _ 

Tetlfono: ..;.· _____________ _ 

Afff> MES DIA 
Feche del examen: 

Feche de nacimiento: 

Edad cronol6glca: 

C.l.:, _____ o.trne manual: ________ _ Grado: _______ _ 

Adaptacl6n toelal: _____________ --:--------

Capacidld de lectun: ____________________ _ 

Oilgn6stlco ndlco (11 lo hay): ___________________ _ 

Mtdico • innltuci6n: ________________________ _ 

T•l"ono: ________ -'------

lnvestlgador:, ____ ,--___________ _ 

PRUEBAS 1 11 111 IV V 

PUNTUACIONES NATURALES 

EQUIVALENTES DE EDAD TOTAL 

PUNTUACIONES DE ESCALA 

COCIENTE DE PERCEPCION 

----

¡ 1 

1
, 1 iuj w lwlv 

1 • • h . 
1 . 1 ,,. ¡¡;I¡: 
1 

2 

31 

11 

12 

¡¡ 

1 

1 

b1 D 
1 1 j 

1 11 'ID IV V 

Total 1 ] 

::,a, 

~ ,., 
>e 
Q 

w 



... 

r 



Q 



1 



.. -• • 



Puntua·ión 
Nalur1I 

o 
1 
2 
J 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
IS 

lb 
17 
l~ 
19 
20+ 

A N E X l'I 4 
CUADRO 1 

PARA CONVERTIR LA PUNTUACION NATURAL A EQUIVALENTES 
DE EDAD PERCEPTIVA• 

Prueba Pruem Prueba , ...... Prudla Punluarión 1 11 IU IV V Natural aftal - 111111 - .... - ... - ... -2 - 9 2 - 6 2 - 6 2 - 6 4 - o o 
3 - o 3 - o 3 - o 3 - 3 4 - 9 1 
J - 3 3 - 3 3 - 6 4·- o s - o 2 
3 - 6 3 - 6 4 - o 4 - 9 S - 6 3 
3 - 9 3 - 9 4 - 6 s - o 6 - O 4 
4 - o 4 - o s - o s - 6 6 - 6 s 
4 - 3 4 - ) s - 6 6 - 3 7 - 6 6 
4 - 6 4 - 6 6 - o 7 - o • - 3 7 
4 - 9 4 - 6 6 - 3 . - 9 . - 3 • s - o 4 - 9 6 - 9 9 
s - 3 4 - 9 7 - o 10 

s - 9 s - o 7 - 6 
6 - o s - 3 8 - 3 
6 - 3 s - 3 9 - o 
6 - 9 s - 6 9 - o 

CUADRO 3 7 - o s - 9 9 - o 
7 - 3 6 - o 9 - o Onl111depnmitlel(OPI 

7 - 9 6 -·6 9 - o de 1111 ---M pllapCi6II (CPJ 
8 - 6 7 - o 0P CP 9 - 6 . - 3 
lo+ • - 3 9S 125 

• 111101 bllldOI In 2,116 DiftOI ncowa DO ............ aMI ... p,ekladft. 
11rtcn, kuiderpnen, primlro, ,.....io y tt,ar - do aduaci6n pmwia. 
Pua 11 dl11:ripcl6n mu a11n• de la ...- aonnattn, .., la moqrúla. 

90 
80 
7S 
70 
60 
so 
40 
30 
2S 
20· 
10 
s 
3 
1 

119 
113 
110 
108 
104 
100 
96 
92 
90 
87 
81 
7S 
n 
6S 

ANtXO 5 

PUNTUACIONES NATURALES A 
DIJNTI ,r,.n .. co DE s:..:r.&1 PUNTUACION DE ESCAU A CP 

TA 1 A 
Punlllldo ... aatul'llel Puatud6a A .. del promedio Anilla ........ 

1 11 111 IV V ·-- PE CP PE. CP 
IJ+ 17+ 11+ 6+ 111+ ~n 100 so 11111 
12 16 7 H 49 97 SI ln1 

11 14-IS s 5! 14 48 94 n 104 
47 92 53 '107 

9-10 11-13 4 
u ,~ u; 90 S4 110 5-6 ... 

8 9-10 3 ,ff 12 4S 86 SS 113 
6-7 6-8 4 .! 11 44 83 S6 116 
s s 3· 2 10 43 81 S7 120 

1 42 76 S8 122 
3-4. 3-4 l 9 41 73 S9 12S 
1-2 1-2 1 1 .X .. 40 71 
o 7 39 68 

o o o 6 



~ N E X O 5 

c:.i...111. 7...,_3,46S-

MflUT'IIU"IONlt'i: n" reru J 
PUHTVACIONES NAT\IRALES A PUNTUACIONES DE ESCALA A CP 

TASA 
l'llnlaadaaánatanlel l'llntaad6• Anjo del P"'medlo Anlbe del promedio 

V 
... _... 

PE CP PE CP 1 11 111 IV 
::o 14 ~n IM <n IM 

19 IJ 49 91 ~· 103 
18 IJ 8 12 48 'IS 52 106 
17 19-20 '' 7-8 11 47 93 H 1nR 

46 91 54 110 
15-16 111 11 1 6 10 45 8'I SS 114 
13-14 17 9 10 6 s 9 44 87 ~ 118 
11-12 14-16 7-8 s 3-4 8 43 84 57 121 
8-10 9-12 5-6 3-4 1-2 7 42 82 S8 12S 

41 80 
S-7 5-8 3-4 2 o 6 40 78 
3-4 3-4 2 ' 39 75 
0-2 1-2 1 1 4 38 73 

o o n l 17 71 
36 69 
35 67 
34 65 

c.dnl Jo. 7 lllol-6, 7 a 8 -

PUNT\IACIONES NAT\IRALES A 
S DE ESCALA PUNT\IAOONES DE ESCALA A CP PUNT\IAOONE 

TASA 
Pantuaclocm nalunlll Puatudóll AbajodelpAlllltdlo Anlba del promedio ..... 

PE CP PE CP 1 11 111 IV V 
19-20 13 so 100 so 100 

13+ 8 12 49 98 SI 104 
18 19-20 12 7-8 11 48 9S ~ 107 
16-17 11 6 to 47 92 S3 109 

46 90 ~4 113 
14-15 17-18 9-10 7 5 ' 45 87 55 117 
11-13 15-16 7-8 6 .. • 44 113 56 lll 
9-10 11-14 ~-6 4-S 2-3 7 43 11] 

42 11 
6 8 6-10 4 3 1 6 41 ?8 
3-S 3-5 2 3 2 o ' 40 1S 
0-2 1-Z 1 1 4 39 -,4 

o n o ] lR 7Z 
37 70 
36 68 
3S 66 

C.... 2p. 7 lllol-9, 10 • 11 -

ES ni,.,.,,.., PUNTUACIONES NATURALES A PUNTUACIONES DE ESCALA A CP 
TASA 

~ _... 
l'alltucl6II AlllJo del pNlllldlo Arriba del promedio .... 

PE CP PE CP 1 u w IV ·V 
20 13 so 100 so 100 
19 12 49· 91 SI 104 
18 19-20 13 8 7-R 11 48 9S ,~ 108 

47 92 S3 110 
17 11-12 6 10 46 89 S4 114 
14-16 18 9-10 7 9 45 87 SS 118 
12-13 16-17 8 6 4-S • 44 85 56 125 

43 83 
10-11 12-15 6-7 5 3 7 42 81 
7 9 7-11 • 4-S 3-4 1-2 6 41 78 
3-6 3-6 2-3 2 o s 40 75 
0-2 1-2 1 1 4 39 73 

o o o 3 38 71 
37 69 
36 67 
35 65 


	Portada
	Índice
	1. Introducción
	2. Marco Teórico
	3. Informe del Trabajo Experimental
	4. Conclusiones y Sugerencias
	Bibliografía
	Anexos

