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Esta tesina pretende fundamentar la importancia que tiene el -

p:ipel del maestro de educaci6n primaria en la detección y manejo de las di

ficultad~ de aprenc1iza je en el aula. Dicho pa.p;?l es primordial no s6lo [XJr 

la significancia de su relación con el niño, sino tambi€n debido a que, [Xlr 

falta de elenentos adecuados para detectar o manejar un problema, p..iede re

percutir seriamente en el desarrollo del niño. 

La inquietud de este trabajo surgió a partir de experiencias -

personales, ya que he observado que nruchos maestros tienen una gran dificu.!_ 

tad para detectar y manejar dificultades de aprendizaje en el aula, p..iesto 

que en su fonnaci6n acadánica no tuvieron acceso a conocimientos que les -

pcnnitiera tener ~yores elementos sobre las dificultades de aprendizaje. -

E.s ·hasta el nuevo plan de estudios de e:lucaci6n normal, donde se inte']r6 la 

asignatura de problenas de aprendizaje y solamente en un sanestre. Por ello, 

es necesario hacer hincapié en la gran im¡::ortancia que tienen estos profe-

sionales en la detección y manejo de estos problanas, pues tienen una gran 

resp:>nsabilidad en el fub.lro de estos niños. 

Este trabajo se hizo a partir de una investigaci6n doc."Umental 

y consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una revisi6n so

bre las pol:í.ticas gubernamentales a partir de 1970, para lo cual se incluye 

tma revisión histórica de la educaci6n especial hasta llegar a los setentas, 

nanento en el cual se hace una clara diferenciación del grupo de niños con 



dificultades de aprendizaje y otros grup:>s. Se hace un recuento de las r-o

líticas en torno a la educación espec~l a partir de 1970, adan!is de los oe_ 

jetivos y nounas de la Direcci6n General de F.ducaci6n Especial. Tarnbi€n se 

nencionan los servicios que 6sta proporciona, haciendo mayor énfasis en los 

que se refieren a dificultades de aprendizaje. Se da un panorama sobre cu:.U 

es la situaci6n de la educaci6n especial en M€xico, cerno es el caso de la -

atención, demanda y de los profesionales del área. En esta parte se inclu

yen algunas cstacU.sticas nacionales al respecto. En este mismo capítulo se 

explica cuál es la fonnaci6n docente actual que se imparte tanto al Inc'lestro 

de educación priroaria cano al psic61CXJO educativo de la tn'N, haciendo mayor 

fufasis en las asignaturas c:me se refieren a la 11'..nea de fonnaci6n psicoló

gica. 

En el segundo capítulo se hace una breve descripción del desa

rrollo del niño en base a la teoría piagetiana, en la cual se explican cada 

una de las etapas del desarrollo co:Jlloscitivo del niño, desde su nacimiento 

ffista los quince años de edad. 

En el tercer capitulo se realiza una breve descrip::ión histórf.. 

ca en la que se describe el surgimiento y desarrollo del interés p.:>r el es

bJdio de las dificultades de aprendizaje, los cuales han adrruirido mayor Í:1!. 

p::irtancia en el quehacer educativo nacional. También se menciona otra con-

cepci6n que divide en corrientes el estudio de este Cül11IX>, b3.sadas en las -

causas que las p.ieden originar. Se define tanto el término de dificultades 

de ilprendizaje cano los que han servido de antecedente de éste y, en la úl

tima parte, se explicil el malelo multidimensional que constituye una nueva 

persr::ectiva de estudio de las dificultades de aprendizaje rnlís canrleta, -

p.iesto que tona en cuenta teda la canplejidad de sus causas :J manifestacio-

nes. 



En el cuarto capitulo se analizan las causas y manifestaciones 

de estas dificultades. Las primeras se dividen en f1sicas y ambientaleS-ccl!:!_ 

c.ativas, cada una de las cuales es detenninante en el proceso de aprendiza

je de los niños. Tambi&t se explican los diversos sintan.:is de los aspectos 

visual, auditivo y disgr&fico que el maestro debe conocer. 

En el quinto capitulo se presentan las estrategias de detcc--

ci6n y prevenci6n que se deben tonar en las escuelas¡ los tipos de diagn6s

tico que existen y lo que éstos deben abarcar, asi cx:mo la funci6n del mae~ 

tro y el pedagcgo. en dichos diagn6sticos. se hace énfasis en la importancia 

que tienen la detecci6n y el diagn6stico tanpranos para un pronóstico favo

rable. se explican algunas pruebas que el maestro puede manejar en un ~ 

to dado, para determinar la madurez que el niño tiene para iniciar el p~ 

so de lecto-escritura. Manás, se menciooan otras pruebas que son propias -

del psic6lcgo y que requieren de una mayor preparaci6n. Se habla sobre la -

importancia que tiene la actitud del maestro en los ni.&Js, ya que ella es -

detemdnante en su clesarrollo. Tambi&t se plantean algunos principios gene

rales de la reeducación de los niños, p.ies en maltiples ccasiones el maes

tro los debe manejar en el sal6n de clases. 

As! p..ies, es muy imp:>rtante gue el maestro p:>sea conocimientos 

necesarios y habilidades precisas para detectar y manejar a niños con difi

a.il tades de aprendiza je en el aula escolar y que esto conlleve a un mayor -

rendimiento acadénico. AW'lc:rue ya se hizo una revisión del plan de estudios 

de la nonnal, es necesario continuar con ella para mejorar la prcparaci6n -

del maestro, as1 cano planear cursos de capacitación para los egresados de 

e:lucaci6n normal en diversos aspectos de la psicolcgía infu.nLil, que fUdie

ron haber sido deficientes en su foonaci6n acad€mica y que lf' ayudarán en -

el manejo de los niños. 
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CAPI'ruIDl 

EL TRA'1'1\MIWIO DE !A E!Xx:l\CIOO ESPEX::IllL EN !AS POLrnO\S EIXJCATIVAS 

GllllERN11MENrAUS A PARrIR DE 1970 

En la dlkada de los setentas, ain la creaci6n de la Direcci6n 

General de Educac16n Especial (D.G.E.E.) se transfonro en el pa1s la con

cepci!Sn del sujeto que requiere de educaci6n especial. can ello, y la dif~ 

rencia que se establece entre gru¡x>s con atipicidad severa y aquéllos que 

muestran problanas de aprendizaje diversos {trastornos auditivos, motrices 

y visuales) se desa=llan pol1ticas educativas especificas para su aten

ci6n a través de la educaci6n especial. 

Por lo anterior y para analizar el papel del maestro de eduC!!_ 

ci6n primaria en los problenas de aprendizaje, resulta de inter~s conocer 

tanto las pol1ticas que se han desarrollado en torno a la educac16n e~ 

cial en la (!i;oca reciente y la fonnaci6n del maestro de educaci6n primaria 

en esta área. 

1.1. Antececlentes Históricos. 

llenito Jllárez estableci6 en 1867 la pr:lroera iniciativa que -



cont:anpl6 la necesidad de brindar atención educativa a nií10s con problenas 

especiales, con la fundaci6n de la EscÚela Nacional P"ra Sordos y en 1870 

la Escuela Nacional para Ciegos. 

Este campo fue retcmado nuevamente en 1914, 'cuando el Dr. Jo

sé de Jestls González fund6 una escuela para la educaci6n de débiles menta

les, oon lo cual realiz6 investigaciones sobre la relación existente entre 

deficientes mentales y deficientes vizuales. Durante esta misna épxa, en -

1917, el Profesor Salvador Lima :irnp.lls6 la inclusi6n en el plan de estudios 

de la Escuela Nonnal de Jalisco de la cátedra sobre educaci6n de niños anoE. 

males. 

En 1924, el Dr. Santamarina anple6 algunas escalas de inteli

gencia ccmo la Binet y la Alice de Sooudres, para establecer perfiles de a

lunnos de pr:irnaria y en 1925 estas escalas fueron adaptadas a niños mexica

nos. Asimisno en la d&:ada de los veintes se alx>rd6 el terna de los menores 

infractores, fundándose en 1926 el Tribwlal para Menores, donde in;¡resarian 

niños menores de quince años que fueran delincuentes. 

Dentro de las cuestiones antes señaladas cabe destacar que el 

problena de deficiencia mental fue el que tuvo mayor im¡:xJrtancia en el :Jrnb.!_ 

to de la educaci6n especial. Se realizaron investigaciones para el diagn.5s

ti= y clasificaci6n de niños con esta problan.'.itica y en 1932 se fund6 la -

Escuela de Recuperaci6n Mental "Jos~ de Jesús González", aue fue considera

da cano la mejor escuela rncrlelo para niños deficientes mentales en Mlbcioo. 

En esta perspectiva el Dr. Santamarina y el Mto. Lauro k¡ui

rre reorganizaron cx:rno Departamento d0 Psico~cg.ta e Higiene Escolar lo 

que hasta entonces era la Secci6n de Higiene Escolar dependiente de la se

=etaría de Educaci6n Ptlblica. Este Departamento estudi6 el desarrollo f1-
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sl.co y mental de niños roe.xi.canos y se dE!OClstr6 que una parte imp:>rtante de 

alumnos de las escuelas pr:imar.ias del Distrito Federal sufrian desnutrici6n 

intensa, la cual influ1a en su aprovechamiento escolar. Cano consecuencia -

de estas investigaciones se cre6 la Escuela de Recuperaci6n Física. 

Lo anterior posibilit6 que, en 1935, el Dr. Roberto Sol1s l~ 

gre la inclusi6n en la rey Orgtinica de Educación, un apartado e.special que 

est:al:Íleci6 la obligaci6n estatal de atender educativamente a los deficien

tes Jre11tales. En 1936 el Mto. lauro Ortega fund6 una escuela para niños l.!_ 

siados del aparato loo::motor,sin enbargo, EX>r diversas razones esta escue

la y la de Recuperaci6n F:í.sica dejaron de funcionar en 1938, =n lo cual -

se volvi6 a la atenciOO preferente de niños oon deficiencia mental. 

Afies desp.¡és, en 1937, se fund6 la CUnica de Conducta y or

tolalia que junto con el Instituto ~i= Pedag6gico,creado en 1935,fUeron 

las dos Gnicas instituciones qµe funcionaron en el pa:í.s durante veinte -

años cx::rro servicia educativo para los niños coo. problemas de aprendizaje. 

En 1943 el Dr. SOll'.s Quiroga cre6 una escuela de fonnaci6n docente para ">:!. 

estros especialistas en educaci6n especial, y en 1945 se agregaron ias ca

rreras de maestros especialistas en educaci6n a ciegos y a sordos. En la -

dl!cada de los cincuenta se cre6 la Direcci6n General de Rehabilitaci6n y -

se abri6 la carrera de especialista en el tratamiento de lesionados del a

parato psicarotor. 

A fines de este misno ¡::ericxlo se cre6 la Oficina de Cc::ordina

ci6n de Educaci6n Especial dependiente de la Direcci6n General de Educaci6n 

SUperior e Investigación Cient1fica de la SEP, que se alxx::6 a la atención -

tenprana de deficientes mentales. Finalmente, en la década de los sesenta,

la SEP extendi.6 sus servicios de educaci6n especial a alguno::;; estados de la 
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RepGblica. 

1.2. Poltticas Educativas en torno a la Educación Especial a partir de 1970. 

En el sexenio echeverrista se cre6 la Dirección General de E

ducación Especial (D.G.E.E.), la cual depende actualrnente de la Subsecreta

ria de Educación ~sica. Este hecho marc6 un cambio sustancial en la aten

ción de este tip:> de educandos, al inoorporarla cx:mo un área im¡:ortante en 

las pol1ticas educativas gubernamentales. Con ello, Mfucico asumi6 las reco

mendaciones de la U.N.E.S.C.O. que señalan la necesidad de retanar a la ed!:!_ 

caci6n especial car.o una tarea distintiva e indispensable en el =njunto de 

la educación general y a la vez le di6 rango de prioridad al =nsiderarla -

en el marco de la Ley Federal de Educación pi::anulgada en 1973. 

En este contexto, el objetivo central de esta Direcci6n es: -

organizar, dirigir, desarrollar, aclninistrar y regular el sistana federal -

de educaci6n de niños =n necesidades especiales y de la fonnaci6n de maes

trqs especialistas en el área. En este contexto, se distingue en las tareas 

educativas de la educaci6n especial la preo::up;ici6n ror niños con problanas 

de aprendizaje y que poseen una inteligencia nonnal, diferenci1indolos del -

gru¡::o de a tí.picos severos que habían sido hasta entonces la ¡::oblaci6n pr in

cipal a la que se dirig!a la educaci6n especial en el pa1s. 

con la creaci6n de la D.G.E.E., se establecieron coordinacio

nes y centros de rehabilitación y educación especial en el Distrito Federal 

y en algunos estados de la ReF(iblica, la fonnación de grup:>s integrados y -

la creaci6n de irxlustrias protegidas en el área. Destaca a la vez la .lal:xJr 

realizada [Xlr la Ora. Margarita G(Jnez Palacio, Directora de ch cha Direcci6n 
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desde 1978, quien ha irnp.llsado grandemente diversas actividades en torno a 

un mejor desarrollo de la educaci6.n es¡)ecial. 

l\ partir de 1980 esta Dirección anpez6 a: 

- noonar y administrar el Sistana de F.ducaci6n Especial, al -

señalar objetivos y fonnular planes y ¡:ol1ticas; 

- establecer el SistaTU de Infonnaci6n y Estadistica de E.ciuc!!. 

ci6n Especial' 

- planear y prarover la capacitaci6n y actualización del per

sonal docente y técnico; 

- señalar el marco de referencia para las escuelas de educa

ciái especial, en los niveles de estimulaci6n taTiprana, ~ 

escolar y primaria especial, ast caro en -los centros de ca

f\'.1Citaci6n e industrias prot:0)idas; 

- implantar las guias curriculares que operan en las escuelas 

de educación especial en teda la Rep<jblica; y 

- dar maycr 1'nfasis al desarrollo de habilidades de los edu

candos sin descuidar su aprendizaje acadánico. 

Todo lo anterior muestra la importancia que en fechas recien

tes se ha dado a la educación especial con objeto de crear una mejor organ.f 

zaci6n para la satisfacci6n de las demandas nacionales en este campo. 

1.2.l. COnceptos Básicos. 

De acuerdo con la nonnatividad educativa vigente en esta <irm, 

se considera sujeto de educación esp?Cial a aquel alumno c:iue p:Jr alguna de 

sus caracter1sticas f1sicas o psíquicas puede presentar difjcult.ades de di

ferente naturaleza y grado para prcgresar en la escuela regular. Es decír,-
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cxrro 1o señala el docunento "Bases para una Pol1tica de Fducaci6n Especial: 

"La ed.ucaci6n especial tiene cano sujeto (de su acci6n) a las personas con 

rece.sidades especiales, cualquiera qi.1'2 sea su problanática. COnparte fines 

y principios de la educación regular y, en algunos casos, requiere el con

airso de profesionistas de otras disciplinas. según la naturaleza y grado 

de los prablanas de sus alumnos canprende objetivos espec:í.ficos, prcgra-

rras adicionales o canplanentarios individualizados, que p...ierlen ser aplica

dos con carácter transitorio o rntís o menos penoanente en el aula regular, 

en la escuela o en otros servicios" (1). 

1.2.2. Fines Generales v Espec:1ficos. 

ros fines generales que tiene esta Direcci6n son exactanente 

los rnisros del artículo 3o. Constitucional; y entre los espec1ficos es~ 

los siguientes (2): 

- facilitar la integraci6n y participaci6n de los ru.fios suje

tos de la e:lucacil5n especial en su vida social; 

- realizar acciones preventivas tanto por el individuo cono -

en la ccmunidad; 

- aplicar prcgrarnas adicionales para desarrollar, corregir o 

canp:msar alteraciones que [X)sea; y 

- lcqra.r los principios de .integ'raci6n y nonnalizaci6n. 

1.2.3. Nomias de Educaci6n Esoecial. 

(l) D.G.E.E. Bases ¡:ara una Pol1tica de Educacitln Especial, p. 16 

(2) ~· p.20 
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Ias no:onas básicas de educación especial que rigen cano pre

ceptos generales sen: 

- Partir de las posibilidades del alumno, mis que de sus lim,! 

tac iones -. lo cua...l implica que: 

• los prc:::ig'ramas deben responder a los intereses del niño ~ 

gtín su edad¡ 

los cantenicbs deben asan~jarse a l.os de la escuela regu

lar, Esto no quiere decir crue sean los misnos programas -

con un ritmo distinto, sino que se debe seleccionar, je-

rarquiza.r y medir el volumen de las materias según el gr~ 

do de 1.os probl..anas de los alumnos; y 

las actividades adicionales del prograna (psicanotrices,

pe.rcept:=.ualcs, ca;¡noscitivas) deben gloOOlizarse en activ! 

dadas c=u.rricula..res. No hay a:ue olvidar que cuanto mayor -

es la ~tativa del maestro, mejores son los rendimien-

tos del alunoo. 

- Individualizar la educaci6n, con lo que se deben definir ~ 

jetivos especfficx:::is para cada ni.fu y evaluarlo constant~ 

te. El maestro debe jerarquizar objetivos y ~lanificar -~e~ 

vida.des er:i secuencias muy detalladas- Por eso, ~Cln en el -

grup:> p.ieClen cambiar los planes segt1n el ritmo de cada niño, 

sin olvidar que debe existir lllla roordin1ci6n entre los p~ 

cesas W:L.vidlales del niño y los inherentes a la socializ~ 

ci6n. 

- Prcrnover La mnna1izaci6n para satisfacer las necesidades 

de pertenencia, aceptaci6n y ¡:articipaci6n q:1e, si no son 

satisfecha...s, pro:lucen conductas antisociales. 
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La D.G.E.E. recx:rnienda a su vez el desarrollo de actitudes 

en los pa.dres, familia y maestros para satisfacer dichas ne

cesidades. Antes que nada, cada niño merece respeto, dándole 

el máximo de sus posibilidades para su realizaci6n y recoro

cirniento de sus &citos. 

- Inte;Jrar la educación especial y regular, ya que no todos -

los alumnos pueden integrarse al aula regular. Se:]ún el caso 

deben elegirse medios y estfmulos más ricos para su educa

ci6n, de acuerdo ron el grado y naturaleza de sus limit..,cio

nes, se debe res¡:x:mder al siguiente principio: 11A menor lim!_ 

taci6n, mayor integraciál". 

1.2.4. Servicios de lliucaci6n Especial. 

ID.s servicios se dividen en dos grup::>s: 

El primer grupo abarca a las personas para las cuales la edu

cac~ especial es indispensable para su inteqracit'Sn y nonnalizaci6n. En e~ 

te grupo se encuentran la atipicidad severa, trastornos de audición y len

guaje, trastornos visuales e imFedfrnentos motores. 

El segtmdo grup:> abai-ca a las personas para las cuales la edu

caciOO especial es cxmplanentaria al proc::eso de educaci6n r0.1Ular. Entre e~ 

tos problanas se eno.ientran los p:roblanas de aprendizaje, lenguaje y con

ducta. Esta atención se da en unidades de gru¡:os into;Jrados, centros psico

pedag6:¡icos y centros de rehabilitaci6n y educación especial. 

Los conceptos vinc.ulados a este segundo grupo, mteria de esta 

tesina son, de arnerdo a la nonnatividad de la 0.G.E.E., los ...;iguientcs: 
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a) Problanas de rendiza ·e. 

Existen dos ti generales de problanas de aprendizaje: 

- los que aparee en la escuela cano resulta do de aplicación 

de métodos ina ecuados o prccedimientos convencionales de -

c.1lculo o l scri tura que p..ieden no corresp:>nder al ni-

vel de nocione~ ~sicas que los alunros han adquirido en su 

experiencia ca idiana, y 

- los que se ori inan p::>r alteraciones orgfullcas y/o de desa

rrollo que intJtvienen en los procesos de aprendizaje. 

Los niños que pjentan dificultades en prilrer grado de prima 
. 1 -

ria son absorbidos por los grup:>s in~rados, que constituyen tm se.rvicio -

ane>co a la escuela primaria, cu~ objetivo es la atención de los problcrnas 

de aprendizaje en el inicio de t foonaci6n básica. Los a1Utu10s de grupos -

integrados proceden de aquél.los I que anpiezan el pr:imer grado y no progre-

san, y los c¡ue reprobaron el prF. grado a causa de probleras de aprendí"!!_ 

je canprobados a trav~ de pru s psicopedag6gicas. Estos grupos no deben 

ser de más de veinte alumnos a o de un maestro asesorado para manejar -

metodologtas especiales que fac liten al niño el desarrollo de la lecto-es

=itura y el cálculo, lo que le penn.i.tirá reincorporarse a la escuela regu-

lar. 

Aquellos alunnos e presentan dificultades entre el segundo 

y se>cto grado ingresan a los e tros psicopedag6gicos, a donde asisten 2 6 

3 veces ror senana., a la par de su trabajo en una escuela regular.. Estos -

centros psioopedag6;¡icos son 

za.dos, psic6lo;ros, m&lioos 

en e<;ruipo, la detección, 

tituciones en las cuales maestros especial.!, 

ialistas y trabajadoras sociales realizan, 

tico individual y tratamiento multidiscipl! 
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na.ria de los problanas de aprendizaje de los niños. 

b) Problenas de lenguaje. 

Los problemas de lenguaje se caracterizan por la alteraci6n -

de la adquisici6n o desarrollo del lenguaje. Estas alteraciones ¡:ocden ser 

consecuencia de otros trastoO'lOs (atipicidad} o estar asociados con otros -

problanas (ce:;¡uera, debilidad visual, etc.) • Estos casos son atendidos en -

las escuelas de cducaci6n especial o Centros de Rehabilitación de F.ducaci6n 

Especial, los cuales brindan servicios especializados a niños ~· adolescen

tes atipiCC>S a:n problanas de audición, Ce::JUera o debilidad visual y difi-

cultades motoras¡ tambi&l pro¡xJrcionan servicios de detección, diagn6stiex> 

y trataniento habilitatorio o educativo a corto plazo a niños QUC presentan 

necesidades especiales. Este servicio está. coordinado por la Secretaria de 

Salud y el Pro;¡rama de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) • 

1.3. Situaci6n de la Educación Espec:ial en M~ioo. 

A continuaci6n se presentan al.gtn:>s elementos derivados de es

ttxlios nacionales que se han realiMdo sobre la dananda y atención de la -

educaci6n especial y sobre los profesionales gue trabajan en dicha área en 

nuestro pa1s. 

l. 3 • l. Dananda y Atenci6n. 

A partir de 1980 se han incranentado los servicios de educa

ci6n especial, con lo cual las estadisticas recaba.das p:>r la D.G.E.E. son -

muy reveladoras, p.les mientras que en 1976 se atend1a al • 51% de personas -
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con necesidades especiales, en 1981 se atendi6 al 1% de la ¡x>blaci6n y en 

1983 fue de 1.8%. (ver tablas 1,2 y 3). 



Tabla l 

Instituciones de educaci6n especial y alumnos atendidos 

1981 - 1982 1982 - 1983 1983 - 1984 

Instituci6n Alunnos Insti tuci6n Alumnos InstitucitSn Alumnos 

------
Escuelas 403 35 468 412 36 193 421 37 122 

Unidades de grupo 275 52 250 338 62 249 389 71 066 
integrado 

Centros Psicopedag6gioos 82 20 564 123 22 068 138 24 254 

Centros de Capacitación y 19 2 676 34 2 842 45 3 297 
de F.ducaci6n Especial 

Centros de Diagn6stioo 9 
y canalizaci6n (3) 

'IUI'AL 779 110 958 907 123 352 1 002 135 739 

(3) A partir de 1983-84 se ofrece el servicio de Diaqn6stico y canalizaci6n. La poblaci6n atendida en 
dich::>s centros se encuentra re;¡istrada en la Instituci6n a la que fue canaliz;i.du. 

ruente: D.G.E.E. La Educaci6n Espeeial en México. 1985 (Datos nacionales) 

.... 
"' 
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Tabla 2· 

Instituciones de educaci6n esoecial p:>r .§rea 

l\REI\ DE ATENCION CICID ES(l)lAR 

1981-1982 1982-1983 1983-1984 

Deficiencia mental 194 216 239 

Trastornos de audici6n 47 53 58 
y len;¡uaje 

Impedimentos motores 11 11 12 

1 
1 

Trastorn::>s visuales 14 16 19 1 

Problanas de aprendizaje 275 338 389 

ProblE!llas de aprendizaje 78 123 136 

1 
y Lenguaje 

Problanas de conducta 32 23 23 

1 

Alteracicnes mGltiples 128 127 126 ¡ 

=AL 779 907 1 002 

* FUente: D.G.E.E. La F.ducaci6n Especial en México. 1985. {Datos naciona
les) 
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Tabla 3" 

Alunnos atendidos P?r área 

--
l\RFA DE ATEl'lCION CICLO ESalIAR 

1981-1982 

1 

1982-1983 1983-1984 

Deficiencia mental 24 022 : 26 266 28 398 ¡ 

1 
1 Trastorros de audición 

y len;¡uaje i 5 608 ' 5 962 6 098 
1 ' 

Impedimentos motores ! 1 068 i 1 212 1 334 
1 

' 1 
Trastorn:>s visuales l 927 ¡ 1 032 

1 
1 136 

1 

Problemas de aprendizaje 64 932 

1 
78 623 

1 
88 466 

1 

' 1 1 
Problanas de len;¡uaje i 6 171 

! 
5 194 

1 
6 102 

1 ' 

Problanas de oonducta 

1 

8 230 1 5 063 

1 
4 205 

'lUl'AL 110 958 
1 

123 352 i 135 739 

* FUente: D.G.E.E. I.a F.ducaci6n Especial en México. 1985. (Datos naciona
les) 
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Estas estad1sticas muestran que el &ea oon mayor dananda y -

atenci6n es la de problanas de aprerxiizaje. Sin anba.:tg"o, a pesar del incre

mento de los servicios existentes, su cobertura no llega a la gran mayor1a 

de la población con necesidades especiales. J\datlfu; de que la demanda a ni

vel nacional rebasa considerablenente los recursos C!lJe existen p;tra satisf~ 

cerla. 

l. 3 . 2. Profesionales. 

Tal cano se aprecia en la tabla 4 , el personal docente del -

área ha rrostrado un incranento del 47% del periodo 1980-1981 al periodo -

1982-1983. La mayor parte de docentes se concentran en las Escuelas de Edu

cación Especial, Centros de Rehabilitación y Gi:upos Integrados. Al conside

rar la poblaci6n atendida en este Gl timo periodo, se observa que hay una 

prop:>rci6n de un docente p::>r cada diecinueve alunnos. 
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Tabla 4 

Personal fucente, Educaci6n Es¡?ecial 

PE!liOCXlS 

1980-1981 1981-1982 1982-1983 

lo) Escuelas de F4ucaci6n Espe- 1 977 2 473 2 782 
cial y Centros de Rehabili-
taci6n de Educación Especial 

~) Centros PsicopedagligiCXJs 324 558 274 

¡:::) centros de capacitaci6n e 
Industrias Protegidas 

~) Unidades de Grupos Integra- 1 293 2 362 

1 

3 114 
des 

1 

TCm\L 3 594 5 393 6 170 

* FUente: Centro de Infamación del Departan'ento del Desart:ollo del Siste 
ma. Di.receifu 'mcnica de la D.G.E.E., 1984. (Datos nacionales) -
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En lo que concierne a1 personal interdisciplúlario se observa 

un incranento menor c:i:ue el cbcente, que en este caso fue del 32% del peri.e_ 

do 1980-1981 al periodo 1982-1983. La pro¡::orci6n de atenci6n entre este -

personal y el nlínero de alumnos fue de WlO por cada cincuenta y un alunnos 

para este 11ltimo periodo. 

Tabla 5 

Personal: interdisciplinario, F.ducaci6n ES[ECial 

PERiaJOS 

TIPO DE SERVICIO 1980-1981 1981-1982 1982-1983 

la) Escuelas de F.ducaci6n Espe- 796 881 1 009 
cial y Centros de Rehabili-
taci6n de F.ducaci6n Espe--· 
cial 

b) Centros Psicopedag6gicos 342 360 61 

e) Centros de capacitaci6n e 24 48 469 
Industrias Protegidas 

d) Unidades de Gru¡::os Integrados 531 803 974 

1 
'.lU.l'AL 1 693 2 092 

1 
2 513 

• F\lente: Centro de Infonnaci6n del Departamento del Desarrollo del Sistana. 
Direcci6n '.Mcnica de la D.G.E.E. 1984 (Datos nacionales) 
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Pued.e considerarse <;:üe las diferencias existentes entre la ~ 

blaci6n atendida por el personal docente y el interdisciplinario radica en 

el hecho de que el primero se ab::>ca principalmente a la educación y trata

miento cotidiano de los ni.OOs impedidos en cualquiera de las áreas, mien

tras aµe ~l personal interdisciplinario orienta su trab:ljo al diagn6stico -

y canalizac16n de estos niños. A1'.in as:í, si se considera C'!Ue estas cifras -

corresp:inden a la situación nacional, se observa aue a.Cin queda mucho por ~ 

solver en este camro del área de profesionales especializados. 

Tabla 6 

Personal docente e interdisciplinario 

PERSCNAL OOCENl'E PERSCl'll\L lNl'E!llJISCIPLINl\IUO 

Especialistas 3 588 Psic6lcgos 1 016 

Mtos. Adiestraniento 527 ~ces 165 

Educación F1sica 94 T. Sociales 673 

Educación Musical 59 T. de Lenguaje 579 

Prin\aria 2 113 T. Ocupacional 40 

otros 606 T. Físico 44 

TOI'AL 6 987 2 517 

* Fuente: Centro de Info:rmación del Departamento de Desarrollo del Siste 
ma. Direcci<Sn Técnica de la D.G.E.E., 1984. (Datos nacionales) -

Por otro lado se aprecia también que el incranento de los ser

vicios de F.ducaci6n Especial, atañe tanto a las instib.lciones oficiales, f!!:, 
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derales y estat-ales ccroo a las asociaciones partiOJ.lares. Así se o~a -

que la O.G.E.E., . el DIF, la Secretaría de salud, la Secretaría de Goberna

ci6n, diferentes oxganisnos estatales, asociaciones civiles, asociaciones -

de padres de familia, pa.trona.tos y·municipios entre otros, ofrecen diversos 

tipos de servicios correspondientes al área de educación especial. 

1. 4. Fonnación Docente. 

Entre las estrategias que se plantearon en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988 está la de la fonnaci6n y superación profesional del -

mag-isterio. Se hace referencia, cano elenento vinculado al anterior, al he

cho de que la educación nomial presenta problan.'lS de <Xln:Jl:Uencia y disper

si6n en su estructura curricular. De acuerdo a lo anterior, la fonnaci6n de 

egresados no responde a los contenidos de los planes y pro;:rramas de estudio 

de los niveles en los que desarrollan su l.al:X>r. Ade:rrás, los adelantos en el 

nivel acadl!'mico de los maestros y pro:Jramas de actualizacilSn y superación -

del .magisterio son atín .insuficientes y no coinciden con las necesidades y -

aspiraciones de este sector, las OJales están por deba.jo del nivel de pre~ 

raciOO que se rec:iuiere para esta profesi6n. Por ello se plantea cano una -

prioridad continuar la revisión curricular para, con ello, mejorar el nivel 

acadlmico de los maestros. 

to misoo suce::l.e con el área de educaci6n especial ya que, para 

que se lleven a cato· los preceptos, nomas y objetivos que la rigen, es muy 

importante la fonnaci6n y capacitación del personal docente. las carreras -

para maestros de educación esrecial cont:anplan un fundanento o:intin (filoso

f1a, educación, acininistracilSn y rnetodolog1a cientifica) para después dife

rerlCiarse en las distintas opciones, c:crro son: maestros de d~iles visuales, 
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auditivos, atipicidad severa, problemas de aprendizaje, etc. Con ello estos 

fub.lros profesionales cursan materias e5pec.U1cas para cada una de estas ~ 

pecializaciones. Les maestros que están en sexvicio reciben una capacita

ción contlllua, incluso se desarrollan pro;¡ramas de actua.lizaci6n para los -

profesores de educaci6n especial de los estados de ao...ierdo a las necesida-

des especificas de los mismos. 

l. 4. l. Fonnaci6n curricular en el ~ea de desarrollo infantil y e:iucaci6n -

especial del Maestro de Educaci6n Primaria y del Psic6lcgo Educativo 

de la UPN. 

A continuación se describen las asignaturas sobr.e psioolO]ía, 

des¡u:rollo infantil y educación especial contanpladas en las carreras de ~ 

estros de Educación Primaria y del Psic6logo Educativo de la Universidad ~ 

dag6gica Nacional (Ul'N) , ya que estas materias son las que, en W1 m:mento -

dado, les pueden pro¡:orcionar elanentos necesarios para detectar y canali

zar adecuada y oportunamente los problanas de aprendizaje. 

En la acb.lalidad, la fonnaci6n de maestros de educaci6n prima

ria incluye materias que pertenecen a una !!nea de fo:anací6n psiooH:.gica 

que se imparte a lo lru:go de la carrera. (ver cuadro l al final de este ca

p!tulo). 

En los dos pr:imeros sanestres se :ímparte la materia de Psicol.S?_ 

g1a Evolutiva r y rr, donde el alunno estudia el origen y desarrollo del ni 

00, es decir, se le intrcduce al conocimiento de las características y man! 

festaciones medulares del desarrollo hunano desde la vida intrauterina has

ta la ancianidad. 
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Las cinoo aspectos de desa;:=llo que se tratan son el fis iol6-

gico, el psicarotor, el cognoscitivo, el psicolingüístico y el psicosocial. 

Es de supcmerse que al conocer estas características, el maestro p:::xlrá de

sarrollar estrate;¡ias educativas para pranover el desarrollo psicol6:¡i= -

del educando. 

Otra materia en el área de formaci6n psicoló;Jica es la de Psi

oolog1a del l\prendizaje que se imparte en el cuarto sanestre. En esta asig

natura se ex¡xmen las teor1as de aprendizaje desde las perspectivas asocia

cionista, ccgnoscitiva, fenanerx:iló;Jica y psicoanal1tica. 

También se pretende el estudio del aprendizaje no sólo o:m::J -

proceso individual sino so:::ial., y ah1 se analizan las caracter1sticas de la 

interacción entre alumno, grup:>, docente y objeto de cxmocirniento. Con ello 

se p.Jcden ver cuales son los fen6nenos que en un roc:mento dado p..ieden obsta

o.ilizar el proceso de enseñanza-aprerdizaje. As1 el maestro debe poder, en 

la pr~ctica, detectar estos fenónenos. 

El currículum contanpla la materia de Psicolog1a 'Educativa I y 

II, en el tercer y sexto senes tres. A la 1'.iltima tambi€n se le considera co

rro Organización Cient1fica del Grup::i Escolar. En esta asignab.lra se estudia 

al. grupo escolar, su estructura, sus funciones, lo relativo a la socianetria 

y psicanetr1a y la detenninaci6n de las caracter1sticas y limitaciones de -

élllbas en la organización de los grupos escolares. Se analizan 1-os pros y -

los contras de las teor!as y diránicas de grupos, asi cano el dcb:1.te consi

derado caoo una proJ_:t.J.esta de socialización de1 conocimiento. 

En el séptimo semestre se estudia la asignatura de Problemas -

de ApreD:Iizaje, donde se analizan las causas de dicOOs problf~, ya sean -

neurofisiol6:¡icas, psico16gicas, psioope:lag6;¡icas y sociales. También se -
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trata la re1aci6n existente entre las metodol..og!as de enseñanza de la lec~ 

escritura y l.os problenas que p.ieden enfrentarse. Se estudian tanbién las -

caracter1sticas de 1a disle>eia, para que el fub.rro maestro OJente con ele-

mentes para su adecuada detección y canalización. Por fil timo, se ven las -

causas de los ~rc:blan.'lS de aprendizaje en el cálculo y las rnatemtiticas, de.n 

de se prqx:ne CCJtD marco te5rico principal la aprax:imaci6n piagetiana. 

Alnra bien, en 1a licenciatura de Psioolog1a Educativa de la -

UPN, las materias de la l.inea de fonnaci6n psio:llfqica que se imparten son: 

a) la materia de Psi=logia del Aprendizaje y la Enseñanza en 

el quinto semestre, que tiene cano objetivo una aproximaci6n al ccnocimien

to y el ará1isis de las conoep::iones te6ricas sobre el aprendizaje que se -

relaciaian can las pdcticas educativas acb.Jales en los pl.aoos individual, 

grupal, social y La planeaci6n cu=icular. Con ello se trata de identificar 

1a rel.aci6n entre aprendizaje y educación. Las =ncepciones te6ricas que se 

trabajan son el llnál:isis Exper:inental. de la Conducta, diversas apra><:!macio

nes del Cognoscitivisro (Gagné y Ausubel) , Epistenologia General y Gru¡x>s -

Operativos (Ble;¡er. llauleo) . 

b) La asignatura de Desan:ollo y Educación del Niño y Adoles

cente se imparte en el quinto y sexto sanestres respectivamente. En el ql.l:f!l 

to sanestre se pretenle que el alumno =rozca las principales teor!as de la 

Psicolog!a Evolutiva (Freud, Piaget, wallon) y en el sexto scrnestre se in

c:orp::>ran estas teor1as a los diversos aspectos del desarrollo del ser huna.

no: motriz, afectivo 1 cognoscítivo y social. 

e) La materia Aspectos Psirx>sociales de la Educaci6n se cursa 

en el sexto senestre donde se tratan los problemas de aprendizaje grupal. 

d) I.a asignatura de Consejo El:lucativo I y II se estudia en el 
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séptimo y octavo senestre respectivamente. En el sépt;imo se enseña al. al.un-

no a realizar entrevistas de d.iagn..'5stic0 evolutivo e infonnes psicolégicos; 

a aplicar, calificar e inteJ:pretar el WISC y el FRJSI'IG y a enplear tl!cni

cas de obse.ivación directa, i.rrli.recta y recolecci6n de datos. En el octavo 

sanestre se ven los procesos de reeducación existentes, terapias, psicoter~ 

pias y análisis c:onductual. 

e) La materia de Diseño Psicopedag6gico I y II tambi&a se :im

p::t.rte en el séptimo y octavo sanestre y est.á orientada al diseño curricular, 

oon lo que se debe preparar al maestro en la incoq.oraci6n de los a:moci

mientos anteriores a estas metodolcg1.as. En el sl?ptimo senestre se tratan -

los principales m::xle.los de organización curricular, problanas metodoláJicos 

del disefu o.irric.ular, y en el octavo senestre se ven las tOO-iican para el 

disefu de cursos y el papel del psioologo educativo. (ver cuadro 2 al. final 

de este cap1tulo). 



31 

CUadro 1 

Licenciatura para Maestros de F.ducaci6n Primaria, SEP 

PRIMER 1 SEn.RIDJ TEI'CER ctlARTO 
SDlESTRE SFJ.fi'STRE SF.MESTRE SEJ.lF...srnE 

Mataná.ticaG F.stad!stiCil Inv. ruuc. I Inv. F.duc. II 
1 

Psicolcx¡ia Psi=lcx¡l'.a Psicolo;¡ta Psicolcx¡ia-1 
Evolutiva I 

1 
Evolutiva II F.ducativa I Aprendizaje 

Teoría El:luc. I Teoría Educ. II Tecnologia Tecnolcx¡fo 
F.ducativu I Fducativa II 

Seninario: &rninario: Problanas eco- Problanas eco-
Desa=llo econ6 Desarrollo c=n6 n6nicos, poli- nánicx:is, poli-
mico, pol1tico y mico, politice y ticos Y· ·socia- ticos y socia-
social de México social de México les de l"&ico les de -ice 

I II I II 

Español I Español II Literatura In- Contenidos de 
fantil I Aprerrlizaje de 

Educaci6n Pri-
maria I 

Observaci6n de la Obscrvaci6n de la Int. al Lal:ora- Laboratorio de 1 
Práctica F.ducativa Práctica Educativa torio de I:bcen- Dc>cencia I 

I II cia 

El:focaci6n para la Educaci6n para la F.ducaci6n F1si- EducacJ6n Fis! 
Salud I Salud JI ca I c-.a II 

Apreciaci6n y E<- Apreciación y Ex- Creatividad y - Educaci6n y De-
presi6n Artística presi6n Artística E><prosi6n llrtí~ s=llo Cientí 

I II ti ca I fº .., 
J.00 1 
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Licenciab.lra para Maestros d~ F.ducaci6n Primaria, SEP 

[I.alx>ratorio de 

¡Docencia II 

! , 
1Psicolo:¡1a 
~Social 
j 

¡Planeaci6n 
1 Fducativa 
1 
1 

!~~--,-1 ly el Sistana F.duca ¡tivo Nac:!Dnal -

!Contenidos de 

1

1\prendizaje de Ed!:!_ 
caci6n Primaria 

II 

; 

' 
: 
¡ ¡ 
1 Conp.ttac:í6n y Tec- 1 ¡---ti•• 
1arucaci6n 
1Tecno16gica I 

Lal:ora torio de 
Docencia III 

Diseño 
Curricular 

SOCiolog1a de la 
Educaci6n 

Contenidos de 
Aprendizaje de 
Educación Prima-
ria III 

Psicolog1a 
Educativa II 

Fducaci6n 
Tecnológica II 

! 

! 
¡ 

Seninario· 
Pedago:¡1a COnpa 
rada -

J..ab::>ratorio de 
Docencia IV 

Evaluación 
F.ducativa 

Canunidad y 
Desarrollo 

Contenidos de 
Aprendizaje de 
Educación Pr~ 
ria IV 

Prcblanas de 
Aprendizaje 

Diferencial I 
(Eoolo:¡1a) 

! 

1 

1 

1 
1 

i 
1 

i 
1 

rrfAVO 
SEMESTRE 

Seninario· 
fob:lelos F.d.uca-
tivos Contanp:> 
rfuleos -

Laboratorio 
de Docencia v 

5emi.nario: 
Administración 
Educativa 

Saninario: 
Identidad y 
valores Nacio-
na les 

Contenidos de 1 
Aprendiza je de 
Educaci6n Pri- 1 

maria V y 
1 

SErninario: ! 

Administraci6n 
Escolar de Edu 
caci6n Pr:UTID--
ria 1 

--
Senl.nario: 
Elaboraci6n 
del Docunento 
Recepc:!Dnal 

! Diferencial IT 

! (Ecolog1a) 1 
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cuadro 2 

Licenciatura en Psimlog1a Educativa. 'universidad Pe:lag!Sgica Nacional. 

san. l\REA DE FO™ACIOO llASICA 

1 

lo. Historia de Redacción e Matanliticas Sociedad 
las Ideas I Investigaci6n I Mexicana I 

lbcu!rental I 

1 
2o. Historia de Redacción e Matanliticas Sociedad 

1 las Ideas II Investi.gaci5n II Mexicana II 

! D:>cunental II 

! l\REA DE INTEl3RTICIOO VERl'ICl\L l\REA DE CXJNCEN-

1 
TRJ\CIOO I'OOFE-
SIONJ\L 

i 

1 

3o. F\lnciones SO- Metcrlolog1a Estadística Introducción a 
ciales de la I I la Psicolog1a 
Educación F.ducativa 

4o. PoU.tica Hetodologia Estadística Historia de la 
Fducativa II II Psic. Educativa 

So. Problanas de saninario de Psicolog1a Desarrollo y -

h{ 
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CAPrruID2 

EL DES.'\RroLID DEL Niílo 

De: acuerdo con lo señalado en el capitulo anterior, el de~ 

llo del niño constituye un marco de referencia indispensable para a.OOrdar -

diversos problenas de aprenc:Uzaje y, en especial, aqu~llos gue atañen al -

lenguaje. Con ello será JX)Sible señalar con mayor claridad cáno es que es-

tos fen6nenos se manifiestan y el maestro podrá, a partir de estos •conoci

mientos, detectarlos con mayor facilidad. 

En este capitulo se hará un esl:ozo esquE:!Mtioo del desarrollo 

infantil a ¡:artir de lo planteado por la teorl'.a piagetiana, describiendo a 

grandes rasgos sus etapas de desarrollo: la sensorianotriz, la preoperacio

nal, la del pensamiento inb.Jitivo, la de las operaciones ooncretas y la de 

las o¡:eraciones foonales. 

2.1. Etapa Sensorianotriz 

En el primer mes de vida del reci€n nacido, ~ste depende de -

sus reflejos para loqrar una interacci6n con el medio ambiente. IDs refle

jos primitivos cano el chupeteo y otros no se hallan simplemente activados 
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p:.ir estlinulos externos, ~s bien el recién nacido suele iniciar la activi

dad p:>r si misno. En los tres y medio meses que siguen el niño desarrolla -

las reacciones circulares primarias, cano la coordinación motora necesaria 

para acercar la mano a la boca. Aprende de una manera primitiva a antfci-

par acontecimientos futuros, cuando se colOC'.'a en una situaci6n apropiada -

el niño anticipa la alimentación iniciando movimientos de chupeteo. Apare

cen los primeros signos de curiosidad y el niño a veces repite la conducta 

de nvdelos, lo que constituye una foDTia muy primitiva de imitación que se -

da sólo cuando el modelo realiza una acci6n muy similar al esquana disr-oni.

ble del niño. Incluso la imitación es simplanente una repetici6n de la con

ducta que €1 cree es la suya propia • 

Posterionnente, entre los cinco y los nueve mese3 de edad, la 

conducta del niño y sus intereses se extienden OOs allá de su propio cuer

po y consigue un contacto más extenso aunque inmaduro con su medio ambien

te, anpieza a establecer relaciones de causa-efecto. la imitaci6n ya es más 

precisa y sistanática. Realiza un avance considerable hacia la conformación 

del·ooncepto de objeto, es decir, si él misno ha producido la desaparición 

de un objeto intenta una baS9.Ue::la visual o ~ctil, aunque atin el concepto -

de objeto es~ futimarnente ligado a su conducta. 

De los nueve a los doce meses, la conducta del niño es cada -

vez mcis sistanática y mejor organizada y es capaz de coordinar eSC!UanaS se

o.melarías. Tiene un objetivo en su mente desde el principio y utiliza un ~ 

quena cano me:lio para alcanzar su objetivo y un segundo esquema para tratar 

CXXl ~l, con lo que desarrolla entonces conductas intencionales e inteligen

tes. Al interaccionar con el medio ambiente, aprende sobre las relaciones -

de los objetos, canprcnde c;iJJ.e si ha.y un obstáculo frente a un objetivo de.be 
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ser aparta4o para alcanzarlo, enpieza a tener \ll1a mayor capacidad para antf 

cipar acontecimientos que no dependen de sus propias acciC11es, espera que -

las personas actíien de cierta fom.a y canienza a reconocer que son indepen

dientes de él misro. Todo esto permite que el concepto de objeto esté tota_l 

mente desarrollado y que el niño canience a imitar la nueva conducta de los 

mcd.elos, pero no tiene éxito, ror ejanplo, el sacar la lengua. 

A partir de los doce meses hasta los diccioCho, el niño mues-

tra interes en producir nuevas conductas y acontecimientos. Cuando se le ~ 

frenta un obstáculo intenta nuevos medios para tratar oon él y no se basa -

solamente en estrategias que hab1an sido exitosas. Es cada vez más apto de 

jmitar nuevas acciones. El niño ha alcanzado can ello una etapa posterior -

en el desarrollo sensaricm:Jtriz del concepto de objeto, CJUC ruede ·abarcar -

una serie canpleja de desplazanúentos invisibles del misno, debido a sus -

nuevas habilidades para la representación .. 

De los dieciocho meses a los dos años de edad, la trüllsici6n -

se genera en el pensmniento s:imb6lico, existe la primera internalizaci6n de 

esquemas, el niño intenta pensar W1 problema y desarrollar soluciones en un 

nivel mental más que f1sico. De la misma fonna, ¡xrlrá imitar un modelo aún 

incluso si éste no estuviera presente. Es decir, desp.iés de observar un mo

delo, el niño forma una representación rrental de tal manera que la ültima -

imitaci6n no se basa en un modelo f1sico presente sino en uno mental. El n_f. 

ño puede reconstruir unu serie de desplazamientos invisibles de un objeto -

debido a sus nuevas habilidades para la representación. 

2. 2. Etapa Preoperacional. 
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La. etapa preoperacional est:á confoonada por dos grandes fases, 

la preconceptual y la del pensamiento intuitivo. A continuaci6n se hará -

un recuento de sus características principales. 

2.2.1. Fase Preconceptual. 

En est.a fase, que abarca aproximadamente de los dos a los cua

tro años de edad, el niño desarrolla capacidades para formar s1m00los men~ 

les que sustituyen o representan cosas o acontecimientos ausentes. Fonna -

sfutl::olos mentales mediante la imitación. El niño mira ciertas cosilS y lm; -

manip.ila, de esta fonna aetmlula .informaci6n sobre ellas. Estas acciones del 

niño constituyen los fundamentos de lll1 sirnb:>lisno mental. El sÚt\b:)lo es -

siempre personal y está 1nt.irnanente relaciooado con la experiencia del niño. 

D.lrante esta fase el niño canienza a utilizar palabras y an

ple.3. el lenguaje para referirse a cosas o acontecimientos ausentes. Sin an

bargo, el niño no utiliza las palabras de la rnisna fonna (!lle el adulto, el 

significado asignado a las palabras es aún primitivo. Los ccriceptos del ni-

00 son preconceptos: a veces son danasiado generales, otras danasiado espe

cificas. El niño muestra ya los indicios del razonar y tiene úx:ito sólo -

ruando no va m.1s allá de los acontecimientos pasados. El razonamiento tan

biái p.Iede ser deficitario, ya sea que se deba a la tendencia de los deseos 

a distorsionar cl pensamiento. Una larga evolución es necesaria antes de -

que el niño p.Icda alcanzar la madurez en sus procesos cognoscitivos. 

Piaget ai:gmenta al respecto que el len;¡uaje ju"'1a un papel .!_i 

rnitado pero no despreciable en la formaciál del pensamiento infantil. A pe

sar de sus nuevas habilidades, el niño suele pensar de una manera no verbal. 
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Fo?IM smüx>los rrentales que se basan en la imitaci6n de cosas y no en sus 

nanbres. El rui\o intei:preta las palabras en función de su propio sistema -

personal. de significados y el significado infantil no es necesariamente el 

mism:> que en el adulto. 

2. 2.2. Fase del Pensamiento Intuitivo. 

En esta fase, de los cuatro a los siete años, el hecho m.1s im

portante es la ampliación del interés social en el mundo que ro:lea al niño. 

El contacto con otras personas reduce el cgc:x:entrismo y aunenta la partici

pación social. En esta fase el niño anpieza a utilizar palabras pa.ra expre

sar su pensamiento y tiende a canportarse de un m:xlo similar al de sus may~ 

res. 

Cuando el niño asiste a la escuela, su pensamiento se manifie:! 

ta en la verbalizaci6n de sus procesos mentales, aunque el pensami(;!llto at1n 

es en gran parte 09"cx:ffitrico. SU percep:i6n e interpretación del medio ~ 

rán.muy distintas al pensamiento de los mayores y de su mundo real. · P\Jede -

s61o pensar en una idea a la vez, no piensa en términos del too.o, le p~ 

pan las partes. 

El niño anplea cada vez m:is un lenguaje apropiado aunque no -

canprenda totalmente su significado. Por ejemplo, en los primeros años de -

esta fase dist:i.rgue su brazo derecho del izquierdo, pero no tiene noci6n de 

los conceptos de derecha e izquierda. En esta fase el concx::imien to del niño 

es espec1fio:>, pero él lo aplica universalmente. Además, el niño p.1ede pen

sar sOlo en términos del hec:ho <;rue está ocurrienc1o. cualquier experiencia -

es juzgada por el estado final, ¡:cr ejemplo, el auto que llegue primero es 
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cas expresi.ales de cx:municaci6n !XJI"C.!Ue, en general, el niño sup::ine que to-

dos piensan cano fil. Finalmente, el lerguaje es Wl medio de =nWlicaci6n 59. 

cial, que es utilizado para canprender el ambiente exterior y ¡:xxier adap~ 

se a €L De hech:> en los primeros años de esta fase el lerx;¡uaje es un mon6-

lcx;¡o colectivo y at.ín no lo utiliza cano medio para intercambiar ideas o m~ 

sajes. 

2. 3. Etapa de Operaciones Ccncretas. 

De los siete a los once años de edad, el niño alcanza un nivel 

de r.:ensamiento operaciooal. Esto se refiere a la capacidad mental de ord~ 

miento y de relacionar la experiencia cano un todo organizado. Piaget sepa

ra el pensamiento operacional en concreto y fonnal (2) . Las operaciones CO!!. 

cretas presuponen que la experimentación mental depende todavía de la per

cep::"i6n, p:>r lo que el individuo no puede ejecutar operaciones mentales a -

menos que consiga percibir concretamente su l(qica inte..rn.a. 

El niño p..lede explorar varias soluciones posibles de un probl~ 

ma sin adoptar necesariamente una de ellas, p:>rque puede regresar a un enf~ 

gue pr:incipal. El niño ya estudia y clasifica las partes de un todo. Esta -

forma de canprensi6n se origina en el campo de la experiencia. La ex¡:-crien

cia con el medio f1sico y scx::ial y las abstracciones que el niño aprende a 

elaborar a partir de experiencias concretas oon -objetos, lo conducen a la -

conceptualización de m€tcdos matemáticos. Por ejemplo, la adquisición del -

CCllcepto de peso precede de un ordenamiento de experiencias vinculadas oon 

lo 11 pegueño", "mediano" y 11grande". 

(2) ~· p.145 
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toreferencial, cx:m:> lo es su propio cuerpo. Las mediciones le dan la p:isi!?_i 

lidad de establecer una cadena de o:mparaciones sistanáticas y de descubrir 

gradualmente las leyes del ordenarnie..,to y agrupamiento, ¡:ero hay que hacer 

notar que la idea de medíci6n no p:xlr!a ser entendida mientras el niño no 

adquiriera la nocí6n de espacio. 

D1 general,. los niños de nueve a doce años están interesados -

en las reglas que. re:;¡ul.an sus actívidades. Adquieren los oonceptos de igua! 

dad y justicia. Lo igualdad en el castigo para canpensar un daño o para ha

cer a otro io aue exactanente les hizo, o:mstituye para ellos un juicio ju§_ 

to. 

2 .. 4. Etapa. de 0perací01es FOnnalee. 

Esta !lltima fase del desarrollo intelectual se da entre los º!!. 

ce y los quince años, dende concluye la niñez y o:::rnienza la juventud. El :f!! 

dividuo ado:uíere la caJ?acidad de pensar y razonar fuera de los l:ílni tes de -

su prcpio murrlo real y de sus propias creencias, in:jresa en el rmmdo de las 

ideas y las esencias separadas del mundo real .. 

La preocupación del joven oonsiste en est.ablecer hi¡:6tesi..c;, lo 

OJal le va a ayudar a canprender su mundo f.1sico y las relaciones sociales 

que existen en €1. Piag:et señala c.rue el desarrollo de la personalidad se -

cristaliza en esta fase, en la c:iue el joven estti en condiciones de utiliZil:r 

el pensamiento deductivo, memento en el que se definen para él reglas y va

lores y que ¡::ucde desarrollar sus propias hip5tesis. Por tanto, alrededor -

de los catorce y quince años, el individuo encuentra su equilibrio,. ¡:uesto 

que ya ¡:ue::ie realizar las operaciones que se canpen.sarían unas con otras. (J) 

(3) lbiden, p.156 
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De acuerdo c:cn Piaget este equililirio se ¡uede analizar a tra

vi>s de cuatro explicaciones de desarrollo: 

l. El nrundo social. es una unidad orgfulica ccn leyes y ra;¡u.la

ciones propias, divisiones de roles y funciones sociales. 

2. Existe ya un sentimiento de "solidaridad moral" en lugar -

del egocentrismo. 

3. El desarrollo de la personalidad depende de un :f.ntercambio 

de ideas mediante la 1ntercx:inunicaci6n aocial, en lugar de 

la simple .únitaciál mutua. 

4. Un sentido de igualdad ocupa el lugar de la. sumisi6n a la -

edad adulta. (4) 

2. S. Desarrollo y Aprendizaje. 

una vez descritas las diferentes etap:is del desarrollo del ni-

00, se menciooarán algunos de los factores que lo afectan. Para Piaget el -

desarrollo mental implica dos prcx:esos: el desarrollo y el aprendizaje. El 

primero de éstos, el desarrollo, es espontcineo y vital; el segundo, el --

aprendizaje, se limita a ciertas situaciones que lo provocan. As1 rues, el 

proceso de desarrollo se halla influido p::>r cuatro factores. 

El pr.imer factor que intel:viene es la maduración. La herencia 

detellllina las caracteristicas de las estructuras físicas que üfectan el de

sarrollo intelectual. De estas estrucb.J.ras la más importante es el sistane_ 

nervioso central., que requiere de un cierto tienpo para alcanzar su mfucimo 

nivel de desarrollo. 

(4) Ibiden, p. 163 
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El segundo factor es la experiencia o el contacto cc:n los ob

jetos. Piaget considera que el contactO con los objetos conduce a dos ti

p::>s de experiencias; ¡:cr un lado, la experiencia física incluye acciones -

que abstraen o extraen las propiedades físicas de los objetos. otro tipo -

de experiencia es la 16;Jico-mat~tica que prcrluce un resultado que se ad

quiere mediante l.Ulil ccordinaci6n intema de las acciones individuales y no 

¡:::or una experiencia física. 

El tercer factor es la transmisi6n social, la cual prarrueve -

un desarrollo co::JllOSCitivo. Sin anbargo, para que el niño p.Jeda recibir la 

infonnaci6n debe p:>seer ciertas estructuras cognoscitivas para que rueda -

asimilar. 

El cuarto factor es el equilibrio que integra los efectos de 

los tres factores anteriores, ninguno de los cuales es suficiente para ex:

plicar el desarrollo mental. El equilibrio hace referencia a procesos au~ 

reguladores del niño, que cx:mo consecuencia van alcanzando prog"resi.varnente 

un alto nivel de estabilidad en cada etapa_ de desarrollo. cu.a.nao el siste

ma ·o:>gnoscitivo ha alcanzado este equilibrio no quiere decir que se halle 

en re¡:oso, sino que interactG.a con el medio ambiente. 

una segunda fonna de aprenclizaje es la (_!Ue pctrte del prcceso -

de equilibrio, y este apren:lizaje aut€ntico se da cuando el n:i.ño tiene la -

¡:osibilidad de generalizar la experiencia adquirida a nuevas situaciones, -

es decir, cuando el niño ?J5ee un equilibrio mental necesario p.1ra enfren

tarse a situaciones nuevas. 

Todo ello plantea que la5 dificultades en el aprendizaje se -

m::>strarán tanto por problE!lla.S vinculados,en mayor o menor m:rlida,con la ma

duraci6n del niño o por otros cx:asionados p:>r factores que influyEll'l en el 



devenir de su desarrollo ccgnoscitivo. Esta problanática influir:i natural- -

mente en la creaci6n de obstáculos que '.impidan al niño un mejor acceso al - -

o:mocimiento y con ello a su prq:Jio desenvo1vimiento psicoló;Jico y social, 

ya que de hecbJ se presentarán alteracirnes en su desarrollo y en su cap.lC!.d=::J. 

dad para apren:ler. Todo esto será ana1izado en los pr6xilros dos capi.tulos, 



47 

Cl\PrruID 3 
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principalmente, en adultos oan lesi6n cerebral o daño psicológico. Estos -

postulados tuvieron una pobre c:onprabaci6n emp1rica controlada. Sttutgart 

(1887) fue el primero en sugerir el ténnino de disleoda y más tarde Déjeri

ne (1892) habl6 sdore la ceguera verl:al, al tratar a un paciente que a pe

sar de tener agudeza visual nonnal, no p:x:U.a reconocer las palabras. 

En ezte periodo nunerosos investigadores estudiaron los 'probl!:_ 

mas de percepci6n auditiva relacionados ccn las dificultades de aprendizaje 

y observaran qu~ los sujetos capt:ab3n bien el mensaje auditivo, pero en el 

m:rnento que llegab.3. a las zonas corticales donde deb:í.a interpretarse, ~ste 

proceso se veia afectado por una modificacié:~ en la interprctaci6n. 

En 1917 Hinsclw:xxl fue el primero en hablar de la deficiencia 

cerebral cong!!nita <¡1.1e afectare a la lectura y samuel Orton explicó que la 

dislexia estaba deteDninada por W'la daninancia cerebral paco definida, ade

más de diferenciar las dificultades de desarrollo en el aprendizaje y una -

lesi6n cerebral. 

En 1927 Goldstein estableci6 que una lesi6n cerebral no s6lo -

causaba un daño específico, sino que afectaba a otras áreas. Para 1940 -

otros investigadores estudiaron este plantcanúento, p:Jstulando el "Stnd.rane 

de Strauss" el cual atañe a una lesi6n cerebral que ocasionaba al niño va

rios problanas perceptivos, motores, etc., rnisros gue afectaban el aprendi-

za je. 

En la fase de transici6n (1940-1963) los postulados te6ricos -

son llevados al terreno práctico en adultos y niños. No sólo los médicos -

trabajaban en esta problanática, sino también psicólcgos y educadores, con 

lo que cada profesional se dedicaba al estudio de áreas muy es¡;:ecfficas. A 

partir de 1947, los tral:ajos sobre el tena aumentaron en proporci6n geané--
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La concepci6n neuropsiouiátrica se desarrolla a partir de 1800 

y cc:osidera que las rersonas con lesiones en el cerebro mostraban dificul

tad en la lectura. Bajo esta consideraci6n se anpieza a hablar de ceguera -

verbal y de aJ.exia. Decroly (1871) tliferenciaOO a UI1.c.1 alexia literal de la 

verbal, en la primera no se ¡x:rlfan leer las letras separadamente, pero sí -

las palabras; en la sa:JUnda suced1a lo oontrario, es decir, no se p:rlían -

leer las palabras pero si las letras. 

La concep::i6n lingüística tuvo cano uno de sus representantes 

a Irqrcrn (1912), para quien los trastornos de lecto-cscritura se relaciona

b:ln con la esfera simb5lica. Dec1'.a que "la afasia se caracterizaba por una 

perb.lrbaci6n severa en la adquisici6n del habla, acanpaña.da por dificultl

des graves de aprendizaje en lectura y escritura". (3) 

La conccp::i6n psicopedag6:J ica se relacion.:i: directamente con el 

aprendizaje. Gilbert Fobin (1966) opinaba gue \U1 niño era disl&ioo si des

p.lés de tres años de escolaridad no aprendía a leer. Algunos autores cano -

Olassagny (1968) hacian referencia a L1 dislexia cano una dificultad p:1.ra -

id6'ltificar, canprender y reprcrlucir s!mlx:Jlos escritos. 

J. 3. COnccptos básicos. 

Existen témli.nos gue definen diversos trastornos que se rela

cionan cc:n el aprendizaje de la lectcrescrib.lra. Aunque estos t6.nni.nos ya -

no son muy utilizados en la actualidad o no se refieren exactilmente a pro

blanas que se presenten en l.:i enseñanza primaria, resulta de .interés expli

carlos brevanente, ya que son considcrudos cano antecedentes a lo que ac-

(3) Iclan. p. 92 
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t:ualrnente se coooce caro dificultades de aprendizaje. Estos ténninos son 

afasia-disfasia, disfunci6n cerebral. m1rijJ¡¡a y ~· 

3.3. l. Afasia y Disfasia. 

El concepto de afasia fue un antecedente del tfumina dislexia. 

En 1861 Paul Broca realizó un estudio llamado "La pérdida del lenguaje con

secuente a disturbios patollgicos" ( 4) , en el cual estudió a un paciente -

<;'\le perdió el habla debido a una lesión en una pru:te del cerebro que él 11~ 

m5 el centro m::>tor del lenguaje, término que íl'k'is tarde fue sustituido ror -

el de afasia. La gran afasia de Broca es la m5s grave, ya 911c están suprim! 

das la co:nprensi6n oral y escrita. Sin anbargo, la fonna mciia. de lu afasia 

de Broca es la m§s frecuente y los trastotnes de canprensi6n oral y escrita 

no son profundos y tienen pron6stia:> favorable. El retardo de lenguaje del 

ni.fu afásico se manifiesta desde O)le ~te anpieza a hablar. 

La afasia es un crastorno de las fUnciones de canprPJtsi6n y ~ 

pres.:16n de las palabras. 1\1 escuchar una palabra y no canprenderla (sordera 

de la palabra), esto genera en el sujeto gran ansied<>d e inse;¡uridad. Tam

hirm p..iede ser la incapacidad para ccrnpronder la escritura (ceguera de la -

palabra) , incapacidad para recoi:dar el trazo de las letras (agrafia) o para 

el lenguaje hablado (afasia motora) . 

La afasia pJ.ede deberse a diversas causas t.c"'llcs c:ano problemas 

en el parta, accidentes prenatales o inCluso antes de los dos años de edad, 

o de un mal. desarrollo o lesi6n del sistema neIVioso central. 

(4) NIEIO, M. El niño disléxico. p. 13 
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La disfasia de evoluci6n se manifiesta en la evoluci6n lirqil~ 

ti.ca del niño y presenta, sin anbargo, signos de recuperaci6n acordes a la 

evoluci6n neurolfgica del crecimiento del niño. Cllando éste llegue a la -

edad escolar si no fue atenclido, p::xir~ mostrar serias dificultades en el -

aprendizaje de la lecto-escritllra, en cuyo caso la disle.xia será Wla ~ 

cuencia de la disfasia. Esto no implica gue tcrlo niño disf~sico sea ¡::oste

rionnente disléxio:>. 

3. 3. 2. Disfunci6n cerebral minima. 

La definición de disfunci6n cerebral m!nima está basada en un 

punto de vista mMioo, el cual establece que estos problemas de calducta -

van asociados a desviaciones del sistena nei:vioso central. El Proyecto Na

cional. de Disfunci6n Cerebral Mínima en niños señala que: "El ~ dis

funci6n cerebral rnfuima se aplica a niños de inteligencia general nolJlllll, -

cercana a lo normal o p::>r enc.imil de lo nonnal, que tienen algtln impedimento 

para el apren:lizaje y/o problanas de conducta cyie van de lo leve a ·lo gra

ve, que se asocian a desviaciones del sistema nervioso central. Estas des

viaciones p..ieden manifestarse a trav~s de varias canbinaciones de deficien

cias en la percepción, concepb.lalizaci6n, memoria y control de atenci6n, el 

imptlso o la función motora". (7) 

Debe señalarse que las disfunciones no sólo se manifiestan en 

un área en especial, sin:> en cualquiera e incluso p..¡eden interrelacionar

se ccn otras áreas cx:mo la motora, sensorial e intelectual a niveles subno.E, 

males. 

(7) 'lURNAPOL, L. Dificultades para el aprerdizaje, p.26 
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Las caracter1sticas de la dis;funcj.6n cerebral m'.i'.n:froa se resu

men de la siguiente manera: retardo g~eralizado en la maduraci6n del sis

tana nervioso central, frecuente irrnadurez f1sica, ligeros trastoi:nos vi-

5\.lales y/o auditivos, frecuente estrabisno, alta incidencin. de zurdos, p~ 

blanas de lateralidad, hiper'9\]inesia, p:>bre coordinaci6n visanotora y tor

peza generalizada. 

También se señ.."üan algunos canrx:irtamientos de estos niños en -

el sal6n de clases, entre los cuales se encuentran dibujos primitivos; es

cri.tura mal fonnada y tosca; puede no reconocer tonos; su articulaci6n rue

de ser confusa e imprecisa., juntando palabras o silabas y es muy inestable. 

I.a disfunción cerebral m:inirna prop:me c.!lle hay un problema en -

el sistana nervioso central al que se le considera cano un prcx:esador de i;!! 

fonnaci6n que, en el caso de un mal funcionamiento, afectará al sujeto en -

el aprendizaje. Entre sus causas están factores genéticos, el ambiente in

trauterino, nacimiento prematuro, RH, trauma físico, desnutrici6n, herencia 

y analCia. Esta altima se considera cano una de las causas principales. Sin 

anbru:go, el tfu:mino de disfunción cerebral m'.i'.nima no ha sido muy aceptado,

ya (!lle se considera danasiado amplio. 

Ia dislexia se refiere a los traston10s 9:Ue se presentan en el 

aprendiZaje de la lecb.lra y que no se deben a la deficien:::ia mental, psico

sis, autisno u otro tipo de padecimiento similar. De acuerdo a esb.ldios ~ 

lizados en diversos paises se estima C?:Ue de un 10 a un 15% de la p::>blaci6n 

escolar presenta dificultad en el manejo de signos, a pesar de tener \lila -
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adecuada capacidad mental y ¡;nsicioo econlinica. (BJ 

La dislexia se difezencja de la afasia en que, n1n mlmt:ras que la 

afasia hace referencia a una incapac:idad para manejar la <0tn:nttu;1:u~-a del l"!! 

guaje =al, la dislexia indica una clificultad para manejary¡:¡y ¡rocesar los -

sl'.mbolos del lenguaje fundamenta.IJnente escritos. Critchle¡ 119~1\19!3) defini6 -

la dislexia caro "un trastorno manifestado por la dificulW C!.'l l "'aprender a 

leer, a pes."ir de la instrucción convencional, inteligenchi~"""'d..a y opo_;:: 

tunidad social. Depende fundamentalmente de un trastorno <XlJl\1!()1raclt-=ivo, el 

cual es frecuentanente de or:lqen constitucional". (9) 

Esta definici6n, utilizada por la Federación illnlilJWJal ce Neura

log!a, conceptualiza la palabra CCl!Stituciaial cano heredi1'rlil51Ha, s2:n anbar-

ge, esto ha sido cuestionado ya que ro si.empre es as1. Exist«l ~ al~aciones 

org:lnicas que pueden ser adquiridas durante el parto o despil.o, !\s 00 éste. 

Hay una gran cantidad de def.inicicnes de dislc:da1 1fi.a, las- OJal.es 

tienen ciertas similitudes y diferenci.as. Sin anba:tgo, para abJio1ix:mJar- este f~ 

n6'neno, se enunexarán los puntos en los que la mayor!a. de autorm<Ures cc:>inciden: 

la presencia de un cr notmal. o superior, se caicreta en diflwlHliUll>les para -

leer, escribir y el cfilculo matanático; generallrente se manilleei~.,,la a través 

de problemas de percepción visual y/o auditiva, de lateralid>l, h, de esquana 

corporal, de orientaci6n esp:icio-tianpo, de ritmo, etc., y ro~ se debe. a de

ficiencia mental, autisno, psicosis o un padecimiento similar, 

ras dislexias p.Jeden vari.a:X de grado, van de nderaot!~ahs .ci seve-

ras, d:llTianente las primeras tienen may<:lres ¡;nsibilidades de ~ci6n, 

(8) Jll!1ll?IN, D. La dislexia en el aula. p. 10 

(9) NIEl'O, M. El niño disléxi=. p. 18 
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en cambio, las Ciltimas p.ieden llegar a persistir hasta que el sujeto sea -

adulto, sobre tock> si no son atendidas a tienp:>. 

Giordano (1973) propone ciertas caracter1sticas que definen a 

una dislexia escolar: aparece cano un trastorn:> de identificación, reprc:du~ 

ci6n, cx:mprensi6n e interpretación de signos hablados. Se le puede descu

brir por faltas fon6ticas en el dictado o p::>r dificultades en el aprendiza

je de la lectura. suele encontrarse desde el primer grado, los niños no re

piten más de dos veces el mismo grado y su CI es nomial. En ocasiones pue

den ser causa de dislexia los tretodos inadecuados para la enseñanza de la -

lecto-escritura o el aprendizaje de otro idiana cuando el niño no ha adqui

rido su len:;¡ua materna y, si no es tratada a tieTipO, ruede dejar secuelas -

:lrn¡:ortantes. 

Ahora bien, la dislexia puede ser visual, auditiva o dis;¡r:ífi

ca. En la dislexia visual aunque el niño tenga una vis!OO nonnal tendrá una 

incapacidad para recordar visualmente secuencias, tareas, etc. la dislexia 

auditiva ccnsiste en que, a pescrr de haber Wla audición nonna.1, existirá -

una dificultad para diferenciar sonidos, p:>r lo que el niño necesita ~e se 

le repitan las palabras constantanente. la dislexia disgrfifica se traducirá 

en una inhabilidad para coordinar los mGsculos de la mano y el brazo para -

escribir claramente, generalmente la letra es pequeña y los trazos defici~ 

tes. 

3.4. Las dificultades de aprendizaje. 

El ténnino de dificultades de aprendizaje (learning disabili

ties) es el que se utiliza acb.lalrnente y el aue se manejará a lo largo de -
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este trabajo. 

La definicifu que se ccinsidera que nás se ha acercado a la -

descrip::i6n del fenáneno es la prop..testa ror el CO'llité Nacional Asesor Pro 

Niños Impedidos de Estados Unidos, la cual señala que: ºLos niños con dif!_ 

cultades especiales en el aprendizaje muestran alguna perturbaci6n en WlO 

o más de los problE!Tlas psicol6;Jia:is fundamenta~es relacionados con el en

tendimiento y empleo del len;¡uaje, sea hablado o escrito. Estas alteracio-

nes µieden aparecer cano ananalias al escuchar, pensar, hablar, leer, es--

cribir, deletrear o en aribnética. se trata de condiciones que se han def!_ 

nielo cerno impedimentos de tipo perceptual, lesiones cerebrales, disfunci6n 

cerebral m:ínirna, dislexia, afasia evolutiva, etc. Sin anbargo, no se trata 

de problemas de aprendizaje debidos ro&¡ que nada a imped.Unentos visuales, 

auditivos, motores, retraso mental, perturbaci6n eocx::ional o desventajas -

<mbientales". (10) 

Esta definici6n tiene pmtos gue concuerdan oon otras cano la 

existencia de una diferencia entre lo que el niño es capJ.z de hacer y lo -

que en realidad hace: su coeficiente es nonnal o superior y se excluyen a 

los atipiex>s severos. El proceso se p.iede alterar por su interferencia o -

p::>r una inhibición en su desarrollo .. 

Sin anbargo, esta definición ha sido puesta en tela de juicio 

ya que hay términos que son dudosos y gue no son cant'.innente utilizados co-

mo el de disfunci6n cerebral mínima, afasia, etc., principalmente para qui~ 

nes no están muy :involucrados en el. tema. 

(10) MYERS, P.J. y D.D. HJ\MILI,. Métcxlos para edUcar niños con dificultades 

en el aprendizaje. p. 18 
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3.5. Modelo multid:únensional. 

James Coplin y san Morgan (1988) prop:inen un nuevo modelo de -

las dificultades de aprendizaje, el cual retana tres modelos ya estableci

dos que son: el neuropsicol6;¡ico, el de desarrollo y el conductual. 

caro lo señalan estos autores, el rncdelo neuropsiool!g ico est:i 

dado por una relaci6n entre el aprerrlizaje y las funciones cerebrales. la -

mayor1a de los representantes de este mo.1elo coinciden en que las incapa.ci-

dades resultan de un desequilibrio de habilidades pora procesar infoi:macioo 

debido, principalm:mte, a una disfunci6n, la cual se podr!a dar en uno de -

los dos hanisferios. En cambio, el modelo de desarrollo asune c;rue las difi

cultades de aprendizaje son el resultado de una falta de maduración y en ~ 

neral del desarrollo cognoscitivo o de destrezas especiales. Esta innailurez 

afecta en la tarea que est.1 nW; allá del nivel de desarrollo del. niño y ~ 

s.iona una deficiencia en sus destrezas. Par Gltimo, el modelo oanductual ~ 

plica c;rue la causa de las dificultades de aprerxlizaje no son necesariamente 

internas, sino '!lle las variables del contexto del niño y su historia de' -

aprendizaje son criticas en su desarrollo. 

As1 pues, estos tres modelos ven las dificultades de aprendi~ 

je desde diferentes perspectivas, es por esto C1Ue Coplin y Morgan propcnen 

un nuevo modelo que es multidimensional (11). Este modelo explica que las -

dificultades de aprendizaje pueden resultar de factores neurol6;¡icos, de d~ 

sarrollo y canductuales y de la ccrobinaci6n de todos. Por ello, para 9_Ue -

una evaluaci6n estt! ccmpleta es necesario tanar en cuenta estos factores, -

(11) CX>PLIN, J .W. y S.B. KJIGIN. "Learnin;¡ disabilities: a multidimensional 

perspective". Journal of Learn:ing disabilities, Vol 2, No.lo, p.614 
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ya que la interacción de tojos ofrecerá una evaluaci6n mucho ~s precisa. 

Dicha. evaluación y el t"L·~tamiento serán mucho más efectivos cuando se ba

sen en una perspectiva qµe vaya nás alUi de un acercamiento unicUmensional 

y que, mc'ls bien, considere una canbinaci6n de todos los factore..c;. 

Para concluir se p.Jede hacer una sintesis de los elanentos -

que parecen caracterizar a los niños con dificultades de aprendizaje: su -

o::>eficiente es nonnal o superior, hay tma diferencia entre lo que son capa

ces de hacer y lo que realmente hacen, se presenta un retraso escolar de -

p:>r lo men:>s dos años respecto a su edad mental, existe una perturbaci6n en 

alguna o algunas de las funciones del sistana nervioso central que pueden -

interrelacionarse entre s1 y la manifestación de esta perturbación estará -

expresada en una deficiente aptitud para aprender a leer, escribir o para -

el cálculo mat:anático. 

Ahora bien, es .importante detectar dichas dificultades lo más 

prooto posible ya que, mientras más pequeños sen los n..ifus, mayores serán -

las p=babilidades de recuperación. CUando estos problanas no son detecta

dos a tiaTifo, se pueden desarrollar hábitos i1lcorrectos y dif1ciles de can

biar; el niño tendd una robre imagen de s1 misno y por sus fracasos escol!!_ 

res y sociales tendrá serios problemas an:x:ionales. 

cabe aclarar que no cualguier niño que tenga dificultades de -

aprendizaje requerirá de W1.a educaci6n especial y menos C!.tJ.e se le etiquete 

si no cumple can los requisitos de "nollnalidad" que la escuela establece, -

¡::or lo que el d.iagn6stioo debe ser adeaiado y OfX)rtuno para que se conozcan 

claramente sus aptitudes y deficiencias, respetando sianpre su madurez y -

sus necesidades. 
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Cl\Prn.IID 4 

CAUSAS Y Ml\NIFESTllCICM:S DE LAS DIFICULTl\DES DE APRENDIZAJE 
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C'API'IUID 4 

O\LISl\S Y .Ml\NIFESTJ\CICNES DE U\S DIFICIJLTAOES DE 711'Rl'N)IZllJE 

Las causas que p.lalen originar las dificultades de aprendizaje 

san J1U1Y variadas y ¡:ueden incluir factores biol6gicos, ecxin(micos, sociales 

o culturales. Es dificil encontrar una sola causa que origine el. problana, 

ya que generalmente varios de estos factores se interre1acia>an rara ocas"2 

narlo. 

Giordano {1) ccncept:ualiza tres ti pes de causas: las pre:iispc

nentes, coadyuvantes y deteminantes. 1as predispanentes facilitan la apar!_ 

ci6n de dificultades de aprer<lizaje y pueden ser de origen neurol.6gicc, ~ 

g(;nito, hereditario, etc., es decir, son ciertos daños <?Ue puede tener el n!_ 

ño al. nacer que l.o. predispooen al desarrollo de algunas de estas dific:ul~ 

des. Las coadyllvantes contr:iblyen a que aparezcan las dificultades de ap~ 

dizaje y, por 111.tiiro, las detemUnantes provocan su aparic.i6n cuando el ni

ño inicie el aprendizaje de la l.ecto-<?scritura independientanente de la -

edad. 

En general, la mayor1a de 1os autores coinciden en que existen 

{1) GIORDANO, L y L.H. GIORDANO. Los fundamentos de l.a dislexia es=l.ar. 

p. 36 
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dos grupos de causas: las f1sicas y las ambientales y educativas, las o.ia

les de una u otra manera van a influir en el desa:rrollo del aprendizaje de 

la lecto-escritura. 

4.1. causas f:í.sicas. 

Entre las causas f1sicas están la herencia y factores gen~ti

cos, prenatales, nata.les, postnatales y maduraci6n. El primero que habl6 ~ 

bre la herencia fue C.J. Thanas (2), quien realiz6 estudios con ni.íos con -

dificultades de aprendizaje y cancluy6 '!lle un 32% de los niños ten1an pa

dres con traston10s de escritura y un 25% de lectura, lo cual lo llev6 a -

a:xncluir que el factor gen~tico afectaba estos procesos. 

Las causas prenatales se producen duzante el enbarazo y p.ieden 

ser infeccicnes de la madre; anaxia del producto en el <itero producida por 

aspiración de monlD<ido de carbc:no, hipertensión severa o anenia grave; he-

rrorrag ia cerebral del pro::lucto debido a una taxan.ia del enbarazo; expo~i

ciOO excesiva a los rayos X; diabetes y factor ror. Las natales acttlan dur~ 

te el parto cano anaxia que oonsiste en que al n.o haber suficiente ax:igeno 

al nacer p.ia:le dañar las neuronas del cerebro, p.i.ede pro:lucirse por obsttu~ 

ci6n mecánica respiratoria, mal uso de sedantes y- anestlsicos aóninistrados 

a la madre o placenta previa. I.a aplicaci6n deficiente de f6rceps, parto -

prolongado, naniobra de ex.tracción o parto praMt:u.ro. Las p:>stnatales se -

pleden dar a lo largo de la vida cano la~ enfermed..ades infecciosas durante 

los primeros meses (tosferina, sarampi6n, escarlatina, neumonía y meningi

tis), traumatisnos craneanos, incanpatibilidad deL RH, anCDCias accidentales 

(2) Ibidan, p. 18 
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pasajeras, deb dcbll:i.dad general por nutrición deficiente y defectos de vista u 

o!do. 

Para. Piaget el desarrollo mental :!Jnplica dos procesos: el des<! 

rrollo y el a bl aprerxlizaje. Existen varios factores que afectan el desarrollo 

cana la ll'W:llediraci..6n, la experiencia, la transnisi6n social y el equilibrio. 

En este a¡uno;>a!t:OOc> se explicarán los problemas que se pueden presentar en el 

proce&1 de l!Ule ra<hlraci6n del niño. Estos problanas pueden ser leves o graves y 

con ello se · ""'wrl!ül afectadas funciones importantes en el aprendizaje caoc> la 

i;erce¡:clf.n, - ín1 !OOtl:::"icidad, atención, simlx>lizaci6n, memoria, e1 esquema coqx>

ral, 1' uhlol!b!cacilSn ·eS{'acio-tanporal,lateralidad, el ritmo, la relacioo tian

po/es¡»clo/ml,iofaa¡lrniento, etc. 

la percepción es la intei:pretacioo aue se le da a los est:Smu.:... 

los, loo wa~ oialcs al ser percibidos por los sentidos sen interpretados por el 

siste'1 Mr"l!neivloso central. La reproducción inadecuada de fonnas gecm&ricas, 

las <XIÚllSi•liuslcms entre figura-foodo, las :lnirersiones y rotaciones de letras 

sen Wl~res de que existe algGn problana de peroepci6n visual. La inca

pacidl:l ¡nnopMa recooocer tonalidades o diferenciar scn:Ldos, p.iede ser causa -

de umOll .. liala ¡X?:t=ee¡x:ión auditiva, La incapacidad de identificar objetos fain! 

l.iarol olb/16/o = el tacto ¡:uede mostrar una dificultad perceptiva y cutánea. 

El mil fllllO!iuli:imamiento de la peroepci6n cinestésica y vest:U::ular p.iede afec

tar al tm:i:.1tW:nirnie.rito, can lo que se provcx::an probl<:mas de coordinaci6n, direc.

ciamlllM.bJad, or.:ientaci6n espacial y equilibrio. 

Los trastornos de motricidad pueden afectar al. aprendizaje co

mo en cl co:it caoo de la hiperactividad que es un movimiento excesivo que influ

ye "'el a;s a aprov-ecllamiento del niño. La hipoactividad es el fenáneno contra

rio a la hrlia h!p.ractividad y se traduce en una falta de c:ooi:dinaci6n, torpeza 
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fisica y la pobre integración de movimiento. Tambifu se encuentra la pers~ 

verancia que es una caitinuaci6n autan5.tica e involuntaria de un canp:Jrta

miento motriz lo que provocará que le cueste trabajo al niño tenninar algo 

o pasar de un tema a otro. 

otros trastornos son los de siml:xJlizaci6n los cuales van más -

allá de lo físico y tienen ~e ver con los procesos psicoláj icos tales cano 

el razonaniento concreto y el abstracto, que integran funciones cano la ~ 

cepci6n., la manoria y otras. Los trastornos en los procesos s.imb5licos pue

den ser de tiµJ receptivo cano en el caso de los niños que no entienden lo 

que leen o escuchan y los de ti¡:o expresivo, cuando los niños tienen difi

cultades para integrar su pensamiento al hablar o escribir. 

Los trastornos de atenci6n provocan que el niño no se p..ieda -

concentrar y cualquier estimulo lo distraiga. Dentro de este ámbito tanbil:m 

se considera a la atenci6n excesiva,es decir, cuando el niño se fija rrruch:> 

en algo c:'lle no vale la pena. otros trastorocis son los de la memoria donde -

aparecen dificultades para asimilar, almacenar y recuperar la infonnaci6n, 

lo cual repercute en el aprerrlizaje. Si la memoria auditiva no se de~

lla adecuadamente se present.arán problanas para reprcducir secuencias o ri~ 

mas. De igual manera sucede con la memoria visual, la cual es :importante ~ 

ra p:xler visualizar y recordar letras, palabras o fonnas. 

El esquana cor¡x>ral es la conciencia del propio cueqx:> y sus -

p:>sibilidades y se constituye lentamente en f-unci6n de la maduraci6n del -

sistana nervioso, de las experiencias y de la representaci6n que el niño 12_ 

gra de s1 misno y de los objetos de su mlllldo en relaci6n con él. Para que -

rueda escribir es importante que el niño haya logrado estructurar su propio 

cuerixi. Las deficiencias en la constituci6n del esqucrna corporal se muestran 
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oon claridad en la disgrafia por la relación estrecha que se da entre la ~ 

ci6n oorp:iral y la imposibilidad o dificultad en el trazo de las letras. -

As!, quienes tienen una noci6n corporal [Obre no est:iín adecuadamente capa.e.!_ 

tados para escribir. 

La ubicaci6n espacio-tanp?ral tanbiffi es irnp?rtante en el pro

ceso de aprenclizaje, ya que a.iando el niño no ha madurado esta ubicación -

tanp?ral ¡:uede tener prablenas en la canprensi6n de la secuencia de las le

tras, canetiendo errores tales ccrno anisiones, inserciooes, inversiones, -

canbios en el orden de las letras que foman las palabras. En el caso de la 

ubicaci6n espacial es muy irnp?rtante la noci6n de derecha-izquierda, la im

precisi6n de dicha noción provocarli =nfusi6n en el trazo de letras de siro~ 

tria oruesta y el nifu p.lede canfUndir letras oaoci "d" y "b", por no p:x1er 

precisar derecha e iz~ierda. 

El~, al considerar nociones tales cano "lento" y "rápido11
, 

se relaciona con la canprensi6n p.iesto gue si el niño no lleva o entona un 

ritmo adecuado podrli tener dificultades para entender secuencias. La irlhab.!_ 

lidad rítmica tambiffi puede ocasionar errores en el ordenaniento de las le

tras que forman las }:'al.abras, en la acentuaci6n o separaci6n de palabras, -

principalmente al escribir. Incluso si la dificultad es grave ¡:ueden gene

rarse errores en la construcci6n grc:rnatical de las frases y en la redacción 

esp?ntlinca. 

4.2. Causas crnbientales y educativas. 

Entre las causas ambientales están la falta de ~iencia l:a.!!. 
prana, la perturbación anocional, familiares, ccmunitarias, el bilingüismo 



67 

y la adaptacilSn personal. y social. 

son nuy .irn[Ortantes las orortunidades que se les den a los ni

ños desde pequeños, ya que el ~ en el que se hayan desarrollado y la 

estJmulacilSn que hayan recibido repercutir§n favorable o desfavorablanente 

en su aprendizaje escolar. l.Ds resultados de diversos esb.ldios irrlican que 

el mo::l.elo de crianza prc:duce un efecto rennanente en la o:mducta y en la~ 

durez, de manera partio.Jlar en lo c:!Ue se refiere a la o:mducta inteligente. 

{Hebb, 1958) (3). As1, para Frantz "Ia percepción precede a la accioo y es 

necesaria la experiencia perceptiva y tanprana para el desarrollo de un ~ 

portamiento coordinado y visual dirigido. La percepción de la =ordinación 

smso-nntora, aumentará a su vez la eficacia de los prccesos perceptibles". 

(4) 

Par at..-o lado, las reaccicnes em::ciDnales desempeñan una fUn-

cioo espec:ial. en la percepción. Parece l.6;¡ico supc:ner ciue los niños pertur-

bados sean hostiles, retra!dos, no o:x:¡peren o se ccrnporten agresivanente y 

por tanto, tengan un bajo rerrlimiento en la escuela. En este aspecto existe 

ccntroversia, ya que hay autores que piensan que tal. vez las experiencias -

tempranas no sean tan decisivas, sino que más bien va a depender del cere-

bro y no del medio anbiente, mtlltiples esb.ldios señalan la importancia de -

este ¡n:oceso en el desarrollo afectivo y ccqnoscitivo del n:ifu. 

Otro factor de peso inCUestionable lo constituye la familia ~ 

ya actitud influirá de manera detemdnante en los prd>lemas escolares de ~ 

los niños, en sus ~itos o en sus fracasos, los cuales dependerán de la es-

(3) MYERS, P.J. y o.o. 111\MILI.. Métocbs para educar n.iños con dificultades de 

aprendizaje, p. 35 

(4) Ibidan, p. 36 
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timulaci6n que reciba, si se le presiona danasUldo, si los ;integrantes de .... 

la familia participan y colal:XJran con la escuela para ayudar al niño, etc. 

Así. p.ies, W1a de las primeras fuentes de aprendizaje de los 11.f. 

jos se darti ¡:or la imitación de sus padres. Su carácter se moldea en el ho

gar y cada una de' las sj tuaciones c.!Ue el niño vive dentro de la familia son 

muy imp::>rtantes para este proceso. Muchos padres no parecen darse cuenta de 

la importancia que tienen y lo detemdnantes que son para la fozrnaci6n y d~ 

sa=llo de la personalidad de los hijos. Algunas de las situaciones mfis "9_ 

munes que afectan a 1os niños son los matrimonios separados, el abandono, -

el castigo, la sobreprotecci6n, un clima fcmiliar o.:nflictivo, etc. As1, -

las resp.iestas de los niños no van a depender solanente de un aspecto de la 

conducta y de la ,oersonalidad de los padres, sino mfis bien del efecto ccmb.!_ 

nado de muchos aspectos de las misnas. 

Existen varios estudios en los que se analizó la influencia de 

la conducta de la madre en el desa=llo del lenguaje del niño y se observó 

que una madre desinteresada gue deja al niño solo o en compañia de ot:J:os n.!_ 

OOs ¡::uede favorecer que su hijo ten;Ja un contacto lX>C'O claro ccn el lerv;JUa

je adulto, con lo cual tendrá muy posiblanente problemas para aprender a -

leer ¡::or no poseer un lenguaje básico suficiente. Por otro lado, una madre 

qµe está deprimida durante este periodo del desarrollo de su hijo, podrá -

no hablarle o influir para que el niño no aprerrla a discr.iminar fonanas ni 

secuencias y para que se pierda en el contexto en el que se usan referen

cias semánticas de contenidos objetivos y aocx:::ionales. NoDnalmente el aprf?!! 

dizaje lin]ü.1stico es reforzado por estmrulos repetitivos en uni6n de acti

tudes anocialales, sonrisas, aprobaciones (_'11.le hacen que el niño recuerde -

agradablenente esto, induciéndolo a repetir las palabras o:ídas. 
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.Ahora bien, la ~ en la que el niño vive es otro factor 

relevante, ya que mientras nayores oportunidades. tenga, rrejores serán sus -

alternativas de educaciál. El rredio social en el que el niOO se desenvuelve 

debe ser similar al de la casa para reducir, en la rredida de lo ¡xJsible, al]!. 

bivalencias que le puedan crear problemas de identificaci6n. 

Spreen (1981) (5) realizó un estudio longitudinal durante 25 

años cxn 226 sujetos con dificultades de aprendizaje y concluyó que hay una 

relaci6n significativa enb:e el nivel socioecooánico y educativo de los pa

dres y el logro educativo y ocupacional de adultos que de nifus tuvieron el! 

ficultades de aprendizaje. Es decir, que el nivel socioeconáid.oo y educati

vo de los padres influye en el logro de los niiios cx:n dificultades de ªP""!!. 

dizaje cuando éstos sean adultos. 

En muchas ocasiooes, el aprendizaje de otrn idiana. aiando aein 

no se ha adquirido la lengua rnatema ¡;uede provocar dificultades de aprend! 

zaje, ya que hay posibilidades de cx:nfusiál de letras y scniclos. Esto se ha 

ll'Ostrado en diversos estudios cnro una investigaci6n rea1izada en Argentina 

oon 452 niños cx:n dislexia, donde el 82% aprendl'.a un idiana diferente al e!!_ 

pañol (6). Actualnente hay rruchas escuelas donde al niño desde preescolar -

se le enseña a leer en inglés incluso antes que en español, lo cual puede -

ocasiaiar dificultades en la lecto-escritura. 

Otro aspecto lo oonsti tuye la · adaptaci6n personal y social, -

sd:>re la cual se piensa que un gran núrrero de niños cx:n difia.tltades en el 

(5) O'CXNNOR, s y o. SPREEN. "'!he relatiaiship bet:>am parents, socioe=no
mic status and eclucaticn level and adult ~tional and educatiaial -
achieverrent of children with learning disabilities"; Journal of Leam:ing 
Disabilities, Vol.. 21, No. 3, p. 148 

(6) GIORJll'>NO, L. y L.H. GIORDl\NO; Los fundarrentos· de la dislexia escolar. 
p. 40 
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:rendimiento esoolar padecen al misrro tienpo conflictos personales y socia

les, pero las cpinicnes sobre la extensién de estas relaciones y sabre cual 

de las dos variables sea la causa y cual el efecto son diversas. Parece p~ 

bable que los problemas em:x::ionales de 1.lll niño repercuten negativanente so

bre el aprendizaje, más por otro lado, tarrbitfo es razooable supcrler que el 

alurmo cx::n dificultades desarrolle sentimientos de frustración e inseguri

dad que le inpidan sostener su equilibrio errocional y que c:bstaculicen su -

adaptación social. IDs niños con dificultades de aprendizaje pueden mostrar 

una pebre adaptacién social, la que puede deberse a desfavorables reaccio

nes errocicriales del niño o al verse rechazado por CDTpañeros a causa de sus 

dificultades de aprendizaje. Por otra parte, la práctica educativa que em

plea la separaci6n de los aluimos con este tipo de problemas tiende a acen

tuar las dificultades de su adaptaci6n social. (7) 

Ahora bien, entre las causas educativas est&i la inadaptaci6n 

del programa a los :intereses del niño, desequilibrio del programa, rrétodos 

de instrucci6n defectuosos y a:indicianes desfavorables de la escuela. El n.!_ 

ño debe cx:nsiderar a las situacicnes de aprendizaje cerro un cxintexto que -

tenga sentido para ~l, si no es as! se aburre y su interes decae, además de 

que se le debe dar la o¡x>rtunidad de aplicar lo que aprende. Es tanbién irn-

portante que las materias se interrelacionen, es decir, que lo que se estu

die en una dete.oninada área tenga relaci6n con las de'imás, a::m:> sucede en -

los programas de prirrero y segundo año de primaria. 

El nétoclo cle enseñanza tanbién es inportante, ya que un niño 

pueda verse favorecido o afectado seriarrente ¡::or él. Por ejerrplo, en el --

(7) BRIJEO<NER, L. y G. BCND. Diaqn6stim y tratamiento de las dificultades 
de aprendizaje, p. 320 
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área ele las tratemáticas el maestro debe seguir un orden terrátioo para enca2 

trar las relacicnes de unos tanas con otros, a la vez 00 una secuencia 16g_! 

ca entre ellos. Fes¡;ecto a la lectura existen varios nétodas o:rro el glo--

bal., el cnanat:O[:éyico, etc., que pueden presentar ventajas o dificultades -

di versas para el ni.fu. 

Por otro lado, deben cxintenplarse las condiciones desfavora

bles de la escuela, cccro gn.i¡:os con un núrero exoasivo de alUJmos, falta de 

mat.erial, mala iluminaciál, mucho ruido, etc. Todos estos asi;ectos pueden -

auncntar las p=babilldacles de fracaso, por lo que el maestro debe saber lo 

que cada uno de estos prtblemas :inplica y mucho depenclerá de su actitud pa

ra a::ntrarrestar estos factores. La perscnalidad del maestro afectará tam

bién al. niño y le puede croar situacicnes re tensiái. 

4. 3. Manifestacimes de las dificultades re aprendi:zaje. 

Todas las dificultares de aprendizaje presentan ciertas mani

festacicries o s1'.ntanas que el maestro debe sal:er detectar en el aula para -

pcd>r ayudar al niño, pues no t:odos los que tienen dificultad escalar re-

quieren educaci6n especial. Incluso hay muchos problemas que el misrro maes

tro, ccn una preparaci6n adecuada, puere solucionar. segGn el Dr. Clerrent -

Lm.may: "Oe entre los niños que no aprovechan adecuadanente la esCX>laridad, 

hay muy p;x:os verdaderarrente disl.(;xicas o disortográfioos; hay un pequeñfs.!_ 

rro nOnero de casos ItlJY severos: soo los tínioos oue neCE?si tan de una reedu~ 

c!fn especializada que no puede darse colectivairente porque debe adaptarse 

a cada niño en particular" ( B) • 

(B) BIMI\, H. y C. SOIIAVCIU. El mito re la dislexia, p. 19 
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Spraings (1966) (9) les llana a estas manifestacicnes el "Si'.!'_ 

drare de la dislex.ia11 , algtmos de los cuales SC11: la manera de' leer no -

=n:espalde a la edad mental del niño ni a sus oportunidades; existe una ~ 

ficiencia para relacicnar letra-scnido; presenta prcblemas de discrimina

ción derecha-izquierda, eirociooales, de merroria visual y/o auditiva, de -

tienpo y de coordinación viscrrotora; su escritura espcntlinea y creativa es 

deficiente; en la maduración pueden avanzar rSpidarrente en algunas funcio

nes y ser d:?ficientes en otras y su aprendizaje es CXJnSiderablarente infe

rior al de su inteligencia. 

Los s!ntanas tienen dos características definidas: se presen

tan cx:n mayor frecuencia en el dictado que en la cq>ia o redacción y gene

:ralrrente se da más de un s!nt:ana en los nifus coo dificultades de aprendi"!!_ 

je. Estas dificultades se p.ieden presentar en los aspectos visual, auditivo 

y/o d.isgráfi=. 

4.3.l.. !\specto visual. 

Las dificultades visuales se p.ieden manifestar en la cx:nfU

sifn de secuencias, cal lo cual no puede o::nprender \lll orden, o::m:> puede 5!!. 

ceder cxn los rreses del año, los días de la sem:ma, las series, etc. Si se 

le piden varias tareas o instru=iooes, p.Jede cx:nfUndirlas ya que no tiene 

un orden adeo.iado de los hechos de su vida ni secuencia en el tienpo. Por -

tanto, no puede darle secuencia e interrelacioo a los sl'.ntx>los escritos del 

lenguaje, además que tiene dificultades en el. m'lllE!jo ·aei alfabeto y nuestra 

titubeos en el. orden de las letras al escribir; rrezcla mayúsculas y minG.s~ 

(9) 'IDmllroL, L. Dificultades para el aprendizaje, p. 22 
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las o letras de imprenta y cursiva, su trazo es de abajo hacia arriba o los 

c!rcul.os los hace en el sentido ele las manecillas del. reloj. 

Al no poder establerer secumcias de lo que lee, el ni.fo ~ -

pue<h 1ograr una o::ioprensi6n ctilerente, respanc1e al azar o par ensayo y -

error y sus cx:riclusiones no las da rápidarrente. Tiene prd>lenas en el ~-

~ y ~ de las P3lahras y lee silábicarrente. l\dernSs de que puede -

invertir la direcci6n de las letras izquierda-derecha, de abajo hacia =i
ba o hace una orientaci6n parcial. Canf\mcle si una letra va a la derecha o 

a la izquierda oo otra. 

Los problemas ele rotaci6n e inversiá'l tanbién afectan la lec

tura en voz alta. Algunos errores que se ¡:ueden presentar en la :i..ctura san 

la reversi6n ro las letras iniciales; la sustituci6n oo letras por otra si

milar; la inversioo de palabras enteras o c1e sílabas y no :res¡:;etar los sig

nos ele puntuaci6n. 

En los errores en la O?Pia, se pueden cbservar algunos de los 

siguientes elemmtos para cletenninar la pasible presencia ele dificultades -

ele aprendizaje: dificultad para retener el lugar c1el qoo se está copiandl; 

borraduras frecuentes; errores granaticales; oorrecciál ele errores es=i-

biendo encima; e5¡?3r0imiento inoorrecto oo la página; inversi6n de letras o 

palabras enteras; progresos lentos y trastomos de la ditecei6n. 

Al enseñar a leer a estos niñas es a:inveniente Ell'plear néto

dos analíticos, en los que se rea:inozca antes de reoordar y se carbinen le

tras en¡:ezando por vocales, sobre todo poi:que estos nifus pueden tener dif!_ 

cul tad para discriminar los est!nulos visuales, a los que incluso puede aÍÍ!!_ 

dirse una marcada incapacidad para retener visualmmte dichos cst.fmulos. 
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4. 3. 2. l\Specto auditivo. 

Las dificultades auditivas se !!<lllifiestan cuando el niño pre

senta dificultad en determinar si las palabras son iguales o no, pues ~ -

distingue los sonidos serrejantes. No es que no oiga sino que no percibe los 

sonidos ya que su discrimi.naci6n üuditiva es deficiente. P.dem§s de que es -

rruy posible que si no distingue lo que oye tanpoco recuerde lo que escribe. 

El ni fu ha~ borraduras, tachaduras y scbreinpresiones frecuentes para oo

rregir sus en:ores. También tra.s¡xne C0t1Sa1antes, falla a1 intentar escri

bir deletreando, anite o agrega palabras. Así pues, al tener incapacidad -

para asociar el s:úmolo gráfioo cxin el sonido, es difícil tarrl>ién que el a

lU111110 pueda narrar o des=ibir algo, por lo que incluso se le podría catalc:?_ 

gar caro deficiente nental. 

Al no poder captar similitudes y diferencias de ciertos soni

dos, el niño no puede decir palabras que rirren con otras pues le es difícil, 

tal vez diga palabras sin sentido o que enpiezan ooo la misma letra pero que 

no riman. Además, el n:i.00 => dificultades de aprendizaje no p.iede escribir 

al mi.STo ri trro que los demás un dictado de palabras, pues es muy len to y -

pierde el hilo frecuentaren te, por lo que sin él desear lo puede provocar un 

malestar general que puede acarrear problemas OCll los demás cnnpafuros. 

En varias ocasiales estos ni.ros pueden subvoca.lizar para en-

tender lo que leen, lo misno haoen OCll el dictado, p.ies al haoerlo corrigen 

lo que van leyendo. Otro aspecto es el que se refiere a un deficiente aná-

lisis de los elerrentos que fonnan las pa1abras. Esta tarea requiere de la -

ejercitacim y merrorizacim de pautas clave, ejercicio que lleva un tieiiqx> 

prolalgado hasta que se logre la respuesta. Tanbién les es difícil recurrir 
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al diccicnario p::>r la gran variedad de súnbolos que existen. 

Por últirro está el farfulleo o ecnlalia que se refiere a WKl 

articulacioo confusa. Se puede detectar haciendo repetir al niño palabras, 

si tiene eoolalia podría decir "am.inal 11 en vez de 11animal 11
• 

4.3.3. Disgrafia. 

Este Gltimo aspecto se rranifiesta cuando el nifu presenta ~

firnlt.ades para aprender el alfabeto, ya que no :reCUE!'rda cx:m:> se trazan las 

letras, escribe de derecha a izquierda. Las letras que rrás se le dificultan 

son las que tienen elerrentos oorrados a:rro : ''a", "b", 11p11
, "g", o en las -

que se canbi.¡i la direcci6n del rrovimiento de la mano caro ''h 11
, ''j", 11 t 11

,
11 z 11

• 

Tiene prd:llemas en el sentido de orientacioo y ~. hace muchos tache. 

nes y tiene dificultades al pasar de un reng16n a otro. 

En la d.isgrafia se presenta la escritura ert espejo, es decir, 

que s6lo se puede leer lo es=ito colocando un espejo. se invierte catplel:!'_ 

nente toda su escritura. Tand:lién puede tener dificultad para el uso de la -

sintaxis o de la esb:Uctura del enunciado, además de la letra deficiente. -

otra manifestaci6n ccmún en el nifu con dificultades de aprendizaje es que 

hace figuras sin cerrar o mal cerradas ccn orejas en los Wrtices, presenta 

tma gran dificultad para reproducir dibujos sin verlos, además de que tiene 

fallas en la letra y en la orientaci6n de sus trazos. 

4.3 .4. Sl'.ntanas de la es=itura. 

los tres aspectos ya irencicnados p.ieden ocasionar que el nifu 
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o::xreta los siguientes errores en la escritura; anitir letras, silah:ls y pa

labras; CCllfUndir letras de sonido serrejante: 11d 11 i::or 11p 11
, 

11 t 11 por "d", 11 1 11 

por 11n 11
; a:>nfUndir letras de forma serrejante: "b" por 11 t" y oonfundir le-

tras par su orientación sirrétrica: "d" p:>r "b11
, "p" ¡::or 11q 11

• 

Puede trasponer letras y sl'.labas, a la cual se le llama ~ 

~ que consiste en el cani:>io de letras y sílabas de derecha a izquier

da, "el'' por 11 le", "sol" por "los01
• En otras ocasiones invierte letras, lo 

cual consiste ~ que al leer o escribir el. niño a:>n dificultades de apre.nd! 

zaje rota la letra lBOºy la invierte: l_~ga por iuega, .!!'ª por ~, iª !X>r 

!,.a • Además nezcla letras o silabas sin sentido: ''tanvena11 por 11 ventana11 o 

agrega letras al escribir o:::rro "salirse" por "salir". 

~letras y sílabas de palabras o no las separa cuando~ 

be: "ma mi ta" por "rrami.ta", "lasflores" por "las flores 11
• Tambiá-1 ¡u .... ~ -

contaminar, lo cual ooosiste en que al emitir una sílaba o letra se quiere 

cx:>rregir trasladándola a otra parte de la palabra, por ejemplo, "mamta rrei 

arra11 por ''mamita me ama''· 

4. J. S. síntanas de la lectura. 

Por otro lado, el niño p.iede rrostrar los siguientes errores -

en la lectura: una lectura carencial o disléxica verdadera, lo cual a.uiere 

decir que al leer ccrrete errores de los s!ntcmas mencionados en la escritu

ra. Presenta fallas en el ritno, es decir, una lectura lenta, acelerada, 

desordenada, además de! que no respeta signos ni pautas ni orden. 

Presenta fallas del conocimiento corro la lectura nnem5nica -

que es cuando de tanto o!r se lo sabe de rrenoria, pero en realidad no lo S!!, 
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be leer o la lectura imaginaria en que de la Umina que el niño c:bserva in

venta un texto. 

Por tíltim:> están los trastornos de qlobalizac16n que canpren

de.n la lectura arrastrante, es decir, no capta en fonna global la palabra -

que lee, por lo que alarga la prcnunciaci6n de la s1lab3 para ir leyendo, -

p:>r ejanplo 11neeeeeeeeeeee". La lectura rápida que repite en voz alta las -

prilroras sílabas en lo que ve las dert'ás, por ejenplo: "na na madera". La -

lecb.lra rer:etida silenciosa, la cual es igual C1)..le la anterior ~ro en voz -

baja y, p::>r altirro, la lectura de tipo o formas nulas, que puede tener de -

las tres anteriores. 

Ca\ el. conocinúcnto de toda esta serie de s!ntanas y de las -

teorfas de desarrollo infantil, le será más fácil al maestro detectar los -

problemas de lecl:o-€scrit:ura que se presenten en el aula. Además, podrli en

tender nejor el. mundo de estos niños para tratarlos adecuadamente, deberá -

ITTJStrarse cnrprensivo y ayudarlos para que salgan adelante. 
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CAPITUID 5 

EL PAPEL DEL M1IBSTro EN EL l\UIA 

En los capítulos anteriores, se ha hed10 t.m recorrido que al:x:>E. 

d6 diversos aspectos de las dificultades de ap~dizaje, desde la inp:>rtan

cia que se les otorga en 1a p:llitica educativa nacicnal hasta sus caracter~ 

ticas y manifestaciones. 

Indudableirente que el maestro juega un papel. relevante en la -

deteccifu y imnejo de las dificultades de aprendizaje; ya que l.a relevancia 

del prooeso educativo ~re una irrl_JOrtancia incuesticnable en estos fen6-

rrenos, sea para cnadyuvar, provccar o profundizar estas dificultades o para 

avanzar en su desaparicifu. 

Por ello, en este cap!bllo se tratará el papel del maestro en 

el aula y l.a nanera OCl1lJ éiste, a partir de una serie de o::nocimientos y prá~ 

ticas adecuadas, puede transfonnarse en un agente capaz de apoyar l.a resol.u

cJ.fu de estos pnblenas de aprendizaje. 

s.1. ·prevenci5n y detecci6n. 

La prevenci6n y detecci6n de las dificultades de aprendizaje -

NJ t1~eE 
O}:}~tu·l L~A 
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sen deis aspectos miy inportantes en el escenario escolar, ya que existen -

problemas que p.>eden ser prevenidos desde el jardín de niños si se realiza 

una canpaña preventiva y se aplican ejercicios de maduracil':n y estimUlaci6n, 

lo o.ial evitarl'.a futuros y mayores trastornos. Por ello , y caro lo de!rues-

tran nUTCrosos esbldios, es recnrendable que el niño curse preescolar, ya -

que este ni~l tiene o:rro una de sus finalidades ejercitar al nifu en cier

tos ejercicios previos a la lecto-escritura, adern§s de ayudar en su proceso 

de socializaci.00. As1'.. pues, estas prácticas o:nfonnan una preparaci6n sis~ 

matizada para el aprendizaje de la lecto-escritura que se va a llevar a ca:-

bo en el prirrer grad:> de primaria. 

El adiestramiento de la peroepci6n visual =ro de otros aspes 

t<is psicarotrices debe fo:anar parte de cualquier programa en escuelas ira. teE 

nales, jardines CE nifi:ls o en los prirre:ros aros de primaria (1), a::n lo -

cual la prevencí6n y la detecci6n temprana de las dificultades de aprendiz!:!_ 

je deben cxnstituirse en una labor doaente :lnp:>rtante al inicio del aprend! 

zaje de la lecto-escrltura. 

I.Ds rredios de prevenci6n deben incluir: 

1.- El ccnocirnientn integral del niño. 

2.- I.a ejercitaciál especl'.fica del preesa:>lar de cinc:> años 

de edad. 

3. I.a vinculación sisterática hogar y escuela (2) • 

5. 2. Diagn6stia:i. 

(ll ra:GTIG, M. "Percepción visual y edUcaci6n temprana", Dificultade~ 
el aprendizaje, p. 200 

(2) GIOROANO, L. y L. H. GIORIWlO. IDs fUrularrentos 'de la dislexia esa:ilar. 
p. 227 
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El diagn6stioo de las dificultades de aprendizaje debe darse 

lo más pronto posible, ya que mientras más terrprano se realice, rrejor será 

el prai6stioo, el cual pennitirá tonar decisiooes en tozno a su tratamien

to. Existen dos tipos de diagn6stio:i, el rrédioo y el educativo. El pr:i.rrero 

tiene caro objetivo OOtectar las causas que sean responsables de un mal fu!!, 

cianamiento del sistema nervioso O?.ntral. El segundo incluye la evaluaci6n 

de las capacidades y la ejecuci6n • .Arrbos arrojan elerrentos crue permiten el~ 

borar un programa adecuado para la atencifu educaciooaL 

Para hacer el diagn6stico es fUndarrental que se taren en ~ 

ta las nea>sidades individuales, aptitudes y debilidades del niño. Se debe 

estar familiarizado con la psio:ilog!a del desarrollo, el proceso de aprend!. 

zaje, los sl'.ntanas o:n los que se nanifiesta una dificultad, los factores -

que contribuyen a ésta, saber sintetizar lo enoontrado y saber en qué l1D1'<!!:. 

to se va a requerir ayuda de los especialistas. 

Idealmente un diagn6stioo integral debe ser producto de un -

trabajo interdisciplinario d::nde intervienen varios profesianistas = el 

médioo, el psicólogo, el trabajador social y el ¡::edagogo. Este filt.ino se va 

a en="" de evaluar y trabajar el ap:covechamiento académico del ali.limo, -

por ejerrplo, la <X11Prensifu de la lectura, qué nivel de rnatem&ticas posee, 

etc. Sin embal;110, quien est.1 en mayor contacto con los niOOs es el maestro, 

el cual debe poseer elerre:ntos (itiles para lograr el diagn6stioo, ya que él 

001wive nucho tienpo coo los alU11110S, lo que le permite llevar un registro 

diario scbre sus dJservaciaies en el aula. 

En varias ocasiooes los padres pueden tener prci>l.emas en en

centrar un servicio de diagn6stioo conveniente, por lo cual la escuela o el 

maestro les pueden ayu:lar cx:n sugerencias. Tienen = alternativa las ins-
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tituciones pertenecientes a la Direcci6n C..eneral de E'ducaci6n Especial, de 

las cuales se habl6 en el primer capítulo, o los centros rrédicos relaci~ 

dos con las universidades, los cuales suelen tener cl1nicas de conducta ~ 

terna que dan tales servicios, los centros auditivos y de lenguaje que in

cluyen personal perteneciente a distintas disciplinas y que están irunersos 

en el campo de las dificultades de aprendizaje. 

caro se seña.16 en capítulos anteriores, la frecuencia de apa

rición de las dificultades de aprendizaje irnp:ule al maestro la responsabi

lidad de estar actualizado en el conocimiento de los diversos problanas de 

aprendizaje, así cano en el conocimiento de las tOCnicas grupales que fac!_ 

liten el prcx::eso de enseñanza-aprendizaje, teorías de desarrollo infantil, 

etc. La de los padres es la de a~rar al maestro y a los especialistas. 

Caro se mencionó antes, lo ideal es ~e se realice un diagn6.:! 

tioo interdisciplinario, lo cual significa que profesialistas de diferen

tes campos examinen al niño, ya que las dificultades en el aprendizaje pu!:_ 

den presentar orfgenes variados. Es iro¡:ortante señal.ar gue la función del 

diagn6stico es lograr una evaluaci6n clara y precisa de la sintanatolo;¡ia 

que pennita planear las metas del tratamiento y, en la medida de lo posi

ble, establecer un pronóstico. As1, el proceso de diagnóstico constituye -

la elab::>raci6n de una serie de datos que se basan en cuatro camp:>s princi

pa.les: la salud f1sica, el historial de desarrollo, canparaciones de la C!!_ 

pacidarl y realizaciones y, por G.ltim:>, la situaci6n familiar y del hogar. 

El cxarren del niño debe incluir: 

a) La evaluacit'Sn de los padres, la cual c:altiene la historia 

de la familia; la historia clfuica del niño, es decir, :inmm.izacianes, en

fennedades de la infancia, la historia del desarrollo del niño, parto, p~ 
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blemas neonatales, las etapas del crecimiento y, p:::>r Ciltilro, la historia del 

rendimiento acadfmico del niño y la escuela, caro son los informes sobre la 

capacidad de ap~endizaje, lenguaje, lectura, arib"r'ética, escritura, educa

citSn fisic.a e infonnes sobre su canpartamiento. 

b) La evaluaci6n médica c:.i:ue ccmprende un examen f:isico canpleto 

incluyendo un cuidadoso examen neurol6Jioo, pruebas de lal:x:Jratorio caoc> exá

nenes de sangre y orina, radiografía del cráneo, electroencefalcqrama en ca

so de traumatisro o si se SOS"p!.'Cha de lU1 tmx:>r intercraneal y el examen au

dianétrico y el optanétrico. 

e) La evaluación psicol6;Jica que deberá explorar tedas las --

áreas involucradas en el aprendizaje: cognoscitiva, perceptual, lingÜistica, 

afectiva y social; haciendo uso de la observación y pruebas psicol(:gicas. 

d) la evaluación oedaglSgica, la cual consisto.' en la aplicación 

de pruebas de lectura oral, lectura en silencio, copia, dictado, escritura -

espontánea y redacci6n, a través de las cuales se va a evaluar el grado de -

cap:icidad alcanzado pc:ir el alunno, con ello se tratará. de determinar el ni

vel perlag&]ico del nif.o en las Meas que se exploran y ana.lizar los errores 

del nifu, establecer las hipótesis posibles sobre su origen desde el ¡:unto -

de vista funcional. As1 p.ies, el diagnóstico debe detectar cuales son los -

procesos fisiol6g"icos que fallaron, si fu&Cll las gnosias visuales (figura

fondo, mem:>ria visual. .• ), las auditivas (memoria auditiva, secuencias, can

prensi6n ••• ), tactiles, praxias, lateralidad, el nivel de maduracif>n alcanZ!!, 

cb en una determinada etapa de desanollo, etc. Es muy importante que la ""!'!. 

luaci6n sea cualitativa y no una mera medici6n cuantitativa. 

Entre las diversas evaluaciones que muchas veces realiza el pe

dagogo se encuentran: 
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- La lectura oral, que consiste en lectura de letras aisladas, 

por ejarplo, si reconoce lo que Ofe sin ver o si puerle leer los labios, es 

decir, reconcx::er sin o.U-. En este ca.so si se equivoca puede ser señal de -

una falta de precisión en la r:ercepción visual del fonema y su traducci6n -

notara. Este ejercicio sólo se va a llevar a cabo can letras cuya articula

ción sea fácilmente visible. También incluye el reconocimiento de letras -

p:>r el tacto que, en caso de c¿ie no p.ieda, implica que at:ln no ha asociado -

el sonido con el trazo de las letras. otros ejercicios son los de la abs

tracci6n de la letra, donde el niño debe decir palabras gue anpiecen con -

una letra determinada, si no puede hacerlo con rapidez, esto p..ied.e indicar 

que su aprendizaje de las letras no es finne y c;ue puede existir una defi

ciencia en la manaría autanática. 

Estos ejercicios de lectura oral también se hacen con silabas 

y CCll1 p:tlabras, para lo cual se puede utilizar el test de Bcder que consis

te en seis listas de veinte palabras graduadas de primero a sexto. Cada li:!_ 

ta tiene una parte de vocab.llario visual que debe leerse a golpe de vista y 

otras que prueban la habilidad de anáJ.isis y s!ntesis de lo leido. En la -

¡:arte de escritura, se dictan palabras del vocal:olario visual. san dos co-

lumnas, la pr:imera con dificultades ort<:x¡ri!ficas y la segunda con fonéticas. 

Si hay más errores ortográficos el problema p..iede ser de menoria visual y -

si son fon~ticos, de rnaroria auditiva. Para la calificaciOO de esta prueba 

existen dos patrones el normal y el disléxico y seg(in el porcentaje obteni

cb, el niño pertenecerá a WlO o a otro. Estará en lo normal aquél que lea -

oo=ectornente el 70% de su vocabulario visual y en el disléxico, el que a~ 

nas lea el 50% de dicho Vocabulario. Martha Ezcu=a (1974) hizo una adapta

ci6n del test de Boder a nuestra lengua con un alto !ndice de ccnfiabilidad. 
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Por Gltiroo, en la lectura oral están la de frases, oraciones y 

p1.rrafos, para lo cual se ¡:uede utilizar material de los libros de texto y 

evaluar la velocidad, fluidez, entonaciOO, ccmprensi6n, tropiezos, repeti

ciones, rapidez, canbios de palabras, etc. 

- La lectura en silencio es otra evaluación, por medio de la -

wal se p.iede observar el nivel de ccmprensi6n, si es global o no, si can

prende lo que lee. Berruecos (3) considera que hay tres niveles de cxrnpren

si6n de lectura que son la canprensi6n parcial, total o que no entiende lo 

que lee. 

Algunos ejC!Tlplos de ejercicios de lectura en silencio son la -

asociación de palabras con grabados; la interpretación de 6rdenes simples, 

c:x:rnplejas y absurdas; la lectura en silencio con interrogatorios, canevás, 

etc. 

- El OJ.tim::> es el exa-nen de escrib.lra para lo cual el niño de

be escribir espont:&leamente palabras, copia, dictado, descripción de estam

pas, etc. En esta prueb:i se p.ieden observar la calidad de su letra, su tra

zo, si lee lo que escribi6, etc., y si se presentan los errores en la l~ 

escritura que fueroo mencionados en el capítulo anterior. 

5.3. Pron6stico. 

Se han establecido algunos indices aue facilitan pronósticos -

generales y que pueden ser aplicados a los ni.ros con dificultades de apren

dizaje. Al medir estas variables será posible predecir un resultado favora-

(3) NIEI'O, M. El niño disléxico, p. 24 
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ble o desfavorable. Estos :índices son: aprovechamiento escolar satisfacto

rio, adaptación social aceptable con una familia intacta y desarrollo y -

ajuste Ef?lOC'ional adecuados. Asirnisno, es :i.rrq-ortante seña.lar gue la coope..ra

ci6n decidida de la familia es vital en la aplicacioo de los pro;¡ramas, la 

socializaci6n y el programa médico para ayudar al riliio. 

Algunas variables que podr1an entorpecer el posible programa -

pJOOen ser las tensiones prolongadas a las que está sanetido el niño y que 

p.Ie3en prc:xiucirse por una situación danéstica y escolar inestable, presen

cia de problanas conductuales antiSOC"iales e inaceptables y trastornos ana

cionales grave_s. 

un ntimero ccnsiderable de estudios indica que aproximadamente 

el 70% de los niños con dificultades de aprendizaje, al crecer pueden lle

gar a incluirse en la categ=fa de adultos nomales (4). Sin embargo, en la 

actua1ida::l no se conoce con exactitud el tianpo c:!Ue transcurre entre la ªP!. 

ric:i6n del problema y su desaparición. Tampoco se plede decir =n seguridad 

qué niños mejorar.!!n eS!'CJfl~te o en gué circunstancias, mucho tendr:i -

que ver el tipo y nGmero de los s1ntanas y la gravedad de los mísros. 

As1 pues, es m..iy dificil adelantar cualquier relaci6n directa 

entre los desajustes de la !?l'imera infancia y las posibles incapacidades -

posteriores. Se sabe oue Wl núnero significativo de niños con dificultades 

de aprendizaje logran, al crecer, un ajuste razonablemente adecuado en la -

e:lad adulta. Sin anbaxgo, es muy difícil predecir el futuro de estos niños, 

ya que a la fecha no ha.y estudios concluyentes. 

(4) CU\PJZIO, H y M: a:JY. Trastornos de la =nducta en el niño, p. 25 
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5.4. Reouisitos pira la lecto-escritura. 

Para iniciar el aprendizaje de la lecto-escritura, el niño de-

00 tener un grado específico en la madurez y equilibrio de sus funciones -

sensoperceptualcs tanto visuales cano auditivas, su memoria visual y auditf. 

va, imaginación, lateralidad, situación y representaci6n espacial, ubica

c.i6n tanporal, es~crn.J C01.1X>ral, rit::zoo, coordinación visanotora, etc. Estas 

funciones !'leden ser evaluadas a través de pruebas especiales. Una de las -

gue puede aplicar el maestro es la de Filbo, la cual pe.nnitc ver el grado -

de madurez c:iue el niño ha alcanzado antes de iniciar el aprendizaje de la -

lecto-escritura. Este instnlmento evaltla también &reas tales cano la coordf. 

nación viscmotora, manaría auditiva y visual, pronunciaci6n, rrotricidad, -

atención, etc. Consta de ocho pruebas que pueden estar :impresas en papel o 

c.artoncillo y entre las cuales se encuentra la ccipia de dil::ujo o recorte, -

repetici6n oral de pa.labras, etc. 

Ia Bater.1a Predictiva da una visi6n m'.'is amplia que la de Filho 

y fue adaptada por A. Inizan, quien agregó aspectos tales cono el reconoci

miento de diferencias perceptivas, la construcci6n de dibujos geanétricos -

a::>n cuOOs, la manoria inmediata de nanbres de objetos familiares y el re-

a.ierdo irrne:Uato de lllla corta historia ofda una sola vez. Esta prueba es f~ 

cil de evaluar al sumar los puntos obtenidos al final de cada prueba, con -

lo que se obtiene el !ndice de desarrollo alcanzado en cada área y se esta

blece el resultado en fo.ona gráfica, lo cual pennite analizar la madurez t~ 

tal clel niño. SU aplicaci6n lleva de c:iuince a veinte minutos y deben ser -

aplicadas a los niños <!lle cursan el fil timo grado de preescolar, para deter

minar su madurez y conocer ~ áreas será necesario ejercitar. 
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Además del uso de estas pruebas, un p.mto importante a señalar 

es el de la observacitSn diaria del ma.estro de la ejecución del niño, es d~ 

cir,c6ro escribe, c6no cuenta, qu€ hace en detenninadas situaciones, etc. 

Ya que el maestro pasa un gran nGmero de horas con sus alumnos, p..Iede el~ 

rar fichas de o~servaci6n para que esta informaci6n quede sistematizada. -

Asimisno, puede realizar e~ el sal6n de clases diversos ejercicios para e-

jercitar lateralidad, rsicanotricidad, orientnci6n espacial, etc., con obj~ 

to de ahondar sus observaciones. 

Existen otras prueb3s que son de gran utilidad, sólo que deben 

ser aplicadas por un psic6lcgo. Algunas de ellas son el WISC que sirve para 

rre:lir la inteligencia, incluye ejercicios del área verbal y de ejecución -

¡:erceptivo-rrotriz: la prueba gestáltica visarotora de Bender ~e consiste -

ei figuras q_ue el sujeto debe copiar; la prneba de desarrollo de la percep

ci6n visual de Frostig que tiene cano objetivo detemúnar las anonnalidades 

perceptuales visuales. Esta prueba pue.rle aplicarse individual o colectiva

nente. cano instrumentos de ap:iyo existen manuales de ejercicios terapéuti

oos para gue el profesor pueda ayudar al niño a mejorar las áreas ~e mues

tran debilidades pcrceptuales, visuales y motoras. 

Por otra parte, existe una gama de conduct.as importantes que, 

adanás de los exillnenes, deben observarse y que le pued.en servir al maestro 

p:ira un mayor conocimiento del niño, dentro de las cuales se encuentran el 

p::der atender a un estimulo externo; diferenciar los est:únulos visuales, ª.!:!. 

ditivos, tactiles, cinest:Gsicos de lo que sucede a su alrededor y que p.ie

den distraerlo -ruidos, rn:JVirn.ientos, cosas que ve, o:ye o se mueven en el ~ 

16n de clases-; mantener cierto grado de ccmtrol de impulsos; tolerar algu

na frustraci6n; esperar un tie:npo razonable la gratificaci6n, etc. (5) 

(5) 'IURNAPOL, L. Dificultades para el aprendizaje, p. 101 
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S. S. Actitudes del maestro. 

Por otra parte, es necesario c;:ue el maestro tane en cuenta la 

importancia del papel que tiene la relaci6n profesor-alumno que, en el caso 

de los niños, adquiere teda una serie de valores y efectos asociados, de -

tal suerte oue p.icden ser detenni..nantes para una buena aprox.im3ci6n a esta 

prd:>lanática o la ?Jede profundizar. 

Así, las actitudes que tone el maestro son detenninantes en el 

desarrollo inta;rral del niño. la :i::iersonalidad del profesor va a influir en 

la conducta y ¡:ersonalidad del niño, ya sea de manera (X>Sitiva o negativa. 

E.s indiscutible la influencia del maestro en las actitudes del niño en tor-

n:> a la actividad esoolar y el aprendizaje misrro, ¡;:ar lo que la im¡x>rtancia 

del maestro radica en su esfuerzo para hacer que el alurmo tenga una acti--

0.ld favorable hacia la escuela, recuerde lo enseñado y esté disp.iesto a a-

prender sabre ello. Todo ello explica que: "El educador contribuye involun-

tariamente a la aparición de la dislexia es=lar, ya por falta de nna ade-

o.iada orientación t&:nica, ya p:>r su incanpleta infonnaci6n sobre el tema. 

Su despre:x:upaci6n por la inmadurez para el aprendizaje de la lectura y es

critura: el uso de métodos que no concuerden con las caracteristicas psico

ffsicas de sus alumnos, o la excesiva pranura para legrar una alfabetiza

ci6n, desalojan al niño del centro fundamental de la acción educativa, lle

vando al educador a un fracaso que no tenia previsto11 (6). 

Por ello, es necesario dotar al maestro de canoc.únientos y ha

bilidades que le pe.Dltitan un mejor manejo de los niños en el aula, lo cual 

se refleja ya en los canbios que se han efectuado en la foonaci6n de maes-

(6) GIORDl\00, L. y L.H. GICJR!WD. Los fundamentos de la dislexia es=lar. 
p. 17 
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tres, as1 cano en la consideración de actualizar a los maestros que están -

m servicio y C1\le no cursaron el plan de estudios actual. El entrenamiento 

didáctico debe ser un proceclimiento de fo:z:maci6n permanente para el maestro 

y una al terna ti va de suoeraci6n v actualización. . -

La imp:Jrtanciil de lo nnterior se muestra en algunas universi~ 

des y colegios de Estados Unidos donde han surgido tres áreas de entrena--

miento para los maestros, las cuales consisten en m€todos dinámico-grupales, 

tretcdos para analizar el canportamiento didáctico y méto:los que r-ez:mi ten -

practicar la enseñanza en condiciones simplificadas. Tales prcgramas orien-

tados hacia la labor del maestro en clase son denaninados "La rose de la e-

jecuci6n o aptitud del maestro en prcqramas educativos" (7) • 

Este programa consistió en la organizaci6n de reuniones dinárn!_ 

oo grupales, donde se capacitó a los particip.3.11tes para canprender los pro

cesos ~e se desarrollan en los grupos y los efectos de la propia conducta 

que deberfan mantener. la se;¡unda parte contanpl6 m~todos para analizar el 

o::::mrx:>rtamiento didáctico y suele partir de unidades didácticas reales, con 

lo cual se p.idieron analizar las interacciones oue se registraron y, p:>r ú! 

timo, los rn~todos crue permitieren practicar la enseñanza en condiciones s~ 

plificadas. llsimis:no, en la Universidad de Standfoi:d (1963) = gruro de in

vestigadores prQfXJso y realizó cursos de entrenamiento del canportamiento -

didáctico, conocido cano micro enseñanza y consistió en que al profesor se 

le permiti6 ensayar respecto a lü realidad didáctica, se trabajó en grupos 

p;!qlleños, se le concentró en determinadas conductas, habilidades didácti

cas o rrodelos de ccnq;ort.amiento; los ensayos se registraron en una cámara -

(7} BEX:KER C, K. Situaciones en la enseñanza. Ejercitación y Experimenta

ci6n, p. 100 
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de TV y se retroalirnent6. 

Estas unidades de entrenamiento se rofer.ian a situaciones da-

das en el aula donde el maestro rx:d!a llegar a conocer los efectos de su -

propio ccmrx>rtamiento en el sa16n de clases, reflexionar sobre el elirninar 

cx:rnp::>rtamientos indeseables y ser flexible en sus actitudes en el aula .. 

Ahora bieJ;'l, tOO.o maestro se enfrenta en lUl memento dado con ni-

fus can dificultades de aprendizaje, a los cuales debe saber reconocer y ~ 

na.lizar. En muchas cx:asiones, a pesar de que estos niños puedan tener tera

pia, el maestro los debe saber manejar en el salón de clases, por lo que no 

los puede seria,rar de los danás, sino que será necesario que pranueva activf 

da.des grupales donde tcxlos trabajen y se interrelacionen, ya que la canb~ 

ci6n del trabajo colectivo e individual es :importante en este pr=eso. 

Algunas de las actitudes que el naestro debe tener hacia estos 

niños deben considerar la necesidad de tener nruy claros sus objetivos en -

torno a estos problenas, destacar los &!tos de los alumnos, ya Cjlle estos -

niños están acostumbrados a que se les critique, ¡:x:>r lo que hay que alabar-

los, haciéndolos sentir bien con sus logros y avances por menores gue sean. 

Por ello, se debe ir de lo fácil a lo difícil, para que el niño genere au't2. 

confianza. 

Adenás, la manera de señalar los errores debe ser en fonna ¡:o

sitiva, sin regaños. El maestro no debe prohibir actividades C!Ue el niño -

disfrute ¡:x:>r quedarse a trabajar con él en alguna enseñanza correctiva. Por 

otro lado, es indisreru;able despertar el interés del niño por leer y escri

bir, es decir, legrar una rootivaci6n, pues ésta es la primera parte del PI"2, 

ceso de aprendizaje y si decae o no existe ser& mlis diffoil tal proceso (8). 

(8) BRUW<NER, L. y G. IOID. Diagnóstico y tratamiento de las dificultades 
de aprendizaje, p. 70 
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Por otra parte, es necesario que el maestro genere un ambiente 

donde se desarrolle favcrablanente el lenguaje de los niños. A continuaci6n 

se prop::mdrán algunas f)i3Utas para legrar este desarrollo, las cuales están 

basadas en investigaciones recientes sobre la adauisici6n del lenguaje en -

el salón de clases (9). Así p...ies, no s61o es .i.m[:orta.nte que el niño aprenda 

palabras y sus reglas de ordenamiento, sino tambiful que pueda aplicar esas 

reqlas en contextos apropiados. El maestro debe crear en el salón de clases 

lD1 espacio físico que pramieva hablar, ya ci:uc eJ. aula debe favorecer el tr~ 

lnjo solidario y el contorno social del niño. Es importante pranc.iver que ~ 

cbs puedan cammicarse y canpartir sus trabajos y opiniones y el maestro -

tendrá CJ:lle rrotivar a los niños para que €stos hablen sobre rma gran varie--

dad de tenas. 

Los niños siarpre tienen de qu~ hablar, ¡:or lo que se les debe 

canalizar hacia diversas actividades de aprendizaje, ror ejenplo, sobre sus 

diversiones y preferencias, lo c;ue da orortunidad para crue los niños discu

tan sus experiencias r.ersonales sobre el tena. Tambiél necesitan hablar pa

ra expresar sus propias experiencias de aprendizaje, es decir, que pue:ian -

explicar lo c:':Ue van haciendo o sus deducciones, en lugar de repetir de ~ 

ria los pasos que van siguiendo. Es deseable fanentar las ex¡::osiciones de -

los niños a sus ccrnpafieros, con lo cual enriquecen su lenguaje. 

Es importante oue el maestro dé oportunidades a los niños ¡:ru-a 

usar el lenguaje en una gran variedad de prop6sitos, ¡:or ejt3T1plo, dar expl.!_ 

caciones a los niños, j6venes o adultos; entrevistar a adultos; invitar al 

personal de la misma escuela para o:ue les platique lo c:rue hacen y se pue-

(9) MARLIN, e.o. y o. SFARLE. 11Enriching language envirornnents for students 
with leaming disabilities". Journal of Leaming Disabilities, Vol, 21, 
No. 3, p. 140 



93 

dan hacer preguntas; visitar alguna canunidad y entrevistar a los trabajad~ 

res; observar su trab3.jo o incluso trabajar con ellos, etc. 

El maestro sianpre debe res render a lo C!Ue los nir.os hablan, -

para moti.varlos a 0:1Je sigan hablando, así p...ies, el maestro no s6lo tiene -

que formular pra;p.mtas efectivas, sino también re.sronder, continuar o esti

rrular las iniciaciones de los estudiantes para que continúen con la conver

sación, que digan más, aue enlisten ideas o experiencias, para asi ¡x:der -

pranover más discusiones. El mejor refuerzo para hablar es un oyente int~ 

sado. Por tanto, los maestros que dan a los alumnos frecuentes op:Jrtunida

des para hablar y ¡-enniten usar el. lenguaje y experiencias para aprender, -

estirnUlan el desarrollo del lenguaje tanto en niños ~e no tienen dificul~ 

des de aprendízaje caro los '!lle s1 las presentan. 

otro asre::to importante es el de la detección y canalizaci6n -

de los niños con dificultades de aprendizaje, pues caoo ya se mencion6 mier!. 

tras más temprano se realicen, mayores oportunidades tendrá el niño en r~ 

¡:erarse. Si la reeducación de estos niños tarda, el problana se irá canpli

cando con lo c:ue se transfoUAará su sintanatolog1a, ya que el problana p..lC

de iniciarse con la dificultad para leer y, p:co a poco, se puede extender 

a otras áreas caoc> la aritmética, conducta, etc. "· •• en muchos casos el no 

intervenir a tianpo, significa perder la rosibilidad de recuperar al sujeto 

en el plano clínico, educativo y social. .. 11 (10) • 

El niño proyecta muchos de sus problanas a través del dibujo, 

al dib.ljar a otros sin manos o sin dE.d.os, un árbol sin ramas, etc. Es, por 

esto, que muchas de las prueOOs psicol6;Jicas implican que el niño dibuje. -

(10) Zl\VALLICNI, R. Introdu=i6n a la oedagogl'.a especial., p. 102 
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El dictado es otro recurso imp:lrtMtc !llnte, a trav~ del cual el maestro pJede 

detectar dificultades de aprend.izaje,: 1i;e, ya gue hay niños que leen o copian -

b.icn, pero no pueden hacer el dictab o tt:io airrectamente, pues cuando el niño e~ 

cucha el dictado, debe reproducirlo inttn! intcri.onnente, lo aere retener y die~ 

selo a s1 misno, en cambio si loesL!oltJo.:pi..ando !"Jede volver a verlo .. Cabe -

aclarar aue esto no quiere decir roe CB!l 9· estos niños nunca se p.iedan equi vcx:ar 

en la copia. 

El terapeuta u otros ~iaListas puOOen orientar al maestro 

sobre 1os rOOtodos a utilizar cxm tmnlf.11111!ño seg11n el problana que presente, -

por ejenplo, si un niña tiene defectos iltOS aud....:itivos, deberá aprender por ~to

dos visuales, es decir, debe utillrus1:92urse el rn6todo que exija el menor uso de 

La funci6n dañada. El profesor tmh!q\ll·1!i¡ue tener cuidado con la elecciGn del 

material, el cual debe adecuarse alnlV"V!Qnlvcl escolar del alumno y a la anana.

~ a COrre:Jir e ir de acuerdo a la;M; Intereses del niño, sin tener que ser 

aboxlante y artificioso. 

El ambiente familiar ru IJrqnU lnpirt:ante en la =rrecci6n de las di

ficultades de aprendizaje, debe existir 1llt.ir o:r:nunicaci6n entre la escuela y la 

familia, para que ambas partes estfu m m m con ta.eta y exista el ª?JYº de ambas. 

tos p:idres deben seguir de cerca las act~ .rtiv.:í..dades de sus hijos y colaborar -

cx:xi el maestro y el especialista. In:lu~ul~luso, en varios pa1ses, se han creado 

ascx:iaciones de padres, cuyo objetllti~C>~ma.ntener una estrecha colab6raci6n 

tx::igar-escuela. En este proceso, el r~tt~<Stro debe estar en contacto con el e:!. 

¡:eclaU.sta para o,ue µiedan ccmentlry 1e1\r retroallrrentar los avances del niño. 

5_ 6, correcci6n de las dificultadesclea!ll~aprend.!zaje en el aula. 
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Ex.isten algunos principios que el maestro tiene que conocer, ya 

que éste debe trabajar con el niño cm dificultades de aprendizaje, aün -

cuando vaya a un centro de rehabilitaci6n o terapia por las tardes. 

Ex.i.Stcn factores C!Ue, caro ya se señaló, deben tonarse en cu~ 

ta para la reeducación de dichos niños cano son el nivel de incapacidad, la 

erlad, el coeficiente intelectual, el nivel de lenguaje hablado, las condi

ciones sociales, etc. Algunos principios generales gue tienen que ser consl 

derados para la reeducaci6n de estos niños son el conocimiento integral del 

rujeto (niveles f:í.sioo, intelectual, social y psicol6;¡ico) ; verificar cond!. 

cienes de madurez para la lecto-escritura1 adecuar la enseñanza a las IXJSÍ

bilidades de cada alumno, to:lo ello ajustado al ritmo de desarrollo infan

tiL Por otra parte es importante trabajar en la relaci6n sonido-imagen -

(pronunciaci6n y graf1a); cuidar la selección de lecturas, las cuales deben 

ser atractivas y adecuadas al nivel de rradurez del niño para as1'.. poder -

crear el inter€s por la lectura; b.lscar apoyo de los padres; crear una at

rr6sfera amistosa y estirnUlante dentro del salón de clases y dar la posibil!_ 

dad de que tcxio aprendizaje sea significativo e intencional, pues el alumno 

debe sentir aue lo aue aprende es de utilidad. Por GltimO, el maestro debe 

ir sif3lllre de lo concreto a lo abstracto. Estos principios son pautas de o

rientación sobre las cuales tiene que b:lsarse el tra.bi:ljo con niños que pre

sentan dificultades de aprendizaje, tanto dentro ccrnO fuera del salón. 

Ahora bien, los prcgramas que el maestro va a seguir necesitan 

presentar ciertas características cc110 una adecuaciOO a las necesidades de 

los alunnos; poseer objetivos claros y precisos; realizar una evaluaciiSn -

oontinua para ~e el programa se m:::xlifique confoone el alumno avanza, ser -

flexible; utilizar actividades variadas para no al:urrir al niño y ¡xJseer una 
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secuencia Uqica. En suma, no se debe saltar ningGn paso. 

I.a reeducación de los niños con dificultades de aprendizaje -

oontanpla una serie de principios 9.Ue atañen a los aspectos visuales, audi

tivos y disgráficos en el proceso de adquisición de la lecto-escritura. A -

cx::mtinuaci6n se detallarán algunos de ellos. 

5.6.1. Aspecto visual. 

La actitud del maestro influye de manera dete.nninante sobre el 

allmUlO y, si el maestro esr>era mucho de ~l, se verá que el alunno no res~ 

de y si su actitud es negativa sucederá lo contrario. Incluso hay datos que 

indican una elevada correlaci6n entre las expectativas del roa.estro y el r~ 

dimiento acadánico .. Por eso, si el maestro no tiene dispc:isici6n para trah:t

jar CCll niños con dificultades de aprendizaje lo mejor es que no lo haga, -

p..Ies transnitir esta situaci6n afectiva, no obtendrá l:uenos resultados. El 

niño no debe ser presionado dem:isiado ni provocarle un ribno de trab3.jo ilc~ 

!erado, p.Ies se le puede ocasicnar aTXJUStia. En estos niños, el maestro de

be esperar cerno un objetivo, la calidad en el deseu¡:ci\o del tramjo no la -

cantidad. 

Cada vez existe una mayor cantidad de conocimientos que el ni-

00 debe adquirir. Sin anbargo, el niño con dificultades visuales no puede -

diferenciar cuáles est1'.mulos son :i.m¡xrrtantes, por lo aue el maestro debe -

controlar los ejercicios de una manera gradual, es decir, manejar s6lo el -

estímulo que el alt.mU'lO rueda aten:ler. Hay oµe simplificar la enseñanza para 

estos niños y se podr.fu obtener mejores resultados, que esperar que apren

dan nrucho y con rapidez. A estos niños se les debe prcgramar su enseñanza -



97 

de una manera clara y concreta, ya que no van a llegar a un razonamiento -

abstracto si antes no hay algo concreto. Una palabra con tmichos significa

dos, reglas flexibles de gra:m§.tica, etc., rueden ocasionar problenas al ni

ñ::> si no se le suministran algunos indicadores visuales, auditivos y tacti

les confiables. 

Tambit;n debe haber un programa de expresi6n escrita que est~ 

le el escribir las palabras correctamente. Adenlis de que el niño debe saber 

reoon~r sus errores y adaptarse a cada una de las áreas, ya q_ue no es lo 

mi.sno leer histeria que biolo;¡1a. 

5.6.2. Aspe<:tc auditivo.-

Es muy imp::irtante que se le proporcionen al niño experiencias 

cnncretas para asociar scni.dos con s!mbolos, para lo cual se le de.be refor

zar de imlediato y de manera tangible. No hay q_ue olvidar <:"le mientras más 

sentidos intervengan en el aprendizaje, mejor se asimila la e.x¡:eriencia. 

Por ello, se debe empezar por letras concretas, aparearlas y -

ordenarlas secuencialmente, deletrear palabras simples que p.iedan asociarse 

con foonas tangibles. En el salón debe pezmitirse al niño moverse o respon

der, pues hay auienes no s6lo necesítan ver sino tambilful moverse para apt~ 

der. la represi6n de m:ivim.ientos corporales es particulannente frustrante -

para los niños que tienen dificultades auditivas, ya que es necesario que -

se les pennita utilizar su cuerpo o::mo instrumento de aprendizaje. Estos n!_ 

fus p.lerlen interpretar las relaciones entre los sonidos y s:imlx>los por me

dio de movimientos, lo que no se lograría si los oye pasivamente. Un ejem

plo de ejercicios para asociar significados con s:ímtolos es el de saltar V'2. 
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rías veces mientras el niño nanbra las letras de esa palabra o girar tantas 

veces cano letras tenga esa palabra. 

También se le puede ayudar al niño a formar familias de pala

bras, p::ir ej anplo, se le pide que forme palabras con 11 al" y puede fonna.r -

cal, sal, etc. , incluso p.Jede crear palabras sin significado cono::i~o que -

le van a a~ y motivar en el deletreo. As1 el niño se familiarizará con 

fonnas de palabras similares. A estos alumnos con dificultades auditivas no 

se les plede saneter a un aprendizaje mnan6nico, es necesario c:i:ue se les dé 

una estimulaci6n visual, es decir, indicadores que lo ayuden en un manento 

dado a recordar, pues cm la sola rnenoria auditiva es nruy probable que fra

case. Se le del::e estimular a expresarse verbalmente, debido a sus dificul~ 

des para codificar; es nruy diferente la respuesta escrita que la oral, por 

lo que es necesario darle la oportunidad de responder de esta tiltírna manera. 

5.6.3. Disgrafia. 

El problema del niño disgráfico radica en el hecho de que no -

legra ccxlificar satisfactoriamente sus pensamientos. Las letras quebradas -

afean su estructura, p..iede no recordar c6no o en qué dirección mover el llí

piz. Estos niños p.Jeden tener prcqresos que parecen mínimos ante la vista -

de tcxlos, pero son muy grandes para ellos. Estos adelantos deben ser valor~ 

dos y el maestro debe estar conciente de c:!Ue una hoja sucia ~ede implicar 

ltt1 gran esfuerzo para el niño con este problana. 

El profesor debe saber que la escritura es personal y no se le 

del:e exigir al niño que sea exacta a la muestra, pues su letra tiene rasgos 

propios. "ttientras la escritura del niño sea le:.;Jible y mientras lo sea lo -
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rrejor que p.leda hacer en vista de las circunstancias, la aceptará sin infll!!. 

ct:Lrle una sensación de inferioridad. Poco a ¡:oco aprenderá a escribir de In::!_ 

ne.ra más aceptable, lo cual le evitará dificultades al llegar a la edad a

dulta" (11). 

El niño tiene que adquirir la seguridad de que el maestro le -

desea ayudar. No se deben rechazar los trabajos p::ir ileqihles que sean. El 

maes·tro con la delicadeza adecuada p.J.ede hacer que el alunno lo rehaga, 

o:m lo cual el niño p..iede evaluar lo que hizo y darse cuenta de sus errores. 

Presionarlo, ser impaciente con ~l o tratar de daninarlo son actitudes que 

n::> van a ayudar a este proceso. 

El niño disgráfico puede utilizar ciertos patrones de entrena

miento tactil cano letras de lija, bandeja de arcilla, arena, etc .. , mate-

ria! con el que debe contarse en el sal6n de clases y que el alumno puede -

dedicar quince minutos al dia para trazar toda la secuencia alfabética, lo 

que le pennitirá advertir notables mejor1as. 

(11) JOR!ll\N, o. Ia dislexia en el aula, p. 145 



100 



101 

l\ lo largo de este trabajo se pretendió desarrollar la imp:>r

t:ancia del papel del maestro de educación pr:in'üria en la detección y manejo 

C3e los niños ccn dificultades de aprendizaje. Para ello se buscó destacar -

.:::la importancia que tiene este fen6neno a través de la cliferenciaci6n de los 

=tiños con dificultades de aprendizaje de aqu€llos que sufren atipicidad se

-vera. Cano se ha señalado en diversos cstOOíos, ¡nr lo menos el 10% de los 

niños normales padecen de algtma dificultad de aprendizaje, la cual p.iede -

reflejarse esrecialmente en la lecto-escritura o el cálculo. 

Cano se señal6 en el primer capitulo de este trab:ljo, las pol,! 

ticas educativas del país han tana.do en cuenta el desarrollo de estrategias 

en torno a esta probl6l\titica. Destaca la .importancia C'IUC se le da a la ree

ducación de estos niños, especialmente desde los años setenta, con la crea

ción de la Dirección C-eneral de F.d.ucaci6n Especial, as1 caro acciones múlt!_ 

ples encaminadas a la planeaci6n de actividades que ap::iyan a la solución de 

esta problan.ti ti ca. 

Asimisno, el diagnóstico nacional sobre la ausencia de mejores 

!ndices de la calidad en la educaci6n planteó la reconceptualizaci6n de la 

foonaci6n noona.lista, al considerarla de nivel profesional. Eso, sin duda -

alguna ~iri6 el desarrollo de un nuevo curriculo en la nonnal, C'_!Ue incl~ 

yera contenidos referidos al desarrollo infantil asi cano a la cducaciál e~ 

¡:ecial, ~ que al::orda entre otros problara.s las dificultades de aprendi~ 
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je. Estos contenidos, incluí.dos en este trabajo, son muestra de la imp::>rta!!_ 

cia del problema., as! cano de la gradual conciencia que se ha ido fo.rmando 

en torno al mis:rro, sobre tcrlo 1x:;,r el hecho de que la detección tanprana de 

estas dificultades rermiten resolver con buen tb.::ito esta circunstancia. 

Sin anbargo, las prcpias estad1'..sticas muestran que hay mucho -

¡:or hacer y, dentro de los elenentos a considerar, se encuentra la relevan

cia guc tiene el maestro para detectar y reeducar a estos niños. 

Un maestro debe considerar a las dificultades de aprendizaje -

ccmo un problena cotidiano que no debe ser menospreciado o tratado de mane

ra CC'_!Uivocada. Este profesional debe, entonces, concx:er con ma.yar profundi

dad: 

a) El proceso de desarrollo infantil, el cual le dará al maes

tro elanentos para conocerlo y aplicar esto a su práctica -

cotidiana, en especial en lo tocante a los niños con difi

cultades de apr.enclizaje; 

b) La. prablenática inherente a las dificultades de aprendizaje, 

tanto en lo que concierne al desarrollo de la investigación 

en cam!XJ, sus conceptos, causas y manifestaciones, cano a -

los prccesos de detección y reeducación, pasando p::>r el co

nc:x:imiento de la importancia de la prevenci6n, el diagn6st!_ 

co y los tratamientos, donde se resalta la importancia del 

trabajo .interdisciplinario; y 

e) El papel de la familia, la canunidad y el maestro en el de

venir de las dificultades de aprendizaje. 

Estos elementos, tratados con ma.yor detalle a lo largo de los 

diferentes capitulas que ccnfoz:rnan esta tesina, tratan de establecer un pa-
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oorama en el cual debe ubicarse la importancia que tiene el maestro p.n la -

detección y reeducación del niño coo dificultades de aorendizaje, asi cano 

de la ccmmidad y la familia en la soluci6n a esta situaci6n. 

Ciertamente, cano se muestra en los capttulos antecedentes, el 

estudio de las dificultades de aprendizaje muestra una problanática canplc

ja. Esto determinó la necesidad de incluir una breve revisi6n del desarro-

llo infantil, optando por la concq:ci6n piagetiana, ya que 15sta permite una 

visión ampli.a y acabada del prcc:eso Mtcs mencionado que da cuenta de l.Js -

implicaciones que tienen la alteración de sus elementos. 

Ahora bien, se explicaron dos concepciones que al:x:>rdan desde -

diferente punto de vista las dificu1tades de aprendizaje; una de ellas es -

la de Wiederholt, '!lJien explica c6no desde 1800 se anpezaron a hacer postu

lados te5ricos sobre problanas de aprendizaje, los cuales p:xx> a poco se -

van a ir diferenciando de otros probl anas. Finalmente es hasta 1963 cuando 

ya teman las dificultades de aprendizaje cana un área de estudio espect.fico. 

Otra concepcí.6n es la de Giordano, quien divide diversas con

oo¡::ciones sobre este fen6neno de acuerdo a las causas que oriqinan las dif! 

cultades de aprendizaje, es decir, la neuropsiquilitrica e:n la ouc estas di

ficultades tienen relación can una lesi6n cerebral, la lingüística con la -

esfera s:imb51.ica y la psicopedag6gica relacionada din ... >etarnente con el apr~ 

dizaje .. 

Ciertamente el t€.rtnino de difiCIJ.ltadcs de aprendizaje no sian

pre ha existido cono tal, sino c:nie hay varios conceptos que han sido ant~ 

dentes del estudio de las misnas cano son la afasia, disfasia, disfunci6n -

cerebral mínima y la dislexia .. La afasia hacia referencia a trastornos en -

las funciones de cx:mprensi6n y expresi6n de la pa.labra de manera oral; la -
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disfunci6n cerebral rninima, que muestra el p.mto de vista mlkl.ico y que ccn

sideraba. a las dificultad.es o:::m:> ascx:::iaciones con desviaciones del sistana 

nervioso central y la dislexia q:ue se refiere a trastornos de la lecto-es

critura fundanentalmente escritos. 

Finalmente surge el tfilmino de dificultades de aprendizaje ut.f_ 

lizado en la actualidad y señala un panorama rOOs amplio del problana al di

ferenqiar entre lo que el niño es cap;iz de hacer y lo oue realmente hace. -

En suma, este término peonite caracterizar al niño con dificultades de a

prendizaje con un coeficiente intelectual nonnal o superior, excluye a los 

at1'..picos severos, autistas o psicóticos, concreta las dificultades en la -

lecto-escritura o el cálculo matanático y señala que ~stas se manifiestan -

generalmente a través de problenas de percepcil5n, lateralidad, esquana cor

¡:oral, etc. 

En 1988, Coplin y Moi:gan proponen un modelo multidirnensicnal, 

que consiste en oue las dificultooes de aprendizaje son el resultado de fa~ 

tares neurol6gicos, de desarrollo o conductuales, aní cano de la canbina

ci6n de tcxlos, lo cual hace relevante a un diagn6stico o evaluación que al 

tanar en cuenta tocbs estos factores, pennitirá alx>rdar con mayor precisi6n 

los elanentos ~e interact1'.ian en este nroblana. 

Igual sucede con las causas, ya que es dificil detenninar una 

s:>la causa ocmo la que origina el problana, sino que generalmente es una -

ccmbinaci6n de varias. Sin etlbargo, pcira fines pr.:5.cticos, las causas p.ieden 

dividirse en físicas y ambientales-educativas. Entre las primeras están la 

herencia y factores gen.§ticos, prenatales, p::>stnatales y maduración, lo cual 

hace referencia a factores que p..ieden afectar el desarrollo cano la percefr 

ci6n, motricida::l, atencitSn, s.imlxilización, manoria, e&!lJBM corporal, ubi~ 
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ci6n espacio-tiempo, lateralidad, ribna, etc. En tcrlas estas funciones pue

den haber problemas de diverso grado y, [Xlr tanto, interferir en el aprerxl.f. 

za je. 

Entre las causas ambientales están la falta de ex¡::eriencia tB_!l_ 

prana, pe.rturbaci6n aro::::ional, prcblanas familiares, la canunidad, el apr~ 

dizaje de un segundo idiana antes de adquirir la lengua materna y la adap~ 

c16n personal y social. tas causas educativas se refieren a factores del -

pro:;rama, m6to:lo y de la escuela misma. 

las manifestaciones de las dificultades de aprendizaje se p.ie

den presentar de varias fonras: visuales, auditivas y disgráficas. Entre -

las visuales están la confusión de secuencias, la dificultad para manejar -

el al.fabeto, para analizar y sintetizar palabras, invertir la dirección de 

las letras o retarlas, errores en la copia y no p:xler lcqrar una canpren-

si6n coherente. En el aspecto auditivo se encuentran el no distinguir soni

dos sanejantes, la incapacidad para asociar el s:!mbolo gráfico con el soni

do y para captar similitudes y diferencias de los sonidos, generalll'ente ~ 

vocalizan al leer y tienen un deficiente anfilisis de los elanentos que for

man las palabras y una articulaci6n confusa. Los rroblemas para escribir se 

reflejan en la dificultad para aprender el alfabeto, en la orientación y d.!_ 

recci6n de las letras, en la escritura en espejo y en la estnictura de los 

enunciados. Su letra. es muy deficiente y las figuras no las cierra o las ~ 

ce mal. 

Por tanto, los errores prq:iimtente de la escritura son el ani

tir letras, s:i.labas o palabras, confundir letras de sonido sanejante o de -

orientaci6n s.llretrica, trasponer, invertir, mezclar y separar letras o si~ 

ta.s. Al leer puede presentar estas misnas fallas además del ritmo, veloci-
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dad y canprensi6n. 

Es recanendable que el niño airse preescolar, ya que este ni

vel peDnite la realización de ejercicios de estimulaci6n previos para la -

lecto-escritura, lo que facilita el aprendizaje de fu;ta, ad~s de pennitir 

que el n.ifu alcance un grado especifico de madurez y equilibrio en sus fun

ciones perceptuales. Es desde esta etapa donde se r:ueden prevenir con mayor 

t'?x:ito las dificultades de aprerrlizaje, adB'Tás de que mientras más tanprano 

se detecten, mejor será el pronóstico. Existen algunos indices '!lle ?Jeden -

facilitar el pronóstico y c;:ue van a influir en el futuro de la reeducaci6n 

de estos niños. Estos !ndices son el aprovechamiento escolar satisfactorio, 

la adaptaci6n social aceptable y un ajuste srocional adectlado. Es muy irn

p:>rtante la cooperación de la familia, p.>es si el niño es tratado oportuna 

y adecuadamente tendrá un alto porcentaje de probabilidades de ser un adul

to sin este tipo de dificul t:a::les. 

El diagnóstico igualmente debe darse lo más pronto posible. E!!_ 

te tiene que ser tanto ~co cano educativo, ya que en el primero se ve si 

r.o hay un mal funcionamiento del sistena nervioso central y en el segundo -

se incluye la evaluaci6n de las capacidades y de la ejecuci6n. Es en este -

último donde se aplican el psicoló;¡ico y el pedagó;¡i=. Un diagnóstico :in

terdisciplinario es de suma im[XJrtancia y en él se verá con mayor claridad 

que el papel del maestro es fundamental, ¡:ues es €1 qui.en trabaja el ma.yor 

tianp:> con los niños . 

La actitud del maestro es determinante en el desarrollo inte

gral del niño, por lo que debe p:>seer conocimientos e instrumentos que le -

¡::ennitan un mejor manejo de los niños en el aula. Por esta raz6n, la impor

tancia de que se les capacite para detectar, canalizar y manejar a quienes 
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tengan dificultades de aprendizaje es incuestionable, pues si el problana -

ro se detecta op::JrtUnamente es muy ¡:osible c:ue se extiend.a a otras §.reas -

del aprendizaje. 

As1 p..les, cabe resaltar la .importancia de la actitud del maes

tro, (X.les si no detecta o maneja estos problanas, el niño verá aunentados -

los problemas a enfrentar dentro y fuera del c!imbito escolar, tendrá tma po

bre :imagen de s1 misrro y se acostumbrará. al rechazo de los dantis p:>r no ha

oor lo que "debe hacer correctamenteº. con ello se le ocasionarán problanas 

de adaptación social, pues al ser rechazado en la eSC"Uela, afectará sus re

laciones con los danás en cual~ier Wlbito y serán, posiblanente, adultos 

acostunbrados al fracaso y, por t.anto, con pcx::a confianza y se;¡uridad en si 

misnos. 

La prq:orci6n de niños ccn dificultades de aprendizaje es alto 

y los servicios de eduCaci6n especial san insuficientes, sobre tcxlo porgue 

fue hasta hace poco cuarrlo se consideró a este grup::i de niños cano un grupo 

distinto a los dan.is incluidos en la educación especial, por lo que se cr~ 

ron los servicios corres¡x:mdientes. Generalmente, en las escuelas, hay un -

nGmero elevado de niños con dificultades de aprendizaje y los servicios de 

grupos integrados y centros psicopedag6;¡ioos son insuficientes. para atende.':_ 

los. 

Es por esto que la importancia de la preparaci6n del maestro -

de educaciOO primaria es un área prioritaria, para que su fonnaci6n incluya 

conocimientos sobre dificultades de aprendizaje, teorías de desarrollo in

fantil, de aprendizaje y dinámicas de grup:>s. Además de C)Ue es wia cuesti6n 

básica que, junto a la formación teórica, se le den experiencias prácticas, 

¡:ara que con ellas p.ieda conocer y enfrentar problanas rea.les. 
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Por otro lado, si el maestro de preescolar tiene una prep;:ua

ci6n adecuada, p:xlrá prevenir futuros problanas en los nifus que les i;o-

drSan afectar otras áreas y, en e1 caso de ya se haya manifestado algun p~ 

blana, po:lrán canal.izarlos en un bJen mcrnento. 

Ahora bien, el maestro tendrá en mucha.s ocasiones que trab:Jjar 

con niños con dificultades de aprendizaje, puesto e.me éstos seguirán asis

tiendo a la escuela re;JUlar a la par de seguir tratamientos especiales- Por 

ello el profesor de.be tener las bases para el manejo de estos niños y tener 

una actitud favorable y de ayuda hacia ellos, ~e le permita int~rar1os al 

grupo fácilmente. Tambi&i es :importante que el maestro esté en contacto con 

el terapeuta, ya que áste lo p.iede orientar en el manejo de 1-os niños con -

lo cual se desarrollará un tral»jo =njunto. Esto permitirá al profesor se

fular los aspectos del prcqram3. en los que se trabaja para que, de canún -

acuerdo, aml::os especialistas p.Iedan ayudar al niño, además de que esto fac.!_ 

litará el apcryo y la colaboración de la familia. 

Cada uno de los profesionales que trabajan en estos casos debe 

tener muy claros sus objetivos y acciones. En este proceso resalta el papel 

del pedago;¡o quien intervendrá en el diagn6stico educativo del alumno para 

detenninar su rendimiento acad(mico, es decir, su aprovechamiento escolar, 

el nivel de conocimientos que ¡:osee, princiralmente en la lect.o-escritura y 

en las matanáticas. De acuerdo a esto p:rlrá detennina.r el tipo de prob1anas 

que presenta en la lectura, en el dictado, en la redacción es¡::ontánea. y en 

el cálculo matenático y, con te.do ello, adanás del diagn6stico de los demás 

profesionales, se pcxlrá saber cuál es el tipo de dificultades, p:::ir tanto, -

qué acciones se van a tanar e.n el proceso de reeducación. 

En cuanto a la reeducación, el papel del pedagogo estará ori~ 
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tado al diseño de estrategias de aprovechamiento acadmiico del niño, as1 ~ 

no en el aprendizaje de la lecto-escritura, haciendo ejercicios para que el 

ni.&> supere los diversos errores oue p.iede caneter. 

El pedagcgo no s6lo p.iede trabajar con los niños, sino tarnbi6n 

debe hacerlo con los maestros, ya c.!Ue es :impJrtante que ~stos continG.en p~ 

pirtíndose, p::ir lo que p.iede planear cursos para maestros en servicio y que 

ro cuentan con elanentos suficientes para pcrler prevenir, canalizar y man!:: 

jar n:Lños con dificultades de aprendizaje. Esto mejorar1a el tratamiento -

de esta población infantil al generar en ellos experiencias y mejores bases 

para reeducar y ap::iyar a estos niños. Estos cursos deben incluir aspectos -

tales cano dificultades de aprendizaje en el aula y sus sintanas para p::rle!:_ 

los detectar y manejar, as1 cano saber, en un memento dado, a c.!Ué institu

ci6n se les p..Ie::le canalizar. cabe aclarar que estos cursos p..ieden ser aún -

para maestras que cur.saroo recientanente la licenciatura, f"e5 les permiti

r1a enri~er sus ccnocimientos, proftmclizarlos m:ís e intercambiar expe

riencias. 5er1a .importante oue las instituciones educativas y la SEP est~ 

laran la organización y asistencia a este tipo de cursos, los cuales debie

ran ser generalizados pues, cano ya se mencion6, la prqx>rci6n de estos ni

fus es alta y es un problema que se debe enfrentar no s6lo aumentando los -

servicios, sino también capacitando al maestro de educaci6n pr:imaria para -

trabajar con estos alumnos en el aula y con ello poder coadyuvar a su rced~ 

caci6n. 
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