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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo versa sobre el nivel de desarro--

110 cognoscitivo y la relación para adquirir la lectura en ~ 

el nifto con parálisis cerebral. Dicho tema nace a partir del 

problema que se presenta en la Asociaci6n Pro Paralítico Cer~ 

bral ubicado en Dr. Ar1:-a 1104, Col. de los Doctores, M~xico -

D: ~.que es una instituci6n1Ue asistencia privada que atien-

de en su mayoría una población afectada por problemas neurom2 

tares como lo es la parálisis cerebral; y una minoría que co~ 

templa a sujetos con síndromes poco comunes que pueden confu~ 

dirse con la parálisis cerebral o por que reunan varias afec

ciones como la parálisis cereb~al con deficiencia mental. 

El objeto de nuestra investigación se centró dentro 

del progTama de niftos de esta instituci6n, que es donde est§_ 

ubicada una poblaci6nde alumnos que han cursado varias veces_ 

el primer grado de primaria porqu~ no logran aprender a leer; 

a pesar de que se han aplicado diferentes métodos de lectura. 

En .un principio pensamos realizar ur:i análisis sobre fa aplic!!, 

ciOn del método de lectura, pero tomando en cuenta que los m~ 

todos no crean el aprendizaje consideramos que posiblemente -

el problema no está en el métcido utilizado, ni en la forma de 

aplicarlo sino en la obtenci6n del coñocimiento que presenta 

cada uno de los nif'ios y que vaya acorde a su nivel de desarr(r 

llo. 



Para tratar dicho tema• retomamos la teoría del desa

rrollo del nifto que propone Jean Piaget y su concepto de 

aprendizaje, asf como algunos aspectos teóricos de la te6r!a_ 

ps·icol,irrguí'st:~ca y su relaci6n con la teoría de Piagct • pnra_ 

tratar de explicar porque dichos niftos no han aprendido u. 

leer. 

Dentro de la institución nos encontrabamos como maes-

tros de grupo y aan cuando no teníamos a nuestro cargo un gru

po de primer grado. nos interesó el tema dado que es un fen6me 

no real y concreto que demanda ser atendido y solucionado por_ 

la instituci6n. principalmente porque la Secretaría de Educa-

ci6n Pablica (S.E.P.) s6lo permite la repetición de determina-

do grado escolar como máximo. tres veces. 

Con esta investigación pretendemos: 

A) Determinar el nivel de desarrollo t:?gnoscitiVo·· en el que· -

se encuentran .los sujetos del estudio. 

BJ Elaborar una propuesta de trabajo. 

C) Que la instituci6n tome la soluci6n apropiada en cuanto a -

como abordar el problema de dichos nifios. 

El trabajo aquí reunido presenta un estudio que consi· 

deramos importante para las personas que se dedican a la educ~ 

ci6n cspccia1, principalmente a aquellas que trabajan con suj~ 

tos paralíticos cerebrales. 



En el primer capitulo se desarrolla 1o que ·es la par! 

lisis cerebral, haciendo considCrnciones fisiológicas y ctio· 

lógicas de 6sta. 

En el capítulo dos se mencionan las características_ 

bio16gicns, psicol6gicas, sociales y educativas a las que 

se enfrenta él nifto con parálisis cerebral. 

El capítulo tres presento aspectos de la teoría psic~ 

linguf.s,tica desarrollada por EmiU.a Ferrei ro y Ana Teberosky, 

dicha teor.la explica los procesos y las formas mediante las -

cuales el nifto "normalº llega a aprender a leer y a escribir_ 

entendiendo el proceso como el camino que el sujeto debe re-

correr pa~a comprender las características, el valor y la fu~ 

ción de la lecto-escritura desde que esta se construye en ob

jeto de su atención- En nuestro estudio únicamente retomamos -

aquellos aspectos que se refieren a la lectura ya que la pará

lisis cerebral· es un problema fundamentalmente motor y por -

esta razón descartamos lo referente a la escritura. aunque en 

algunas ocasiones hacemos· aluci6n o dicho t~rmino por su re

laci6n con la lectura. 

En el capítulo cuatro presentamos el ll'eporte de .. la 

práctica realizada con un grupo de 10 sujetos de A.P.A.C. y e~ 

yo problema es la repetición del primer grado de primaria por 

no aprender a leer. Ante dicha situación:se buscaron altcrnat.i 

vas fundadas en los m~todos de lectura (ecl~ctico, global, on~ 

matopeyico ..•• ) atribuyendo a estos la causa de diCho problema_ 

sin dar una solúci6n upropiada. 



La teoría psicolinguística nos proparcion6 las ba~ 

ses para dar una explicaci6n alejada de los métodos y de las 

habilidades que debe poseer un sujeto para adquirir la lect~ 

ra. Esta teoría nos pcrmiti6 observcr semejanzas y difercn-· 

cias entre los sujetos con parálisis cerebral y la pob1aci6n 

estudiada por Fcrrciro, en donde los resultados están aleja

das de un criterio de cvaluaci6n, pues únicamente se está 

ubicando a cada sujeto en un nivel de desarrollo. 

El capítulo cinco presenta una propuesta para tra

bajar con dichos sujetos, que si bien no es la llave para r~ 

solver todos aquellos prob.lemas que se relacionan con la leE_ 

rura, es una alternativa más para trabajar can ellas si bien 

en cierta que una técnica no va a lograr que el individuo 

aprenda¡ estos ejercicios se pueden emplear no como parte de 

una técrtfca, sino como actividades que conduican a problem!!_ 

tizar al sujeto en actividades previas al descifrado. 



CAPITULO I.· ¿QUE ES LA PARALISIS CEREBRAL ? 

1.- Fisiología del cerebro. 

En este capítulo hablaremos sobre como se constituye el 

sistema nervioso central y-perifGrico, asi como sus funciones_ 

y la importancia que ~ste tiene parasomprendcr el concepto, 

clasificaci6n y etiología de la parálisis cerebral, elementos_ 

que retomaremos en el desarrollo de nuestra investigación. 



Desde el punto de vista anatómico, clsistema nervioso 

se distribuye en dos grupos: El sistema nervioso central, que 

cstfi conformado por el encéfalo y la médula espinal y el sis

tema nervioso perif~rico, integrado por los nervios propiame~ 

te dichos. 

De acuerdo a sus funciones, el sistema nervioso se di 

vide en: Sistema nervioso de layida de reloci6n 1 cuyas cstru~ 

turas nerviosas están encargadas de las comunicaciones del i!!, 

dividuo con el medio exterior. como por ejemplo, el registro_ 

de las sensaciones superficiales y el movimiento de los rnascu- -

los voluntarios; y el sistema nervioso de la vida vegetativa_ 

o aut6norno, el cual est4 encargado del control involuntario -

del funcionamiento de los 6rganos del cuerpo, . como por ejem

plo, la dilataci6n o contrncci6n pupilar. 

A la unidad anat6mico funcional del sistema nervioso_ 

se le llama neurona. 

Figura 



Las neuronas cstfin constituidas por un cuerpo celular 

que presenta varias prolongaciones; a las más larga se le 11~ 

ma·: t:i·lindi"oeJc y a las mlis cortas, se les da el nombre de de!!. 

dritas. El cue'rpo neuronal es el lugar en dodc ocurre la in-

formaci6n funcional que genera un estímulo o le recis~rn. El_ 

cilindro-eje sirve de vía de conducción a los cstfmulos. (l) 

Existen varios tipos de neuronas: Las motoras son 

aquellas que generan y o trasmiten impulsos motores hacia un_ 

6rgano efector¡ las neuronas sensitivas son aquellas que con-

ducen un est!mulo sensitivo de un 6rgano cspeciali~ndo para -

ello hacia e~ centro. 

neuro,a ti"!'uroti.:' 
motora sonsiti 

músctiio 

rn:!.z 
seusiti.v 

Figura I I 
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En la transmisión de los impulsos regulares toman_ 

parte varias neuronas• y al contacto de las neuronas ~ntrc -

st se le llama sinapsis. (2) 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

El sistemu nervi.oso central está constitutdo por el 

encéfalo y la médula espinal. El cncEfalo comprende como 6rg~ 

nos prlncipnle.s el cerebro. el cerebelo, la protuberancia, 

anular, y el bulDo raquídeo¡ el t,11.amo, el hipotlílnmo y ln h! 

p6f~.si.~, 

t"rl1111!·?r"O 

11 l (l) 
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El cerebro ocupa l3s dos tercerns partes de la c01vi-

dad crunenna y se encuentra dividido por ltl cisurf' interhelii.i~ 

férica en dos hemisferios cerebrales, uno derecho y otro iz.-

quierdo; oncontrlindose en cada hemisferio otras cisuras menos 

profundas que la interhemisféricn y que dividen ln superíicic 

cerebral en varias partes llamadas lóbulos. 

La cortez.a cerebral, que es la superficie externa del 

cerebro, se ha distribuido en z.onas, en las que so h<1.n idcnt! 

ficado determinadas funciones: por ejemplo se encuentra la ::2 

na motora, en la cual se localizan de arriba a bajo los cen-

tros motores de'los miembros inferiores, del abdomen, del t6- -

rax, de los brazos y los antebrazos, de la cabeza, de los la
bios V de .l.o.!l .dC.dD..:i .l2JJ..l,.a.aLe 

nuu;ticociór. 

nreu 
nu.:l!.ti~·J. 

aa Area sensitiva 

l!3' Arca motora Figura IV ( 4) 

visual. 

ojo~ :.JCÍ..l el. 1_~.10 OjlUC'stO 

En la :ona motora dela corteza cerebral se generan los 

estimulas voluntarios CIUC descienden por la m6dula espinal, - -

mueven los musculas dc~los 6rganos que se mencionan; y registra 
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las sensaciones que se recogen del medio externo, relaciona-

das con tacto, dolor, temperatura y prcsi6n. 

En el interior del encéfalo existen varias cavidades -

que se denominan vcntr!culos, que contiene líquido cefalorra--

~ quideo. En la parte media y central del encéfalo se cncucn- -

tran los nacleos del tálamo y del hipotálamo, estos contienen_ 

los centros ncuronalés ·:de ·tas vías nerviosas, encargadas de múl 

tiples funciones aut6nomas (no reguladas por la voluntad) como 

son el hambre, el sueno y las secreciones externas. 

Por debajo del hipotálamo se encuentra la glándula 11~ 

mada hip6fisis; es la que normalmente regula las funciones de_ 

las glándulas secreción interna. El hipotálamo y la hip6fisis_ 

est.li en i:ntima relaci6n funcional, de tal modo que a ese nivel_ 

produce el enlace de lo neurológico con lo hormonal. 

El cerobro medio contiene los tubérculos cuadrigéminos 

los cuales intervienen en la coordinación de los estímulos mo~o 

res y en la percepci6n acústico-auditiva. 

Otras de las estructuras: importan.tes~- del encéfalo es el 

cerebelo, que recibe las sensaciones de los conductos semicir-~ 

culares del oí.do, delas estructuras profundos del organismo y 

de la corteza ccreóral; manda impulsos d.c coordinación a los 

músculos y ayuda a realizar los movimientos finos voluntarios. 

Así mismo intervienen en la postura del cuerpo en el espacio. 

Las fibras motoras se cruzan en el bulbo raquídeo ha-

cicndo que la movilidad del lado derecho del cuerpo tenga su -
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origen en la zona del hemisferio izquierdo y viceversa. 

En el bulbo raquídeo se encuentran los centros regul~ 

dores de la frecuencia cardiaca, de la presión arterial y de_ 

los movimientos respiratorios. Una lesi6n bulbar se puede tr,!! 

ducir como inmediato paro cardiaco y respiratorio. 

La m~dula espinal está situada en el conducto raquI- • 

deo de In columna vertebral; es una estructura a través de la 

cual suben y bajan los fibras nerviosas, aferentes y cferen-

tes, y muchas neuronas que intervienen en actos reflejos sim

ples como el reflejo rotuliano; éste fcn6~eno es el suceso 

más simple del funcionamiento neuronal~ presupone una neurona 

sensitiva cuyo cilindro-eje llego hasta la médula espinal la_ 

Sonsaci6n recogida es transmitida por una neurona de revelo a 

una neurona motora y ésta transmite su impi.Jlso n un 6rgano 

que rcspónde con efecto. 

Los cilindro-ejes tienen dos funciones: a) lleva la -

sensibilidad de los nervios periféricos hasta el cerebro, b)

lleva la sensibilidad profunda de los huesos, articulaciones 

y músculos; e interviene en Jos movimientos del cuerpo y del_ 

equilibrio. 

El sistema nervioso central está envuelto en su total.~ 

dad por un conjunto de membranas llamadas meninges, que le 

sirven de protección. 
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SISTEMA NERVIOSO PERil'ERICO 

Está formado por los norvios, algunos de los cuales -

transmiten de la periferia al centro las impresiones scnsori~ 

les y sensitivas, y otros conducen del cerebro a la periferia 

los estímulos motores a los 6rganos. Los nervios motores se~ 

sitivos, caminan juntos en un solo cord6n. y reciben el norn-

bre de nervios mixtos. Los nervios salen de la médula espinal 

por pares, es decir, una rama de cada lado (sensitivas y mot~ 

ras) distribuyéndose simétricamente y emitiendo en su trayec

toria ramas colaterales y terminales. 

El S.N.P. se divide en las siguientes partes: pares o 

nervios craneales, nervios raquídeos y sistc~a nervioso vege

tativo. Los pares craneales son aquellos que tienen su origen 

~n el encéfalo, son simétricos. y salen de la cavidad del cr~ 

neo, atraveznndo la envoltura meníngea y los agujeros de la -

base del cráneo. 

Los nervios raqu.ideos nacen de la mt'?dula por pares• a 

su derecha e izquierda, están constitufdos por fibras sensiti 

vas, motoras y simpáticas. Se dividen según las regiones de -

la columna vertebral donde se origina; as! se dicen cervica-

les, dorsales, lumbares, sacros y coccigeos. 

El sistema nervioso vegetativo (S.N.V.) estas consti

tuído por un conjunto de nervios que pone en contacto al eje~ 
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cerebro espinal con los 6rganos involuntarios, ordenando su -

funcionamiento )" recogiendo su sensibilidad diferenciada. El 

S.N.V. se divide en dos grupos de estructuras: Las del siste

ma nervioso vegetativo simpfitico y las del sistena vegetativo 

parasimpático. 

Esto:s Sist.emas són antagónicos entre sí en su funcion!!_ 

·miento pero el resultado final de su esquilibrio o interac- -

ci6n en el funcionamiento de los 6rganos reguladores por di-

chas sistemas. 

El sistema nervioso simpático produce la contracci6n_ 

pupilar, aumento de la fcecuencia del latido cardíaco dilata~ 

do los vasos sanguíneos, aumento de la tcnsi6n arterial, dis

minuye el movimiento de los intestinos. contrae los esfínteres 

y aumenta el metabolismo. 

El sistema nervioso parasimpático produce los efectos 

contrarios: dilatación ·dela pupila disminuci6n de la frecuc~ 

cin cardiaca, disminuci6n de ln tenci6n arterial, aumento del 

movimiento intestinal, dilata los esfínteres y disminuye el ~ 

met11bolismo. 

Como puede apreciarse, el sistema nervioso es una es~ 

tructura sumamente delicada, pues cada sistema y parte que lo 

conforman cumple una funci6n determinada que se complementan_ 

entre sí para que a partir de su buen funcionamiento, el nifio 
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pueda realizar sus actividades físicas y mentales de una man~ 

ra normal sin que hayn perturbaciones de origen ncurol6gico,~ 

pues una enfermedad que llegue a afectar el sistema nervioso 

constituiría un grave problema muchas veces irreversible para 

el nifto; como es el caso de la parálisis cerebral. 

2,- DEFINIC!ON DE PARAL!SlS CEREBRAL 

INFANTIL. 

Ahora nos referimos específicamente a la parálisis e~ 

rebral, la cual es considerada como "una encefalopatia no pr2_ 

grcsiva, que puede tener su principio antes del parto, duran

te ~ste, o en edad temprana y que tiene tiene el más pequeño_ 

deterioro motor dc·origen cerebral como su mayor componente" -

(5) Los factores socioecon6micos y culturales influyen defini 

tivamente en su frecuencia. 

Por otra parte, Salazar Flores (1963) la define como_ 

una 0 anormal1daaes de la funci6n motora debido a un defecto, -

lesi6n o enfermedad del sistema nervioso contenido en la cavi 

dad craneana 11
, (6) 

Ya mencionamos que la parálsiis cerebral se refiere a 

un dafto neurol6gico causado principalmente en el área motora, 

sin embargo, la mayoría de los niños con parálisis cerebral_ 

presentan otros problemas como lo precisan los doctores Bak-

win (1980): "La parálisis cerebral se refiere a una altera- -

ci6n no progresiva del movimiento o función motora resul t:antc 
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de defectos intracraneales lesión o enfermedad, producida an

tes, durante o poco dcspu6s del nacimiento. Además de dcfi- -

ciencias motoras, hay a menudo deficiencias sensoriales y pe!_'

ceptualcs, dificultades en el aprendizaje, e intentos problc· 

mas emocionales 1 delo. personalidad y retraso intelectual'.'(?) 

Por ejemplo, si se produce una lcsi6n en la corteza 

cerebral, además de daftar el drea motora de los brazos, o las 

piernas, cabeza, labios, dedos pulgares, etc. También afecta_ 

el área sensitiva, por consig_uiente el nifto va a tener probl.!:, 

mas para captar adecuadamente los estímulos que recibe del m~ 

dio exterior (sonoros, térmicos, de presión y dolor), limita~ 

do sus experiencias básicas para el desarrollo intclcctua~. y -

del aprendizaje. 

3. - CLAS!FICACION DE LA PARALI!S CEREBRAL.· 

Existen diversas clasificaciones de parálsiis cere

bral, algunas por stndroemes lobuJares, otras por funciones y 

la basada por funciones motoras e inclusive dentro de la nso

ciaci6n pro paralítico cerebral se ha desarrollado una clasi

ficaci6n gradual, ésta depende del grado de lesi6n, de lo 

cual mencionaremos más adelante. 

La clasificación que propone Velasco (1976) nos pare

ce muy completa, ya que al examinar otras observamos que caen 

dentro de ésta. Dicha clasificaci6n queda resumida en el si--
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guicnte cuadro. 

I Clasificaci6n fisiol6gica (motora) 

a) Espasticidad: Es causada por una lesión del sistema pirami

dal o sistema de la motilidad voluntaria. Es una exagera-

ci6n permanente del reflejo de estiramiento, con aumento -

de tono y resistencia muscular al estiramiento, y cuyas e~ 

racter!sticas es poder ceder. 

hl Atetosis: se debe a la lesión del sistema extrapiramidal y 

se caracteriza por movimientos involuntarios. Con tensión, 

sin tensi6n, distonía o temblor. 

e) Ataxia: Es producida por una lcsi6n en las v!as ccrebelo-

sas, se caracteriza por movimientos finos, rítmicos incon

trolados. Es un tipo particular de inestabilidad de los m~ 

vimíentos, en los cuales, los esquemas son normales. pero -

no se adaptan al medio ambiente. Puede asociarse a ~quili

brio ímperfecto. incoordinación y temblor intencional. 

d) Rigidez: Debida a la lesi6n difusa del cerebro. implica 

'"runa exageraci6n de la resistencia muscular en todos los 

sentidos durante toda la duraci6n de los movimientos pasi 

vos. 

e) Mixtos: Hay casos en los cuales no predomina ningt'.in ele-

mento. a ln vez es espástico· y atet6sico, predominando la_ 

sintomatologfa espGstica en los miembros inferiores y la -

atetósica en los miembros superiores. 
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f) Atonía: E.s ·1a falta Je tono particularmente de los contrae· 

tiles. 

II.- Clasificación Topográfica (se basa en la cantidad de - -

miembros afectados). 

a) Monoplejía o Monoparcsía: Afecta un solo miembro. 

b) Hemiplejía o Hemiparesia: Afecta un lado del cuerpo, d~ 

cir. pierna y brazo del mismo Indo. 

e) Triplej!a o triparesia: Afecta tres miembros indistintame~ 

te, ya sea los dos superiores y un inferior o viceversa. 

d) Oiplejía o Diparcsia: Afecta los cuatro miembros. Doble h~ 

miplejía es una expresi6n usada para significar que los 

brazos se hallan más afectados que las piernas y que puede 

haber una parálisis suprabulbnr congénita. 

S:abe aclarar que el término "paresia" se utiliza en 

los casos en que el dano físico no es muy severo, o bien 

cuando ha mejorado gracias a la terapia. 

III.- Clasificación Suplementaria: Consiste en el estudio de 

otros factores alternos a la parálisis cerebral que afecta el 

aprendizaje y que es fundamental detectar para la rehabilita

ci6n del niño. 

IV.- Clasificnci6n segCin el gradode capacidad funcional: 

Clase 1.- Pacientes con parálisis cerebral prBctica

mente sin limitaci6n de la actividad. 
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Clase 2. - Con l"igcrn o moderada 1 imi taci6n de la acti. 

vi dad. 

Clase 3.- Con'limitaci6n de la actividad que va desde 

moderada hasta alta. 

Clase 4.- Incapacitados para desarrollar cualquier a~ 

tividad., fisic.a , útil. 

V.- Clasificación terapéutica. 

"Clase 1.- Paciente con parálisis cerebral sin neccsi, 

dad de tratamiento. 

Clase z. - Con necesidad de un1,1mfnimo de terapia y 

ayuda. 

Clase 3. - Que necesitan ayuda y aparatos así como la 

asistencia de los servicios de tratamiento 

para la parálisis cerebral. 

Clase 4.- Que requieren una institucionalizaci6n por 

largo tiempo para su tratamiento. 11 (8) 

VI.- La clasific.ici6n que ha elaborado el departamento de te 

rapia física de A.P.A.C., está basada en el grado de le

sión, pues este puede variar; se le dcnomian "Clasifica 

ci6n gradual: 

Grado leve A.- Camina independientemente. 

1cve B. - Camina· con ayuda rninimá. 

moderado 

moderado 

A.- Se mantiene parado, pero no camina, es 

decir, Controla cuello y tronco. 

B.- Inicia el parado y control de tronco. 
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severo A.- Inicia el control de cuello, pero no <le -· 

tronco. 

severo B. - No tiene control de cuello, ni de tronco -

rcro coopero. a inciarlo. 

severo C. - Carece de todo control. 11 (9) 

4. • ETIOLOGIA DE !A PARALISIS CEREBRAi. 

El tármino etiología se rcfeirc a la parte de la pato 

login que estudia los agentes causales de la5 enfermedades. En 

la parálisis cerebral encontramos que las causas pueden deber· 

se a diferentes factores, que se dividen en: Prenatales, Peri· 

natales y Posnatalcs. . Los factores Prenatales y Pcrinatales 

representan el 80\ tlc los casos. 

A continuaci6n presentamos un cuadro que nos permita_ 

observar de ~na manera m5s amplia las causas de la parálisis -

cerebral. 

Causas Prcnatnlcs 

A) Factores hereditarios: Atetosis familiar, temblores cong6ni 

tos. paraplejía, rigidez .familiar. La patologia genética -

transmitida principia desarrollando defectos en los núcleos 

basales y sus vins y la incompatióilidad sanguínea. entre -

el feto y la madre. 
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Bl Adquiridos durante la gcstaci6n: Radiaciones durante el --

primer trimestre, infecciones durante el segundo y el cuaL 

to mes (ruóiola 1 toxoplasmosis, parotiditis, sarampi6n, v~ 

ricela, herpes, zoster, influenza y sifilis); las cuatro -

primeras ocasionan con más frecuencia malformaciones car--

diacas, cataratas, sordera, y divisi6n palatina. Otras in

fecciones virales que ocasionalmente pueden causnr cncefa

lopn tins son~ gripe, sarampi6n, orejones, y zona. 

Anoxia Prenatal: Anormalidades en la placenta, 

placenta previa, anoxia de la madre, anormalidades del co~ 

d6n, hipotcnsi6n, hemorragia durante el embarazo (primeras 

veinte semanasJ, hemorragia cerebral fetal, prematurcs, 

predisposici6n al aborto, transtornos del metabolismo du-

rante el embarazo (.diabetes mellitus) y toxcmia materna 

(preec;:laI11psia}. 

Causas Natales. 

A). La mecánica: Parto prolongado, factores mecánicos depcndie!!. 

tes sohre todo del tipo de parto (comprcnsi6n de la cabeza 

del t6rax gratura por fórceps y cesárea de urgencia). 

B) Anoxia pcrinatal durante el curso del parto: Anestesia a la 

madre parto prolongado par canal inadecuado (estrecho),. cxc~ 

·s·iva presi.on par fórceps, obs·trucc~6n mecánica. l'espirato-

.ria (cianosis), neumonía cong~n~ta y membrana hialina), mol 

usa de analgésicos y anestésicos (sobredosis e idiosincra--

sia). 
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Causas Pos na tales. 

A) Dafios traumáticos, fracturas por accidentes automovilísti-· 

cos, dcport:cs. 

B) Infecciones: encefalitis. meningits 1 abcesos cerebrales. 

C) Factores t6xicos. 

D) Accidentes vasculares: más frecuentes en el adulto. 

E) An6xia cerebral por mon6xido de carbono 

F) Tumores cerebrales congénitos o adquiridos. 

Cualquiera de las causas que propician el advenimiento 

de un niño con parálisis cerebral, es indefinida la parte que_ 

será afectada. Se puede daftar el sistema nervioso central, peri 

férico o ambos a diferentes grados y niveles que determinarán_ 

el tipo de parálisis cerebral. 
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CAPITULO 11.- CARACTERISTICAS DEL SUJETO 

CON PARJILISlS CEREBRAL. 

zs 

Los niftos con pnrfilisis cerebral, al igual que los ni

n.os "nornrnleS" también van a tener sus propias carac'terist.i- -

cas biol6gicas psicológicas, sociales y educativas pues como -

dice Rafael Velasco (1976) 11 
••• el ser humano, enfermo o sano,

está organizado en tres niveles: fisiol6gico, psicol6gico y s~ 

cial interpersonal, y ningGn otro ser viviente se le asemeja -

en cuanto a esta forma de organiz.aci6n" (1) Estos factores van 

a influir también, en el desarrollo de la personalidad del ni

n.o con parálisis cerebral. 

Siendo la parálisis cerebral un transtorno que afecta_ 

principalmente el área motriz, el sujeto afectado se enfrenta_ 

con el tiempo a una serie de transtornos bio16gicos como: con

tracturas, postura que van modificando su físico y con ello su 

autoestima que aunada a la afectividad familiar sobreprotecto

ra o de rechazo crean en el niño problemas de personalidad, 

conductuales y sociales. En el siguiente capitulo presentamos_ 

los aspectos anteriores para que analicemos y comprendamos el_ 

gran esfuerzo que realiza cada uno de estos niños, y que día n 

día luchan por tener mayores y mejores logros en su rehabilit~ 

ción. 
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I. - CARACTERISTICAS BIOLOGICAS ' 

El desarrollo biológico en los nifios que adquieren la_ 

parálisis cerébral desde temprana edad va a estar frenado, 

pues no van a lograr algunos aspectos que se marcan a determi

nada edad, "En algunos nii'ios los daf\os de las clHulas nervio-

sas se manifiestan durante el primer ano de vida, porque el 

control motor del nifto ha sido afectado y no es capaz de scn-

tarse o caminar a la edad en que se espera lo haga. En otros -

nifios, tanto el control motor como sus habilidades intelectua

les están afectadas en grado mayor o menor". (2) No logran se!!:. 

tarse, enderezarse o realizar cualquier otra actividad propia_ 

de la edad temprana, porque no ha tenido los reflejos inatos -

con los qu11 nace cualquier otro nifio, por ejemplo el "reflejo_ 

de marcha" suele presentarse en los nifios recién nacidos que -

no tienen problemas físicos ni biol6gicos, dicho reflejo con-

siste en apoyar un pie sobre algo s6lido la otra pierna se do• 

bla y después.; se extiende dando la apariencia de caminar y de

saparece al cabo de cuatro semanas. 

11Tam0ién vamos a encontrar alternaciones musculares. -

De ellas las más frecuentes en el niño con paráli$iS cerebral 

son las deformidades principalmente en cspásticos en quienes -

existen desequilibrios masculares que produen acortamiento de_ 

músculos, y por lo tanto se contracturan. En atet6sicos, :irin

cipalmente debidas a malas posturas por posiciones inadecuadas 
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La falta de relajací6n de músculos y la mayor potencia de los 

antag6nicos también puede provocar deformacionesº~ (3) 

Es por ello que el niño con parálisis cerebral requie

re de est.ar en··continuo movimiento para e-vi tnr 1115 contractu· w 

ras y deformidades cauzadns por la inmovili:aci6n y, que repc~ 

cuten en su desarrollo, por lo que la atenci6n de estos nifios 

debe estar orientada a mejorar la estabilidad y alineaci6n. 

Aunado a ésto tenemos que un gran porcentaje de ninos_ 

se enfrenta a problemas como: ''El estrabismo. que es al más 

frecuente, y de éstos el de tipo convergentc,quc ·CS asimétrico. 

Ante el cuál es pro&able la aparici6n de la ceguera }" son 

el origen de muchas dificultades en el aprendiz.aje escolar." ~ 

(4) En el caso de la audici6n, la sadera es frecuente e impor

tante por las daños que ocasiona en la adquisición del lengua~ 

je. "La sordera c:ompleta es fácilmente puesta en evidencia, p~ 

·ro no es lo mismo con los danos parciales, que señalan sobre -

todo un retarda en la palabra; el nin.o O}'C ruido pero no perci 

be los sonidos del lenguaje." (5) 

Las convulsiones son otro aspecto que retrasa también_ 

el desarrollo biol6gico e intelectual de estos niños "Las Cri

sis epilept!cas constituyen un muy importante sintoma en las -

encefalopat!as infantiles y es Eácil imaginar si se piensa en_ 

la importancia de los sufrimientos ccrebra les obst~tricos, en_ 

la génesis de la epilepsia. La epilepsia re$ulta puesiun s!ntg 
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toma muy frecuente. Este es un daño muy importante por retum-

bar en el desenvolvimiento intelectual y por los obstáculos 

que o·crecc para la rccducaci6n." (6) 

Como resultado de todos estos padecimientos y transto.!. 

nos "La mayoría de. estos niños paralíticos cerebrales, neccsit!!_ 

rán muletas, soporte y una silla de ruedas papa poder andar y_ 

cubrir sus necesidades diarias, aunque despu6s de algunos afias 

de entrenamiento y práctica, algunos de ellos podrán prescin-

dir de estos aparatos, sin embargo la mayoría necesitarán una_ 

o más ayudas durante toda su vida," (7) 

2. - CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS. 

Al habiar de caractcrísitcas psicol6gicas del niño con 

P.C. vamos a encontrar cuatrO aspectos importantes que son: 

a) Personal id ad. 

b) Coeficiente intelectual (C.I.) 

e) Conducta. 

d) Educativas. 

'a) Personalidad. La personalidad es una estructura propia de -

cada ser liumano y se va formando desde que el nif'io nace, en el 

caso de los niiios con P.C. esta estructura se va a dar al mis

mo tiempo y de acuerdo a sus características físicas y socia-

les "Sabemos que todo niño. tanto el físicamente normal como el 
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inválido inicia desde el momento de nacer la estructuración de 

una personalídnd en que su desarrollo físico, intelectual, cm2 

cional y social se conjugará de una manera anica, constituyén

dose en una totalidad que no podr~ fragmentarse. Esto trat~nd~ 

se de un inválido no debe olvidarse que en una rehabilitaci6n_ 

integral. olvidando alguno de sus aspectos puede acarrear sc-

rios desajustes en su dcsan·ollo". (B) 

Encontramos diversos tipos de personalidad de acuerdo_ 

a la clasíficaci6n fisiol6gica de P.C. Se ha descrito al nifio_ 

espástico como "encerrado en sí nismo e introvertido. Es nota

ble el temor, se mantiene tenso, como en disposici6n de reac-

cionar ante cualquier influencia perturbadora. El temor puede 

inducirse por cualquier estímulo exterior, como ruidos fuettes, 

sacudidas repentinas, situaciones extrafias o al conocer a pcr

sonas. "(9) 

En el caso de los ninos espásticos mencionados ante- -

rionncnte, este temor o miedo puede ser infundido por la apari 

ci6n repentina de cualquier estímulo visual. auditivo o táctil 

como ruidos fuertes, sonidos, la presencia de un extraño, mov! 

mientos bruscos, en general el nifto csp5stico es lento en mos

trar su enojo y rápido en recuperar su estado de ánimo. 

El nifio atáxico. "La personalidad del niño :itáxico se parece_ 

a la del atetoide.Tfenc poco mi~do. El enojo se le provoca-. 

fácilmente por su incapacidad para dirigir un movimiento .... -
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Desea obtener el afecto y es demostrativo y extrovertido. Gus· 

ta del trato con las personas y hace amigos fácilmente con pcr. 

sanas normales y con los incapacitados. El afecto y la aproba

ci6n son necesarios para trabajar con él". (10) 

El nino rígido y atctoide. 11 El nif\o rigido se parece al espás

tico en su personalidad. En general el temor no es tan pronun

ciado pero puede ser grande. El niño atetoide no sufre temor -

excesivo. Se le provocan fácilmente accesos de enojo, pero co

mo son de corta duraci6n los olvida rdpidamentc anhela mues

tras de ntenci6n y afecto, y disfruta de la compafiía de las 

personas, caractertsticas notables son su falta de atención y_ 

su nfan de obtener éxito."(11) 

En general podemos observar que los diferentes tipos 

de persona1idad del niño con parálisis cerebral tienen una nc

Cesidad de afecto y de aceptación ~anto de las personas que 

las rodean como de la sociedad. 

Consideramos que la propuesta del Dr. y Dra. Bakwin 

es buena: ''Las condiciones favorables al desarrollo de una 

personalidad socialmente aceptable en el nifto con parálisis 

cerebral son: 

1) Una atm6sfera de apoyo emocional en la que el nifto experi

mente afecto. amistad y aceptación. 

2) No-debe ser muy dependiente ni asumir muchas responsabil! 

des. 
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3) Oportunidad de nuevas experiencias. 

4) Espacio adecuado para sus capacidades y energfn" (12). 

b) Coeficiente intelcctua1 (C.I.) 

"El C.I. indica el grado mediante el cual e~ "sujeto" 

se desvía por arriba o por debajo del rendimiento promedio de 

los individuos del grupo de su misma edad. "(13) 

En los ninos con par&lisis cerebral el desarrollo del_ 

C.I. se ve afectado debido a tres factores. 

- La clase de cerebro que el individuo tiene al nacer. asi co

mo la cantidad y calidad de sus c6lulas nerviosas y conexi~ 

nes. 

El hecho de que exista o no, un defecto o lesión de sus cél~ 

las nerviosas, y en el caso de existir, que partes del cere

bro han sido afectadas. 

Factores fuera del nifio su vida familiar y el estímulo e in

centivos que le ofrece." (14) 

Consideramos que es importnntc tomar en cuenta las - -

áreas afectadas que van n influir en el desarrollo biológico -

del nifio y por consiguiente en el desarrollo del C.I. por ello 

es que los doctores Bakwin mencionan que "La frecuencia de 

retraso mental en los niños con parálisis cerebral es elevada 

•.. La inteligencia dé los niños rígidos y espásticos es mucho 

menor que la de los niños con enfermedades cxtrapiramidales 
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no debido a incompatibilidad Rll ••• No es .común encontrar un -

nifio con parálisis cerebral dotado de un C.I. superi'or .. En la_ 

mayar parte de las casos el defecto neurológico quizá se pre--

sentc en el nacimiento o contraiga poco después; por tanto_ 

los nifios no forman ni aún factores de acción primarios. La C!!_ 

pacidad mental de los nifios con parálisis cerebral es difícil 

de estimar. P.hrchos factores, ndcml!s de la lesión neurológica -

propiamente dicha, puede reducir la func i6n intclcctua 1. 11 
( 15) 

Encontramos niftos con severas limitaciones motoras pe

ro con un C. I. "normal", también podemos encontrar el caso CO!!, 

trario en el que nifios con casi ninguna limitoci6n motora pre

sentan un marcado retraso mental. 

o. - CARACTERlSTI CAS SOClALES. 

Dentro de los problemas sociales podemos encontrar pr2 

blemas familiares del nifio en sí mismo y de la sociedad en ge

neral en la que se interrelaciona el sujeto. Consideramos que_ 

los aspectos anteriores no se pueden separar porque se int.err~ 

·lat:ionan en t. re si, en donde no existe j erarqufa de importancia, 

daremos un orden para su análisis pero esto no implica que al

gunos de ellos sea más importante que otro. 

La familia. 

Ante el hecho de tener un niño con parálisis cerebral 

encontramos que la actitud de la familia se va a manife~tar de 
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diversas maneras, en algunas ocasiones puede ser favorable y -

en otras desfavorable al niño. Salaz.ar (1963) menciona que ''La 

actitud de los padres en el hogar se hn encontrado que puede -

ser de diversos tipos, 't.alcs como: la sobreprotecci6n que con

siste en impedir que sea el propio inválido el que se baste a 

sí mismo en suspropias necesidades. aún aquellas más indispen

sables como el levantarse, vestirse, comer, etc; convirtiéndo

lo en un ser inútil y esperanzado en que sean sus propios pa-

dres quienes satisfagan sus exigencias.''(16) 

Bn base a nuestras experiencias· Hemos observado que la_ 

sobreprotecci6n afecta la rehabilitaci6n en todos sus aspectos, 

ya que al ingresar a la escuela el nifio tiene mucha resisten-

cía al contacto social debido a que están acostumbrados y son_ 

dependientes de ¿etenninadas personas para su auxilio en las -

necesidades básicas, aún cuando ellos las puedan realizar. La_ 

sobreprotecci6n la encontramos en muchos padres de niños con 

par5lisis cerebral, ya que se sienten responsables en cierta 

forma de la situación anormal. "Esto es particularmente de la_ 

madre que cree que el tamafio de su pelvis o su estado durante_ 

el embarazo fue la causa de la lesión. El sentimiento de culpa 

se asocia principalmente con ansiedad, exceso de solicitud y -

protecci6n del nifio. Su resentimiento puede conformar su acti

tud hacia el nifi~. y ~sto afecta ;1Qn más el desarrollo de la -

personalidad de ~ste.'' (17). 



34 

Otro aspecto ha considerar es "la segregaci6n o indi

.ferencia".Este tipo de actitud se observa en familias que nu_n. 

ca han estado bien integradas y en consecuencia existe dcsu-

ni6n y abandono. desarmonfa entre sus miembros lo que da ori

gen ••• a que no se preocupen por ~1, careciendo por lo tanto 

de carífio y de atenciones tanto escolar y médica, por todos -

aquellos que forman su· familia." (18) 

Encontramos que se puede dar la segrcgaci6n familiar_ 

ya sea por parte de la madre, del padre o de ambos, así como_ 

de los hermanos y familiares que rodean al nifio "El nif\o con_ 

parálisis cerebral es a menudo el más joven de la familia. La 

raz6n dada generalmente es que el cuidado necesario requiere_ 

tanto tiempo y es tan engorroso, y el gasto es tan grande que 

no sería conveniente tener mtís hijos." (19) 

Por último tenemos "El rechazo. - Originado muchas ve

ces por la ignorancia en la que los padres y familiares no 

proporcionan atcnci6n médica ni escolar, haciéndoles perder 

toda oportunidad de rehabilitación en ocasiones son ab~oluta

mente abandonados. 

La comprensi6n.- En esta actitud los padres afrontan_ 

y comprenden la verdadera situaci6n de sus hijos y tratan de_ 

proporcionarles todo lo que sus recursos les permiten y las -

facilidades existentes para su rehabilitación y educación' .. ~ 

(20) 



35 

En el aspecto social la invalidez producida por la pa

rálisis cerebral va a traer desajustes dentro de la familia, -

ya.sea problemas econ6micos o de desintegración familiar y cu

yas repercusiones emocionales son de suma importancia conside

rar para el pronóstico y rchabilitaci6n del nifto con paráli-

sis cerebral en cuyo proceso esta involucrada la familia, por 

ejemplo "'En el aspecto económico.- Siempre que algún nif\o su-

frc invalidez se produce un problema socio-ccon6mico en la fa

milia, pero probablemente nunca de la magnitud de la que causa 

un niño con parálisis cerebral~ puesto que este tipo de inva

lidez, en la mayoría de los casos lesiona simultáneamente va-

ríos 6rgnnos ~ sistemas reclamando cada uno de ellos atenci6n_ 

específica. Este problema en nuestro medio se agrava más debi

do a la precaria situaci6n económica de nuestro pueblo, cuya 

~ituaci6n se ve más dificil aGn si existe en su seno un nifio -

con parálsiis cerebral infantil .•. yn que debido a ln pobreza 

de la familia como consecuencia de trabajos .10 bil?n remunera· -

dos, preparación inadecuada pnra el trabajo ... ocasionan la -

barrera para la atenci6n de los menores afectados de parálisis 

cerebral." (Zl) 

Afio con año encontramos que en A.P.A.C. en el trans·

curso de 1 afio escolar constantementese dan de baja un nGmero 

considerable de niftos debido a sus bajosrecursos cconómiCos, -

aGn cuando la instituci6n ~recura establecer una cuota especí

fica a cada niño de acuerdo a los ingresos de la familia, que_ 



36 

Año con afio encontramos que en A.P.A.C. en el tran~ 

curso del ano escolar constantemente se dan de baja un número 

consi'deralile de nin.os dcliido a sus b..aj os recursos ccon6micos, -

aGn cnando la ihstituc16n procura establecer una cuota cspecíf! 

ca a cada nifio de acuerdo a los ingresos de la familia, que se_ 

deter~inan a través de un estudio socioccon6mico, sin embargo -

mucfios ae es:tos niftos despu6s de un tiempo regresan a la escue

la con un retroceso en los avances obtenidos anteriormente en -

s.n relialii'lftac16n. 

Generalmente encontramos que "Las reacciones comu- -

nes de la sociedad fiacia el nifto que padece parálisis cerebral_ 

son curiosidad, compasión, solicitud excesiva, desagrado y te-

mor. Por tanto, proporcionar relaciones sociales apropiadas es_ 

díf~cil. Cl desarrollo emocional de los nifios con parálisis ce

~ellral esta sujeto a n.ucños riesgos; vivien en un mundo restri~ 

gi.)1.o y recilien poca estimulaci6n social. En consecuencia tien-

den a ser dependientes, a centrarse en si mismos, a mostrarse -

egoístas· y exigentes .•. Además, el sentimiento que se afirma a_ 

.medida que crecen, de que son una carga para los padres >' la 

percepci6n, en ciertos casos, de que son rechazados aumenta su_ 

incomodidad emocional. '~(.2Zl 

Aunado a los problemas anteriores encontramos que -

en nuestra sociedad no se toma en cuenta las necesidades de una 

palilaci6n con requerimientos especiales por ejemplo en el tran~ 

porte no se encuentran los medios necesarios para trasladar a -

una persona en silla de ruedas. 
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Por otro lado encontramos que la actitud de los médi-

cos ante un nifio con parálisis cerebral, en ocasiones es des~ 

salentadora, nst lo manifiestan muchos padres de familia ya 

que mencionan que ºes un nifio que no tiene remedio" o "cuidf:_ 

¡o como si fuera una plantita" señalan expresiones como éstas 

debido a que no va a tener 1 ogros como los Jcmás nii1os "norma-

les" 

En el aspecto psiquiátrico, es evidente una carencia_ 

:de servicios sobre todo en provincia, por otro lado el nino -

con parálisis cerebral de poco atractivo para el psiquistra, -

debido a lo difícil de su manejo y lo complicado de su trata-

miento y rehabilitaci6n por lo que muchos niños y familiares qu.!:_ 

dan desamparados." (23) 

Consideramos que las expresiones anteriores son produ

cidas por la ingnorancia ante dicho problema pero por otro la

do tenemos que este punto de vista no es general. por ejemplo_ 

en el hospital infantil de MlSxico se contempla que la actitud_ 

del médico ante este problema 11dcbe estar orientada hacia a-1 -

establacimiento de una responsabilidad compartida en la rehn

bilitaci6n del nino. haciendo sentir a los padres que pueden -

ser competentes y Gtiles en el proceso del desarrollo del hijo. 

Es importante orientar a la familia y comunidad sobre este pr~ 

blcma. y sobre todo cuando el nifto presenta coeficiente inte-

lectual normal ya que debe conocer cuales son las perspectivas 

de ~ste. Ante un paciente con parálisis cerebral infantil debe 

iniciarse su rehabilitación temprana así como atención a la f!! 

milia." (24) 
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"Las repercusiones del enfermo en la familia son 

variables y podemos decir que básicamente dependen del previo 

funcionamiento normal o anormal de la familia. Cuando surgen_ 

conflictos. generalmente los dcsvian hacia el nifio enfermo y_ 

los hemanos manifiestan alteraciones emocionales dcrivadns 

principalmente de un celo. Es frecuente que los padres se cu! 

pen por el origen de la enfermedad del niño, distanciandose -

cada vez más y sintiéndose mfis incompetentes para manejar el_ 

problema."(25) 

En A.P.A.C. encontrnmos que existen padres y her

manos que rechazan al nifio sin tomar en cuenta su rehnbilita

ci6n y conci6en la escuela como un medio de desahogo momentá

neo~ Tnmói~n poaemos encontrar el caso contrario. pero en me

nos grado pues son pocas las familias que tienen estrechos 

vinculas de uni6n y que participan en la rehabilitaci6n. 

Por otro laao Podemos observar que muchos padres_ 

llegan a la instituci6n con la esperanzo de que sus hijos van 

a llegar a tener educaci6n, trohajo y vida social 11 normal" ,si 

el nifto se lo propone con suficiente firmeza; espernaza que -

con el tiempo se ve frustrada. cuando las metas son demasiado 

altas, cuando el éxito es difícil de alcanzar. se desanima. y 

este sentimiento de frustraci6n va afectado a la familia y a_ 

la personalidad del nifto, creándole reacciones como ansiedad, 

resentimiento, resignación e indiferencia o desafío. 

Adem5.s 

Además de los problemas que se dan en la familia ti'!!!, 

hién se van a reflejar en el mismo niño; por ejemplo, encontr~ 
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mos que la actitud de la familia y los aQ:i:gos ante la paráli

sis va a ser la misma actitud que el nifto tenga de su inváli-

dcz, las cuales en ocasiones pueden ser extremas como en el e~ 

so de la sobreprotecci6n abierta o disfrazada, pero en st si

gue siendo rechazo, por otro lado "Sería un error concluir que 

las alteraciones conductualcs del nifto solo provienen de la ac 

titud de los padres, ya que el nino inválido se observa a. sr -
mismo, se compara con otro que en la mayoría de los casos, 

cuando su coeficiente intelectual es normal, tiene a mantener_ 

sus aspiraciones a un nivel más alto que sus posibilidades. En 

general puede decirse que estos niftos manifiestan más temor,

en especial hacra un dai'io físico posible sentimientos de cul ~ 

pa miedo o experiencias a situaciones nuevas y que además ma

nifiestan cierto retraimiento o actitudes agresivas." (25) 

Tenemos que "El nifto con parálsiis cerebral que limita 

sus contactos sociales y obstaculiza el desarrollo emocional -

normal a menudo disfruta de su inválidez y refuerza su depen

dencia. Además, su impedimento dificulta su capacidad para -

afirmarse en el juego agresivo normal con niftos como resultado 

de ello, siguen vivas sus emociones reprimidas generalmente 

acompañadas por sentimientos de culpabilidad. Las niños con 

parálisis cerebral suelen ser emocionalmente inmaduros. Su -

atcnci6n dura poco, carecen de persistencia y se fatigan con 

facilidad. Les falta adeucada sociali.:aci6n >" hay más introvc.r 

si6n y más deprcsi6n.'' (27) 
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En la medida en que la atcnic6n médica, la educación y 

la cultura aumenten en los diferentes niveles sociales, la 

aparición de este problema será menor y su manejo será mfis ad~ 

cuado, quedando únicamente aquellos casos que serian provoca~

dos por accidentes. 

4.- EDUCATIVAS 

Todos los seres humanos tenemos derecho a la educación 

en sus dos formas ya sea formn o informal independientemente -

de las limitaciones que se posean. 

La educaci6n de estos niftos en las fases iniciales de_ 

la rehabilitación es suma.mente compleja por los diferentes pr~ 

blemas que van asociados a su condici6n, por lo que el progra

ma educacional debe estar correlacionado con el físico y ac- -

tuar en la forma que ambos proporcionen un mejor aprovechamie~ 

to al nino. Por ejemplo en A.P.A.C. se aceptan nifios desde 45._ 

días de nacido para su educación y rehabilitación y as! darle_ 

mayores posibilidades deintegración. De acuerdo a las ncccsid~ 

des del nifio, se le ubica al programa que corresponda recibie~ 

do apoyo.interdiciplinario para que desarrollen al máximo su -

potencial. 

Por consiguiente el nifto con parálisis cerebral tiene 

que asistir a escuelas especiales que mínimamente tengan apar~ 

tos y condiciones de espacio para que se pueda desplazar y re-
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habilitar integralmente, aunque en nuestro pars existen pocas_ 

instituciones dedicadas a la cducaci6n de estos niños. 

En nuestra sociedad existe poca información sobre la -

capacidad del nino con parlíli~is cerebral en campos especiales 

como: Comprcnsi6n, juicio y memoria. Sabemos que muchos de es

tos ninos si las poseen, sin embargo es dificil conocer el ~r~ 

do de desarrollo de 6stas. ya que las pruebas que existen no_ 

se adaptan de acuerdo a las características de cada caso. Para 

estos nin.os más seriamente incapacitados, al!,;l'nas pruebas esp~ 

cialés son aprovechables, tales como la de una serie de cubos 

;grandes que se entrela~an fácilmente, y aún si esto es demasi~ 

do difrcil para el nifio hay pruebas especiales que no requic-

ren prácticamente, de ningOn control motor o contestaci6n ha-

blada, el niño solo necesita apuntar en la dirección correcta._ 

con sus ojos o manos, para responder a una serie de preguntas, 

o simplemente hacer una sefta de "c;i" o ••no", en respuesta a -

las preguntP.s o cuando·el psic6"logo· apunte a varios objetos o_ 

dibujos. El propósito principal de las pruebas psicol6gicas -

es proporcionar lineas guias, que nos indiquen, aproximadamen

te, que tanto ha aventajado un nifto en su aprendizaje y cuanto 

desarrollo en ese sentido podemos esperar. 

Existen "algunos ninos con int:eli~encia normal e imp~ 

dimcnto físico menor que sin embargo pueden tener capacidades_ 

muy irregulares para el aprendi::::ajc. Por ejemplo, pueden tener 

facilidad para hablar, conversar con soltura, formar bien las 

frases desde tcffiprana edad, pero ser muy torpes con sus manos, 
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incapaces de manipular juguetes constructivos o vestirse." 

(28) 

Por consiguiente para ellos es dificil la escritura y en -

ocasiones imposible, mientras que para otros casos como el hcmi 

pl~jico, atáxico o atetoidc los cuales tienen generalmente un -

lado más afectado que el otro, si existe la posibilidad de lo-

grar la escritura adiestrando la mano menos imposibilitada. Ta~ 

bién algunos de ellos emplean la máquina de escribir, o los 

pies para lograr esta actividad. 

Encontramos niftos que presentan problemas de lenguaje debi

do a variedades y combinaciones de dificultades respiratorias.

auditivas, articulatorias, de fonación, resonancia y ritmo. "En 

lo que se refiere a problemas respiratorios, se han encontrado 

problemas de todo tipo, takc.s. - como patrones invcrtidos,ciclos_ 

irregulares y falta de madurez neurol6gica del aparato respira

torio trayendo como consecuencia incordinaci6n neurof6nica. 

Todo ello .provoca retraso en el lenguaje y dificultades p~ 

ra pronunciar más de dos sílabas en cada ciclo respiratorio y -

también falta de sincronizaci6n entre los movimientos laríngeos 

respiratorios ... 11 (29) 

Los doctores Bakwin (1980 nos muestran otras razones que i~ 

piden al nino adquirir el lenguaje o que se desñrrolle lentame~ 

te. 

l.- El nifio no desea hablar. 



2.- Nadie le habla. 

3.- Tiene poco contacto social. 

4.- Es afásico. 

5.- Tiene defecto auditivo. 
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6.- La cspasticidad o la otctosis o ambas dificultades lo liml 

la, 

Comunmente también encontramos niftos con defectos pe~ 

ceptivos, "los cuales se confuden fácilmente en la diTecci6n 

que debe tomar y en como salvar obstáculos, ceter sus brazos -

por las mangas cosas así •. Pueden también tener dificulta--

des en relacionar lo que ven con lo que oyen o tocan; en otras 

palabras ,.:en:.diferentes sentidos no coordinan muy bien". (30) 

Podemos concluir que así se debe de tomar en cuenta -

la valoración médica y psicológica, también es importante una_ 

valoración pedagógica e a diferentes niveles perceptivos y de 

conocimiento). 

Las instituciones que se dedican a la rehabilitación_ 

deben ofrecer educación gradual y también tomar en cuenta aqu~ 

llos niftos con deficiencia mental severa, proporcionando educ~ 

ci6n de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo, aplicar un pr~ 

grama sensoperceptual ajustando sus contenidos educativos de -

acuerdo a las características de la poblaci6n de nifios con pa

rálisis cerebral. 
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LA LECTURA EN LOS NIIJOS CON P.C. 
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En este capítulo contemplamos los postulados te6ricos 

fundnmcntales de la teoría de Piaget que retoma Emilia Ferre! 

ro para desarrollar una nueva teoría sobre la adquisición de la 

lecto-escritura desde el punto de vista psicogcnético. con el -

cual presenta un nuevo enfoque respecto a lo que se ha pensado_ 

siempre, que no pod!a haber aprendi~ajc sin una ensefianza espe

cífica, y donde la contribuci6n del sujeto se consideraba como .. 

dependiente y subsidiaria del m6todo de ensefian:a¡ descubre una 

nueva línea evolutiva que procede por conflictos~ cognitivos. 

En nuestro caso, habiendo agotado las prácticas pcdag~ 

gicas basadas en el punto de vista en donde el método es consi

derado causa de que los sujetos no adquieran la lectura y que -

aún presentando diversos tipos de P.C. se les considera con po

sibilidades de adquirirla~ nos encontramos con este material 

que presenta una nueva alternativa en la que ahora sean los ma

estros en sentido inverso, los que reconsideremos una práctica_ 

pcdag6gica adecuada a las necesidades de esta poblaci6n. 

!.- POSTULADOS BASICOS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVISTA. 

La teoría del desarrollo cognoscitivista de Piaget es 
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una de las más amplias que explican el desarrollo Jel nifto, cu· 

ya premisa fundamental es la estructura mental básica resultarr 

te de factores hereditarios y ambientales en interacción con • 

el organismo. Pia3et considera al objeto de conocimiento a to~ 

do aquello con lo que el sujeto se relaciona afectivamente, 

considerando al afecto como el interés por conocer. 

Piagct considera que hay ciertosprocesos alternos a 

todo aprendizaje y estos son: por una parte la adaptación al 

ambiente, en ésta el ser .humano· al desarrol Iarse se va adap- -

tanda a una diversidad de ambientes con una complejidad de or· 

ganizaci6n siempre en aumento, y, por otro, la organizaci6n de 

las experiencias por medio dela acción, la memoria, y las per· 

cepciones. 

Al nacer los niños solo es ti'in dotados de unos pocos ·. 

reflejos; por consiguiente los nif\os no heredan. ninguna capaci

dad mental ya formada aunque si obtienen una forma de respon-

der al ambiente para poder sobrevivir. Mediante la cjcrcita::ión 

ci6n de los reflejos se dan secuencias biendcfinidas de acci2 

nes que Piaget denomina "esquemas" y su principal carncteríst.!_ 

ca es que son unos todos organi~ados que se repiten con frc· -

cuencia y pueden ser fácilmente reconocidos entre otros compoL 

tamientos diversos por cjecplo el reflejo de presión cuando 6~ 

te )'ª es un esquema el niño toca lo que esta a su al rededor y __ 

crece a medida que su campo de acción se amplio. 
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La incorporaci6n de nuevos objetos o experiencias 

~squemas ya existentes se denomiana :isimilac-f6n cuyo proceso e~ 

ta complementado por la bOsqueda de formas de comportamiento · 

nuevas y exitosas cuando el ambiente no responde a los csque- -

mas ya aprendidos por el sujeto, comienza a modificarlos para 

poder resolver dichos problemas que surgen de csa9 nuevas cxp~ 

riencins y a cuyo proceso Piagct denomina acomodación; por 

ejemplo, un niño que ha aprendido a abrir puertas empujando, ~ 

halla dcsconccrtantemente una puerta corrediza hasta que dese~ 

bre mediante prueba y error que la puerta debe deslizarse para 

abrir. 

Asi el proceso de asimilación y acomodación traen co· 

mo resultado que el individuo se adapte a su ambiente creando

se así un repertorio suficiente de esquemas para afrontar sus_ 

problemas; pero esta adaptaci6n es solo temporaria y se modifi 

ca cuando el ambiente cambia o a medida que el individuo am- -

plia su campo de acción. 

SimGltaneo al proceso de adaptación se da el de la i~ 

tcriorizaci6n y consiste en que el nin.o aprende a representar._ 

mentalmente el mundo que le rodea, por medio de los recuerdos, 

las imágenes, el lenguaje o los símbolos dicho proceso se ex-

tiende hasta la adolescencia en donde el pensamiento puede te-

ner lugar, completamente, la imaginaci6n, sin recurrir a --

las acciones externas. En el proceso de interiorizaci6n puede_ 

suceder que una nina sienta a su mufieca y le de de comer en la 
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boca. tal como si el acto de comer lo realizara la muñeca, es

te hecho evoca una situnci6n que la nifta recuerda. 

2.- Teoría Psicolinguística y su relaci6n con el pro_ 

ceso de adquisici6n de la lectura en los niftos -

con parálisis cerebral. 

En 1971, en Estados Unidos se realiz6 una conferencia_ 

sobre la Telhción entre el habla y el aprendizaje de la lcctu- -

ra, en donde se presentó un nuevo enfoque que parte de la lin-

guística contemporánea; estos estudios son retomados por Emilia 

Ferreiro (1974-1976) y su m~rito estriba en que los vrncula con 

el desarrollo cognoscitivo de la teoría de Pinget y haber sido_ 

los prim~ros en lengua hispana. 

Retoma la teoría de Piaget como una tcoria general -

del conocimiento que puede aplicarse a la adquisici6n de la les 

tura; en donde el conocimien~o objetivo no es lineal sino que -

se genera a ratz de grandes restructuraciones globales, algu-

nas de las cuales son "erróneas" pero necesarias ya que son el!, 

ve como prcrrequisito para obtener respuestas correctas, enton· 

ces la comprcnsi6n de un objeto de conocimiento aparece estrc-

chamente ligada a la posibilidad del sujeto de reconstruir este 

objeto por haber comprendido cuales son sus leyes de composi- -

ción, 

En su enfoque teórico, Fcrrciro trata de dar una expli 

caci6n diferente a los problemas de adquisici6n de la lecto-cs-
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critura, el cual abre nuevos horizontes y nuevas perspectivas, 

ya que este problema siempre schabía abordado desde el punto -

de vista del método creándose a~r una multiplicidad de los mis• 

mos sin dar una solución apropiada. No desestima la utilizaci6n 

de los métodos, pero los plantea de una manera diferente. te~ -

niendo como eje principal al nino y no al método para ello con· 

cibc al niño como "un sujeto que trata activamente de compren·

der el mundo que le rodea, de resolver las interrogantes que e! 

te mundo le planten. No es un sujeto que espera que alguién •.:

que posee un conocimiento se lo transmita" (1) por consiguiente 

es un nifio que va co·nstruyendo su pensamiento a través de la as_ 

ci6n y aprende no por imitaci6n sino a través de una búsqueda y 

de una explicaci6n 16gica adecuada a él. por tanto el aprendiz~ 

je en el nino no debe reducirse a una serie de habilidades esp~ 

.cíficas que deba poseer. ni a las prácticas metodol6gicas que -

desarrolla el maestro. Desde este punto de vista. la psicolin-

guística trata de ver el verdadero proceso de construcci6n de -

los conocimientos como un in'tcnto de dar solución a los proble

mas psicopedag6gicos en la lecto-escritura. 

Ferreiro hace una distinci6n entre método de enseftanza 

por un lado y proceso de aprendizaje del sujeto por el otro, y_ 

desde el marco de referencia de la teoría de Piaget reconoce 

que entre ambos hay una distinci6n clara pues uno de los princi 

pios básicos de esta teoría es que los estímulos no actuan di·~ 

rectamente: sino que están transformados por los sistemas de así-
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milaci6n delsujeto, entonces si varios nifios reciben un mismo_ 

estfmulo, la respuesta no va a ser la misma debido a sus esqu~ 

mas de asimilaci6n y acomodaci6n. Lo cual equivale a poner en_ 

el centro del proceso al sujeto del aprendizaje. y no al que -

supuestamente conduce el aprendizaje (maestro y o método). 

Tnmbi6n este enfoque descarta el uso de test de pre-

dicción sobre la madurez para el aprendizaje de la lecto-escr . .;, 

tura, porque los test están basados en una suposición sobre el 

proceso de aprendizaje que implica una maduraci6n de ciertos -

aspectos linguísticos (como la correcta articulaci6n) y no li~ 

gu!st:ica (como la percepción visual y motriz:. manual}, que mar

ca las supuestas posibilidades del nifio para aprender a leer y 

escribir, por consiguiente no se trata de definir las respues

tas del·· niiio en términos de lo que le falta para recibir - -

una enseiianza, sino "trata de poner en evidencia los aspectos_ 

positivos del conocimiento que es la conducta infantil como -

un modo de aproximaci6n al objeto de conocimiento ••• que supo

ne un camino de larga construcci6n." (2) 

En nuestra investigaci6n del nifto con parálisis cere

bral tnmbi6n es importante retomar lo que Fcrrcíro dice sobre 

el método y Los test, en cuanto al primero se ha considerado 

al método como la causa fundamental de que algunos nifios no 

aprenden a leer, situación en la que vista desde éste enfoque, 

eJ método es el que enseña y no el nino el que aprende. 
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En la teoría psicolinguística, el niño atravez de sus 

mecanismos de asimilaci6n y acomodaci6n va adquiriendo Ja lect~ 

ra. Respecto a los test, la veracidad de los resultados de la -

madurez linguistica también cst5 limitada porque los niños pre

sentan serios problemas motores y linguísticos y a pesar de 

ello la lectura es posible aunque algunos tengan par5lisis cerc 

óral severa y sin saber hablar, leen, hecho que se puede compr.2, 

Bar a través de un tablero alfabético en donde se ohservn su e~ 

pacidad de comprcnsi6n, análisis y sintesis o a trav6s de otras 

técnicas de comunicaci6n. 

Piagct en su teoría del desarrollo no hace considcra-

ciones acerca de la lccto-escritura, sin embargo F.milia Ferrei

ro retoma la teoría de Piagct como una teoría general válida p~ 

ra explicar cualquier proceso de conocimiento y especialmente -

la lecto-escritura. 

Ferreiro bas6 su investigaci6n con nifios de una pobla

ci6n urbana cuya diferencia estriba en la clase social a la que 

pertenecían. En nuestro caso nuestra poblaci6n contempla niftos_ 

de una zona urbana y diferencias de clase social, que presentan 

problemas motores y a pesar de ello se les considera con posibi 

lidades para adquirir la lectura, descartando la escritura deb! 

do a su falta de coordinaci6n manual (ojo-mano) o cualquier PªI 

te del cuerpo que pueda suplirla; por ello solo retomaremos de 

su teoría lo relacionado con el proceso de la adquisici6n de la_ 

lectura para aplicarlo en nifios con parálisis cerebral. Ambas 

teorías conciben al nifto corno un sujeto activo y creador capaz_ 
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de construir su propio objeto de conocimiento, cuyo·:oonccpto es 

v5lido para nifios de educaci6n especial; espccfficamentc hablando 

de los nifios con parálisis cerebral, pues aunque tengan limitaci2 

ncs motoras y empleen un largo lapso de tiempo mayor en sus meca

nismos de asimilación y acomodaci6n, también tratan de comprchder 

el mundo que le rodea. 

Este enfoque considera como principio bftsico no identi 

ficar la lectura con decifrado es decir que leer no es simpleme~ 

te decifrar las letras en sonidos. Por consiguiente la lectura no 

se adquiere a una edad determinada sino que es un proceso que se_ 

va estructurando conjuntamente con el desarrrollo cognoscitivo. 

Estas ideas nos permiten por un lado dar una cxplica-

ci6n diferente respecto a los niños con pardlisis cerebral que no 

han adquirido la lectura y por otro lado que los docenteS consid~ 

ren nuevas situaciones que faciliten la adquisici6n de In lectura 

tomando en cuenta el nivel de desarrollo cognosci~ivo en que se 

encuentre el nifto y partiendo de ésto, las actividades giren en 

torno a sus intereses y etapas y no a las del maestro o del méto~ 

do. 

En su investigaci6n, Ferreiro aplica una serie de pru~ 

has a niños de 4 a 6 años que no han recibido cducaci6n cscolari· 

zada, para averiguar cuales son las formas iniciales de conoci

miento de la lengua escrita y los procesos de conceptualizaci6n 

resultante de mecanismos dinámicos de confrontaci6n entre las ideas 

p~opins del 'niño, por un lado r entre las ideas del niño Y la reali

dad de1 objeto de.conocimiento porel otro y así conocer como los 
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ninos llegan a ser lectores (en el sentido psicoaenético antes de 

serlo en el sentido formal deJ proceso escolarizado). Con los re

sultados de su investigación ella comprob6: "como mucho antes de_ 

saber leer un texto. los niftos son capaces de tratar los textos -

en funci6n de ciertas características formales cspcc!ficas ... -

que lo llevan al desarrollo de nociones relativas a la escritura_ 

en un desarrollo evolutivo como un pasaje de lo concreto a lo --

abstracto."(3) 

En una primera instancia la indagaci6n se refirió cx-

clusivamcnte a las condiciones previas a una lectura, ¿a cuál es_ 

el material especifico, la clásc de objetos con los que es posi·:-

ble ejercer actos de lectura, y las propiedades abstractas que el 

niño requiere. 

Los datos sobre los que se basa para ubicar a un nifio_ 

en los diferentes niveles son: 

I. - COMPORTAMIENTO DELANTE DEL TEXTO: En donde toma en cuenta el 

comportamiento del nifto delante dcun texto impreso. Se comienza ~ 

la entrevista con el nino proponiéndole bojear juntos un libro de 

cuentos infantil es (preguntándole ¿'qué es ésto? con respecto a 

una imAgen, y luego con respecto a un te~io); sin recibir aproba

ci6n, sugerencia ni correcci6n a sus denominaciones ya que con é~ 

to solo se intenta comprender los límites y las razones que lo 

llevan a utilizar "X" denominación del texto (ya sea utilizando 

el término letra o número). Preguntar lporqu6 se puede leer en 

el texto?. En los resultados <le Ferreiro, unos nifios contestaron_ 
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-porque hay letras¡ otros indican texto e imagen como si ambos -

fueran complementarios parl.i "leer lo que no implica que estos se 

confundan, otros contestan - porque hay números. 

Preguntar en d6nde se empieza a leer y observar la l~ 

tcralidad y alternancia tanto de páginas como de renglones. 

II.- LETRAS: RECONOCERLAS Y SAaER NOMBRARLAS- Con 6stn se carne· 

terizan los niveles de reconocimiento de las letras individuales, 

y, particularmente la utili~aci6n de denominaciones convenciona

les para nombrarlas. 

Descripci6n del material: En fichas tamafio bibliográ

ficas, se :motan las letr:is del abecedario en imprenta mayliscu

la, y se le presentan al niflo una a una en forma desordenada pi

diéndole que nos diga c6mo se llama cada una de las letras. 

Respécbo a esta parte, los rcsultados~obtenidos por_ 

Ferreiro. el primer nivel lo forman aquellos niños que a lo sumo 

.reconocen 1 o 2 letras en particular la inicial del nomllre propio 

pero que no utili;:an ningún nombre de letra y a quienes utilizan 

nombres de números para las letras, pero sin consistencia y sin 

que exista similitud gráfica entre el número y la letra, ejemplo 

E/3, "L/7, S/2, S/5 etc:.. 

El nivel 2 ubica a los que conocen algunos nombres de 

las letras, pero que los aplican sin consistencia (por ejernplo:

conocen las vocales pero aplican sus nombres también a las conso

nantes y/o los alternun con nOmeros; tambi~n a los que conocen a! 
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gunos nombres de letras por su familiaridad con ellas ejemplo, la 

nicial del nombre de sus familiares cercanos y las utilizadas en_ 

letreros de productos de consumo cotidiano para el nifio). 

En el nivel 3 ubica a los niños que reconocen y nom-

bran de una manera estable las vocales (por lo menos tres de 

ellas) y que identifican algunas consonantoe,~no sólo por pcrten~ 

cer a tal o cual persona o nombre sino dándole un valor silábico_ 

del nomnro al que pertenecen. 

El nivel 4 está constituido por aquellos que nombran -

correctamente todas las vocales y alrededor de 10 consonantes di~ 

ferentes; aunque se continúe a veces mencionando el nombre que -

comienza con esa vocal, el nombre de esa letra no es derivado 

del valor silábico obtenido a partir del nombre de la persona 

ejemplo (S es 11 se de Silvia y de Sari ta", o 11esc). 

El S nivel está constituido por aquellos niños que co

nocen prácticamente todas las letras del abecedario por su nombre 

y eventualmente son capaces de dar el nombre y el valor sonoro, o 

los dis~intos valores sonoros que puede admitir una misma letra. 

LECTURA CON IMAGEN. Con el material empleado se pretende abordar_ 

el problema de las relaciones entre el dibujo y la escritura, uti 

!izando una situaci6n que consiste en pedir al niño que len un 

texto escrito acompafiado de imágenes gráficas; y conocer as! cuá-

1es son las interpretaciones que el nifio elabora respecto a la~ -

relación entre imagen y texto escrito. 



57 

Para Ferreiro, plantear el problema de las relaciones_ 

entre dibujo y escritura; no significa naturalmente, reducir 6sta 

al dibujo; como muestra en el desdrrollo psicogcn6tico, la escri

tura mantiene relaciones muy estrechas con el dibujo y con el lcrr 

guaje, pero no es ni la transcripci6n del lenguaje, ni un deriva

do del dibujo. La escritura constituye un tipo cspec!fico de obj~ 

to sustituto de cuya génesis pretende dar cuenta. 

En láminas compuestas por textos e imágenes en las cu~ 

les algunas !§minas presentan una sola palabra (III), y en otra,_ 

oraciones (IV se le pregunta al niño si ºhay algo para leer", so

licitlindole que indique "d6nde", e incitándole a leer lo~e allí 

este escrito, cuando es necesario se le hace anticipar en Lnci6n_ 

de la imagen y luego se indaga si ºdice" lo que el ni.no anticip6. 

III.- Palabras: Se presentan S partes de figuras compuestas por 

dibujos de objetos familiares y un te~to ubicado debajo de cada 

imagen, donde está escrita solamente una palabra ( en imprenta --

minúscula en tres casos, y en cursiva en casos. (Para nuestra -

investigaci6n descartamos la letra cursiva ya qu~.~en México la de 

imprenta es la letra oficial). Los pares dibujo-texto son los si

guientes: 

Imágenes Texto 

l. - una pelota de juguete En imprenta lilinúscu~a.: pelota 

2.- Una taza de té asa. 

3.- Un árbol (donde no es el~ 

ra la especie). :higuera, 



4.- Un aso de juguete. 

S.- Un barco 

En imprenta mayascula: JUGUETE 

VELERO. 

SS 

Como puede apreciarse, la imagen no ~iemprc ilustra 

exactamente el texto y .fue introducida a fin de evaluar mejor las 

hip6tesis de los niftos y averiguar cuáles de ellos pueden dcsci-

frar el teHto y cuales anticipan el text~ según la imagen. Las 

respuestas n estos ejercicios las clasifica Fcrreiro en la si

guiente forma: 

Nivel l.- Texto y dibujo cstan indiíercnciados. Cuando 

se les pregunta a los nifios ¿si hay algo que se pueda leer? y ¿en 

d6nde? sefialan tanto el dibujo como el texto en forma diferencia

da. A este nivel la diferencia entre dibujo y escritura. supone -

una difercnciaci6n entre las acciones pertinentes que se aplican 

a cada uno de estos objetos. 

Nivel 2.- El texto es considerado como una etiqueta del dibujo,~ 

en él figura el nombre del objeto dibujado, hay diferenciaci6n 

entre dibujo y texto. En este nivel la conducta típica consiste_ 

en borrar explicitamente el artículo que acampana al nombre qu.e 

identifica la imagen y además el texto representa el nomhre del_ 

dibujo. En ésta etapa el etiquctaje constituye un momento evolu

tivo importante en el desarrollo conceptual de la escritura. 

Nivel 3.- Las propiedades del texto proveen indicadores que per

miten sostener la anticipación hecha a partir de la imagen, las 

propiedades·' físicas del texto determinan cada vez más el tipo • 
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de anticipación que los niños hagan en funci6n de la imagen. Exi! 

ten dos tipos de indicadores, por un lado, las propiedades del -

texto en términos de continuidad y longitud, y por el otro lado,

la diferencia entre las letras utili~adns como índices que sirven 

para justificar las respuestas. Estos procedimientos son un co

mienzo de búsqueda orientada a confirmar una nnticipaci6n hecha 

por el niño. 

IVs- Oraciones: se presentan 4 partes de imagen-texto. 

Imagen: 

1.- Un pato estático sobre una 
laguna. 

2. - Una rana estática que se -
asoma entre unas ramas con 
flores. 

3.- Un nifio remando en un bote 
hacfa una isla. donde liay' -

~~!~~~! ~l ~~~·~a~e~~ :~a~ 
pescados. 

4.- Un perro corriendo, detrás 
de él unas latas que trae 
arrastrando. 

Texto: 

·En imprenta mayúscula: EL PATO 
NADA 

LA RANI 
TA SA-7 
LIO DE 
PASEO. 

minúscula:Raúl re
ma en el 
rio. 

:el perio 
corre. 

Como ya se dijo el objetivo de ambas situaciones es el 

de averiguar cuáles son las hip6tesis de los nifios con respecto a 

la escritura, cuando está ncompnñada de' una imagen. De esta man~ 

ra Ferreiro piensa que se podrá contribuir a la comprensi6n del -

papel que juega el d.ibuJo como de sus comienzos hata la intcrven

ci6n de la instrucci6n sistemática. Los niveles que marca en es-

ta tarea son: 

Nivel 1.- Dibujo )'escritura C'Stán diferenciados. ~l texto es --
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enteramente predictible a partir dela imagen. Por un lado para 

algunos sujetos es posible leer tanto en el dibujo como en el 

texto; para otros, comienzan dcnomiriando el objeto dibujado, pero 

también aceptan una oración. 

Nivel 2.- Procesos de difercnciaci6n entre escritura y dibujo. Ln 

escritura representa el nombre del objeto dibujado, o bien una 

oraci6n asociada a la imagen. La hip6tesis de estos 5ujctos nos 

da una pista para entender el proceso: el texto reti~nc solo uno_ 

de los aspectos potencialmente representables, el nombre del obj~ 

to deja de lado otros elementos que pudieran estar en el texto. -

En este nivel el dibujo es reconocido gracias a la relaci6n entre 

sus partes, pero la identificaci6n final corresponde nl nombre -

del todo y no de las partes (un pato, por ejemplo, tiene cabcza,

cuerpo, patas, pero en su totalidad es un pato) y es a partir de_ 

la identificaci6n global de la imagen que se decide el significa

do "del texto y es tratado como un todo no descomponible. y sin t~ 

ner en consideraci6n las propiedades mismas del texto como sería 

la longitud, reconocimiento de algunas letras. 

En este mismo nivel se encuentran otros tipos de res-

puesta más avanzado en donde supone que la escritura es una ora-

ci6n pero está asociada al dibujo más una característica de éste_ 

y aan eliminan los artículos. 

Nivel 3.- Comienzo de consideración de algunas de las propiedades 

gráficas del texto . La escritura sigue siendo predictible a par

tir de la imagen. Una de las propiedades gráficas, es la conside

ración de cantidades de fragmentos en una oraci6n, sin embargo, -
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la diferenciación gráfica entre los fragmentos son aún ignorados¡ 

en consecuencia el mismo nombre puede estar ubica.do en distintos

lugares y diferentes caracteres gr§ficas puede recibir el mlsmo ~ 

nombre .. 

Coma un momento más avnm~odo en este nivel el sujeto -

toma en cuenta el dibujo para diferentes denominaciones a los 

fragmentos del texto. 

Leer para los sujetos de cualquiera de estas etapas, -

significa poner en correspondencia dos sistemas diferentes uno de 

otro, aunque con relaciones muy estrechas. Otro tipo de respuesta 

de este nivel se parecen a las anteriores pero la diferencia radi 

ca en que ubican en el texto solo los nombres y proceden luego a_ 

una lectura que incluye esos nombres como elementos integrantes -

de una oración* Existen dos variantes de este tipo de rcspuesta:.-

1. - El sujeto parte de uno o dos nombres que localiza en el texto 

y luego lee una oración. z.- Suje~o anticipa una oración pero 

ubica en el texto uno o dos nombres. Estas respuestas se ubican 

en las hipótesis de que solamente el nombre está escrito y lns -

que ofrecen oraciones. 

Nivel 4.- Basqueda de una correspondencia término a término entre 

fragmentos gráficos y segmentaciones sono~as. El método utilizado 

por los sujetos consiste en hacer corresponder una sílaba a cada_ 

fragmento escrito .:il3rgando la duración de la palabra hasta hace!:. 

la coincidir con los extremos espaciales del texto. Es importante 

señalar que no exis~c aún una relaic6n entre tro~os· gráficos y -· 
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segmentos sonoros. Otras caractcr1sticas de este nivel son:- Alg~ 

nos niños ubican el nombre por un lado y la oración completa, en 

foTID.a separada por el otro.- Estns respuestas superan las antcri~ 

res y consisten en ubicar una parte del enunciado en un tro~o Ucl 

texto y la otra en el restanteo el resultado es una división gra

matical en sujeto y predicado. Aqui el sujeto recorta el enuncia

do en tres partes y equivale n concebir representable 3 elemcn-

tos (sujeto, verbo y e1 objeto gramatical. Aunque considere el ~ 

do no supone que esas partes estcn ordenadas. pues estos pueden -

ser atribuidos a cualquier parte del texto. 

V.- LECTURA SIN IMAGEN: Con este material se pretende conocer si __ 

el niño puede operar simultancarnente con las partes del enunciado 

y con las partes de1 texto para poner ambos en correspondencia -

o sea; apartir dela lectura deuna oraci6n escrita delante del ni

fto 1 se considera si el nifto podrá poner en correspondencia las p~ 

labras del enunciado oral con los recortes del texto (palabras e~ 

critas). 

Descripci6n del ejercicio: Escribir delante del niño -

una oraci6n que será leida con tono normal, mientras se seftala -

con el -dedó el texto de manera continua (papá patea la pelota, -

el perro corri6 al gato, la nena come carnrnelos y el oso come 

miel). Una vez escrita y leida ln oraci6n preguntaremos al niño -

¿o6nde clice pelata? ¿D6ndc dice la?. ·en el caso de los niñds que -

no puede seña·lar, ndsotras señnlaremos las palnbras· en "forma desor_ 

denada (dando diferentes opciones). 
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La progresi6n genética que Ferreiro encontró respecto 

a esta tarea marca los siguientes niveles ante los cuales es i~

portante aclarar que los sujetos ubican las palabras de la ora- -

ci6n por un proceso de identificación o de dctlucci6n principal-

mente y no a partir de un descifrado del texto; solo algunos su

jetas recurren a éste para encontrar las palabras en un enunciado 

como una alternativa para resolver el problema. Estos niveles es

tán ordenados desde las respuestas más lejanas hasta los que más 

se acercan a las concepciones adultas. 

Nivel l. - Los nif\os de este nivel tienden a realizar una ubica•:· -

ci6n exclusiva de los nombres en dos fragmentos del texto; mien·· 

tras que el resto, eventualmente mencionan otros nombres compati 

bles con los anteriores. La cantidad de fragmentos es vista de 

una manera abstracta y singular. 

Nivel 2.- En éste se consideran a todos aquellos que piensan que_ 

toda la oracii5n está en un fragmento del texto; y que en el resto 

del texto se encuentran otras oraciones congruentes con la prime

ra. Aqui también hay una imposibilidad para poner en corresponde~ 

cía las partes del texto. 

Nivel 3.- En éste nivel se ubican los que presentan la imposibill 

dad de efectuar una separaci6n entre las partes del enunciado que 

pueda hacerse corresponder con las partes del texto. Por consi- -

guicnte el sujeto hace un sef\alamicnto errático, ,·ago y contradic 

torio; tambí~n niega que las palabras aisladas estén escritas y -

en ocasiones intenta ubicar todo un enunciado en una sola parte • 
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o una palabra en todo el enunciado. 

Nivel 4.- En este nivel, los nifios consideran que los sustanti

vos están escritos~, de manera independiente, pero el verbo es • 

solidñ~io de la oraci6n entera, o el predicado entero. La eser! 

tura aquí·no es vista como una reproducción rigurosa de un tex

to oral, sino como la representación de algunos elementos escn-

ciales del texto oral, por lo tanto no todo está escrito. 

Las atribuciones que hace el SJjcto son menos esta

bles, pueden cambiar de un momento a otro, y el nifio dice cosas 

aparentemente contradictorias a prop6sito de un mismo fragmento 

de escritura • 

.i.Wivel S. - Este nivel lo conforman aquellos que consideran que_ 

todo está escrito, excepto los artículos o sea que ubican todas 

l~s partes de la oración en los diferentes fragmentos de escri

tura excepto el (o los) artículos. La existencia del articulo -

se presenta como un doble problema; por un lado no se cons!de

ran como palabras y no hay rozón para escribirlos y por el otrq _el 

sujeto considera que concbs letras no se puede leer. 

Nivel 6.- El nivel lo conforman aquellos niños que consideran 

que nodo está escrito, incluso los articulas. 

Con la utilización del marco conceptual de la "Sico

logia genética para elaborar sus hipótesis, Ferreiro .reitera la_ 

pertinencia y fecundidad de la teoria de Piaget para comprender 

los procesos de odquisici6n de conocimiento en un terreno hasta 
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ahora no directamente explorado por él, y es gracias a cstn -

teoría que Ferreiro ha podido descubrir un sujeto que reinven

ta la escritura para hacerla suya, un proceso de construcci6n_ 

efectivo y una originalidad en las conceptualizacioncs que los 

adultos ignoramos. Con ésto, la hip6tcsis es que los procesos_ 

de conceptuall:aci6n independiootemcntc de la situación esco-

lar. determinarán en gran medida los resultados finales del 

aprendizaje escolar. 

Retomamos el mismo material que presenta Ferrciro -

en su investigaci6n pJra aplicarlo al nifio con par~lisis cere

bral; aunque con ciertas modificaciones, por ejemplo, en el e~ 

so de los niños que no hablan se dieron otras opciones, que e~ 

pecificaremos más adelante. 
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En este capítulo presentamos una práctica realizada a 

partir de la tcor1a psicolingu!stica de Fcrrcrio y un an~lisis 

de resultados obtenidos en un grupo de ni nos de primer ano con 

parálisis cerebral. 

Dicha práctica la realizamos durante un mes, casi al_ 

finalizar el año escolar, obteniendo datos mu)' interesantes 

que nos permitieron ubicar a los alumnos en los diferentes ni

veles que propone Ferreiro y dar así una nueva explicación de_ 

sus problemas para adquirir ln lectura, pura esto partimos e~ 

clusivamente de las respuestas del niño y no del método ni del 

maestro. 

Los ejercicios aplicados fueron: 

1) Orient.aci6n espacia! de la lectura. 

Z) R.econocimiCfltO de letras. 

3) Características que debe poseer un texto para permitir un -

acto de lectura. 

4) Lectura depalabras con imagen. 

S) Lectura de oraciones con imagen. 

6) Lectura sin imagen. 

El orden así propuesto por Ferreiro, lo retomamos a -

fin de aprovechar sus experiencias adquirjdas el conocimic!!. 

to de la psicogen~sis en la adquisición de la lectura, ya que_ 
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para ella el aprendizaje no debe reducirse a una serie de habl 

lidades específicas que debe poseer el niño y que si nosotros_ 

consideramos seriamente los niños con parálisis cerebral se- -

rían dcsc'artados de recibir una educación escolar, pues ni l;:i_ 

pr§ctica metodo16gicn que desarrolla el maestro pretende dar -

cuenta del verdadero proceso de construcci6n de los conocimie~ 

tos. 

El análisis de los resultados, en cada ejercicio será 

fundamentalmente de tipo cualitativo con el fin de descubrir e 

interpretar cada categoría de respuestas y encontrar el nivel_ 

sucesivo de desarrollo en losnifios; estos niveles tienen cara~ 

terísticas propias en cada uno de los ejercicios. Descartamos_ 

la evalunci6n en términos de correcta e incorrecta porque nuc~ 

tro objetivo es el de ubicar a los nifios en un nivel de caneen 

tualizaci6n. 
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1.- DESCRIPCION DE LA POBLACION 

El grupo está conformado por 10 niños que han cursado 

2 o más veces el primer grado deprimaria sin lograr acreditar

lo por no s~ber leer; los cuales por mantenerlos en el nnonim~ 

to, les hemos cambiado etinombre, no asr sus datos personales; 

.ellos son: 

Nombre~ Edad 10 aftos No. de veces -que ha cursado -

1• _L. 

Diagnóstico médico P.C. cuadriearecia atct6sicn di5t6nica. 

Comunicación Se comunica con tablero de nivel 6, Y también 

utiliza su cuerpo u sus oios para comunicarse y 

decir si-no. 

Generalidades Tiene buena memoria auditiva y visual buena aten

ción, no camina ni escribe, realiza un sennla- -

miento funcional, es muy dependiente en sus nece

sidades primarias y se mostr6 cooperador en 1a -

realización de las actividndcs. 

Nombre ~ Edad 10 aijos No. de veces que ha cursado i: ~ 
Diagnóstico médico P.C. cuadriparecia atec6sica hipot6nica es

ástica. 

Comunicación Se comunica con el tablero del nivel 12. también 

utiliza su cuerpo para comunicarse y dice si~no 

y emite balbuceos. 

Generalidades Tiene buena atención y memoria auditiva y visual, 

no camina ni escribe pero el señalamiento que 
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rcalizn es funcional. es dependiente en 

sus necesidades primarias; a pesar de sus 

limitlilciones es sorprendente la forma en -
que se desenvuelve buscando su in<lependcn 
cia y se mostró muy entusiasta en ln rcali 
znci6n de las actividades. 

Nombre ~Edad lS afias No. de veces que ha cursado 1~-~ 
Diagnóstico mGdico P.C. cuadriparecia atet6sica mixta. 
Comunicaci6n 

Gcnerñlidades 

Establece comunicaci6n oral con todas las perso
nas. 

Presenta buena coordinaci6n ojo-mnno,buena aten
ción y memoria visual y auditiva, camina es in
dependiente en sus necesidades primarias y se -
mos·tr6 cooperador en la realizaci6n de las acti· 

vidades. 

Nombre ~Edad~ No. de veces que ha cursado 1~ _1-
D~agn6stico médico P.C. cuadriparecia mixta. 

C:omonicoci6n Tiene problemas para pronunciar algunas palabras, 

su lenguaje estfi a nivel de palabra-frase, habla 
en voz baja pero puede establecer una comunica--

ci6n funcional. 
Generalidades Tiene buen nivel de comprensión, camina indepen--

pcndientemcnte, coordinaci6n ojo-mano, es inde-
pendicntc en sus necesidades primarias, es muy -
entusiasta e inguiett.o por el afán de conocer nue

vas cosas por lo que se la pasa constantemente -
haciendo preguntas. 

i• _3_ 

Diagnóstico médico 

Edad 13 afios N~. de veces que ha cursado el 

P.C. hemiparecia espástica derecha leve. 

Comunicaci6n. Se comunica oralmente aunque en su lenguaje o~ite 
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los fonemas d.1.r pero es funcional. 
Generalidades. Su nivel de comprcnsi6n es bueno, tiene buena -

audici6n y visión as! como coordinaci6n ojo-ma

no; es independiente en sus necesidades de la -
la vida diaria y se distrae fácilmente con estí 
mulos visuales. 

Nombre: Javier Edad 13 aftas No. de veces que ha cursado l~ J_ 

Diagn6stico médico P.C.diSparccia espástica, parccia facial iz 
uierda. 

Comunicaci6n No tiene problemaspara comunicarse. 
Generalidades Problema visual o perccptual y presenta escritura 

legible con la mano izquierda. 

Nombre Daniel Edad 14 afias No. de veces que ha cursado 1~ _.! 
Diagnóstico médico P.C. cuadriparecia mixta depredominio atc-

toide derecho y tono aumenta~~~~~~~~ 
Comunicaci6n Habla pero usa tablero (nivel S) s6lo como apoyo. 

principal con personas desconocid~,,•~·-------
Gcneralidades Presenta problemas de memoria visual y auditlva,

no camina ni tiene control de esfínteres, tiene· 

buena coordinación ojo-mano, es independiente pa
ra comer y dependiente en sus demás necesidades¡
en la realización de las actividades se mostró 

apático y poco colaborador. 

Nombre Mariana Edad ~ No. de veces que ha cursado 1: ! 
Diagnóstico m~dico P. C. cuadriparecia atetoide con tensión e -

h~perquinecia. 

Comunicación Tiene problemas de lcnguaj~ pero se comunica a tra 
vés de expresión corporal Y tiene establecido el -
si-no. 

Generalidades Su memoria y comprensión son buenos pero su atcn

c i6n visual es fluctuante dado su problema de hi-
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pcrquinccia por lo que principalmente su ntcn-
ci6n es auditiva; realiza un señalamiento fun-

cional, camina, es dependiente en su alimcnta-

ci6n Y semi independiente en las demás activida
des. 

Nombre Antonio Edad 11 años No, de veces que ha cursado ¡e! 
Diagn6stico m~dico P. C. espástica hcmiparecia de predominancia 

derecho. 
Comuniaci6n Se expresa a base de señas y sonidos guturales, 

tiene establecido el si-no; con las personas cx
traftas a ~1 es difícil lograr la comunicaci6n 
funcional. 

Generalidades Presenta crisis combulsivas controladas con epa-

min Y.f~nobarbital, tiene buena coordinación 
ojo~o .. atención y comprensi6n, es indepen
dient.e en sus actividades de la vida diaria y 

·se mostró colaborador en las actividades. 

N9mbre Guillermo Edad ~No. de veces que ha cursado l~ 

Diagn6stico médico P.C. hipertónico atetoide, hipoacusia y 

Comunicación 
aumento en.torio. 

No habla, utiliza el tablero del nivel Z y 
para comunicarse pero no es funcional con to-

das las personas. 
Generalidades Tiene problemas de ~xtravi6Cll~ pero presenta 

coordinación ojo-mano, su marcha es indepcn-· 

diente así como la realización de las activida
des de la vida diaria; y se mostró atento a lo 

gue tratábamos de decirle. 
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p R o e E o I M I E N T o 

ENTREVISTA INICIAL. 

Para la entrevista se planearon las siguientes activi

dades presentaci6n y explicaci6n del motivo de nuestra visita,

diciéndoles que iríamos a jugar con ellos diariamente en forma_ 

individual en el cubículo de pedagogía (lugar que nos permiti6_ 

la instituci6n para nuestro trabajo) descartamos las palabras -

trabajo con el fin de hacerla más atractiva para ellos, además_ 

de que no la asociaran a actividades escolares. Posteriormente_ 

propusimos que cada uno nos dijera su nombre; en el caso de los 

alumnos que no pudieron hablar, sus compañeros nos decian su 

nombre y nos explicaban su problema o problemas de conmunica

ci6n. Para entrar más en confianza propusimos cantos infantiles 

como: la rueda de San Miguel, buenos d!as amigos, patatan pata

tero y algunas que ellos propusieron, ya que consideramos que -

era un buen medio para motivarlos, no obstante, pocos estuvie-

ron de acuerdo pues unos querían música rock o de Chabelo y - -

otros proponfan jugar; finalmente la mayoría decidió jugar a la 

loterta. 

El juego de la lotería no lo habíamos considerado den

tro de nuestras actividades, y por sudrtc su ma~stra nos pudo -

proporcionar un ejemplar, a pesar del cambio surgido, este jue

go también nos permitió observar: comunic3ci6n, coordinaci6n m2 
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tora, percepción auditiva y visual, además la elccci6n hecha -

por ellos hizo posible que se despertara más interGs manifes

tándose en su coopcraci6n, disposici6n y participación. El día 

de la "ruptura de hielo" habia siete niños que eran: Vicente,

Danicl, Ana, Mariana, Eduardo, Carlos y Osear quién debido.-n 

su hiperquínesin se concreto a pararse.de su asiento y a cami

nar de un lado a otro y queriendo ir al bafto. 

Para realizar el juego (lotería) formamos un circ~ 

lo en el suelo y 6nicamente Eduardo permaneció sentado en su -

silla, ya que requiere de amarres especiales debido a que no_ 

tiene control de tronco, sin embargo él estuvo atento en el --

juego y Osear se ofreció ayudarle, pues cada vez que le sa--

lia una carta a Eduardo le hacía una sefta con las manos y la 

cara a Osear para que le pusier.a una ficha su tarjeta. 

De Ana nos sorprendi6 muchísimo el entusiasmo y el 

esfuerzo que realizaba para tomar las fichas colocándolas en -

su tarjeta. tambiGn nos dimos cuenta que a pesar de que no ha

bla, nos pudimos comunicar muy bien por medio de su tablero. 

Osear• Carlos, Daniel y Vicente se pueden comunicar 

a trav{;s del lenguaje oral y presentan buena coordiri.aci6n manual. 

En general todos presentan buena atención visual y 8!:!. 

ditiva la que pudimos comprobar a través del juego, en donde a -
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cada uno le tocaba descubrir una carta y decir la figura rcpr~ 

sentada.. 

Despu6s realizamos una segunda visita para conocer a 

los n~ftos que no habían asistido en la primera, con ellos cst~ 

blc:cimos una p15tica cuyo t:ema se bas6 en la visita realizada_ 

anteriormente, tambi~n les explicamos que los juegos serian 

forma individual, quienes no pusieron ninguna objeción. 

En esta segunda visita, nos costó mucho trabajo comu

nicarnos con Guillermo y consideramos excluirlo del estudio, -

ya que carecemos de los. recursos necesarios para trabajar con 61 

debido a su hipoacusia severa, 
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Ejercicio 

Orientaci6n espacial de la lectura. 

Objetivo: Observar la orientación espacial de la lcct~ 

ra con respecto a un texto en un grupo de niños de primer grado 

con parálisis cerebral. 

Descripci6n : El material que se presentará al alumno_ 

- será un libro de cuentos infantiles "El lobo y los siete cabri

til_los" con imágenes a color y textos escritos debajo del dibu

jo4 

Procedimiento: Le presentaremos al alumno el cuen~o y

le pediremos que lo lea( a manera de juego} como si ya supiera_ 

leer; y obscrvareaos todo lo que hace. 

El primer ejercicio con el que se trabajó nos permitió 

indagar la forma en que los niftos manipulan el cuento y la 

orientaci6n.~spacial de la lectura. Elcucnto se proporcionó bo

ca abajo y en forma transversal a su posición normal, obviamen

te los niffos que podían manejar el cuento con sus propias manos 

se les dejo actuar libremente y en el caso de los niños que no_ 

podían controlar el movimiento de sus manos, ya sea por cuadri 

parecia, hiperactividad u otro problema. nosotras le colocamos_ 

el cuento de diversas maneras preguntándole al alumno ¿con el 

cuento en ésta posición puedo empezar a leer?. Eduardo, ,\na y 

,\fariana necesitaron de esta ayuda y \'icentc, Daniel, Antonio, 

Carlos y Osear trabajaron en forma independiente, pcsteriorrnen-
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te pedimos a cada uno de los alumnos que observaran el cuento 

y nos lo leyera como si ya supiera leer. 

Con este ejercicio no pretendiamos ubicar al nifto en_ 

un nivel de desarrollo. ya que éste es un caso de conocimiento 

socialmente transmitido en donde el niño aprende a través de -

la observaci6n como realiza la lectura un adulto o en ocasio-

ncs instruido por !ste 61timo. 

Siendo sujetos de cducaci6n especial, no descartamos_ 

la posibilidad de que desconocieran la alternancia (vertical y 

horizontal) de la lectura no por el hecho de no haber presen-

ciado un acto de lectura, sino por deberse a un trastorno neu

ronal que le impidiera la ubicaci6n espacial. 

Eduardo El para dar su respuesta mueve la cabeza y como no ha

bla se le dieron opciones. 

Preguntas 

Te vamos a mostrar un cuento y queremos 

que nos digas como lo acomodo para emp~ 

zar a leer. Asi (mostrándole el rever

so y boca abajo). 

lAsi? (mostrándole el reverso pero boca 

Respuestas 

no 

arriba) no 

¿ Entonces asi? (mostrándole el anverso 

boca arriba) si 



¿y para saber de que se trata d6ndc 

empi ei.o a leer? 

¿Aquí? (mostrándole el final de la 

primera línea). 

¿Aqu1? mostrándole el final de la 

última linea). 

Entonces ¿Aqu1? (primer letra de la 

primera linea). 

¿Y voy a leer de aquí para acá? 

(de derecha a izquierda seft:Jlando 

el renglón). 

¿oc aqui para acá? (seftalando de 

izquierda a derecha) 

!Cuando tcrmin6 de leer continuo 

aquí? (primer letra del último ren

g16n). 

¿Aquí? (última letra del dltimo 

rengl6n) 

¿Entonces aqU1? (última letra del 

primer renglón). 

¿Aqui? (primer letra del primer ren

glón?. 

Mira los dibujos y me dices de que. 

se trata. 
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no 

no 

si 

si 

no 

no 

no 

si 



¿Se trata de los perros están 

enojados? 

¿De que unos borreguitos esta

ban jugando en su casa? 

¿o de que los borreguitos fue

ron al doctor? 

lfAl va ir al mercado? 
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no 

si 

no (e hi~o un intento de se-

ftalar la canasta del dibujo). 

si 

Ana Para dar su respuesta seftala y mueve la cabeza para de

cir si-no. 

Preguntas Respuestas 

Te vamos a ensenar un cuento 

y queremos que nos digas ¿en 

d6ndc comenzamos a leer? 

¿Aquí (reverso del cuento y 1 

boca abajo). no 

¿Aqu!? (reverso .boca arriba). no 

¿Entonces aquI? (portada boca 

arriba). 

¿y para saber lo que dice e~ 

mienzo a lceer aquí? (segunda 

si 

hoja, primera linea) no (sefialando la hoja ante---

rior). 



laqui? (última lincn de la pri

mer hoja). 

Imagina que sabes leer y dime 

si se trata de unos elefantes 

que pasean en el parque. 

¿De que unos niftos estnn con

tentos? 
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no (sef\a16 la parte de arriba) 

de iz·quierda a derecha) 

(Observó el dibujo y rccorri6 

las linens de izquierda a d~ 

recha con los ojos)~ 

no 

no (en su tablero escribió -

scftalando la palabra borre-

guitos). 

Mariana Da sus respuestas si-no moviendo la cabe~a ya que no 

habla. 

Preguntas 

Te vamos a mostrar un cuento, -

queremos que nos lo cuentes co

mo si ya lo supieras leer (se 

le proporciori6 boca abajo y en 

forma transversal. 

¿D6nde empezamos a leer? LAqu!? 

(Boca arriba en forma transver

sal?. 

Respuestas 

No (sef\ala el título) {lo -

acomoda al mismo tiempo in

tenta abrirlcr y mira los d! 

bujos y pasa a la siguiente 

hoja. 



Oye y d6nde empiezas a leer, ¿oe 

aquí para ~aca7 (scfialando de d~ 

rccha a irquierda). 

- ¿De aqui para ac4.? (seftalando -

la Gltima l!nea de derecha a iz

quierda). 

¿De aqui· · para. aca? (misma forma) 

Mira el cuento Mariana, ve los • 

dibujos. 

¿De qu~ crees que se trate el -

cuento? 

¿Se tratar' de que los niños e~ 

tan contentos? 

¿O de los elefantes que fueron 

al zool6gico? 

LDe los borregos que se quería 

comer el lobo? 

61 

(Seftal6 con dificultades -

la primera linea de la iz· 

quierda). 

(inquietamira a su alrede

dor). 

(intenta cambiar la página). 

(Sólo por un instante muy -

corto observa y se distrae -

nuevamente queriendo cam- -

biar la página). 

si 

si 

si 

En general Mariana estuvo muy .inquieta y dec{a que si a 

todas las opciones que se le daban y miraban hacia todos lados 

atraída por los estimulas visuales y auditivos (calendario, li-

bros1 hojas, pizarrón, y voces en el patio). 

Como puede observarse, la orientaci6n espacial de la --
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lectura se encuentra en todos los nifios de este grupo. 

Preguntas 

Te vamos a enseftar un cuento, 

queremos que nos lo cuentes -

como si ya supieras leer. (se 

le proporcion6 boca abajo y • 

en forma transversal.). 

¿06nde vas ·u empezar a leer? 

¿Cu6ntanos lo que dice? 

Respuestas 

Lo tom6 entre sus manos y 

lo acomodo sin titubear. 

Aqu! (señal6 el titulo y_ 

le di6 wClta·· a la hoja). 

e·ra·se, u·na, ve·z, (er~ 

se una vez.). Como se tar· 

daba en descifrar, comen· 

z6 a contar el cuento a • 

partir de las imágenes). 

Hay muchos amigos, ·• 

aqu! hay lo mismo (hoja_ 

2 y paso a la siguiente • 

hoja). 

Aqui están todos los 

amigos de la nifia y están 

jugando en el bosque. 

El lobo va a tocar y 

los gatos se esconden CP! 



Pregunt:as 

Te vamos a presentar un cuen

to, queremos que nos lo cuen

tes como si ya supieras leer. 

(Se le proporcionó boca ahajo 

y· en forma transversal) • 

¿06ndc vas a empezar ·a leer? 

¿Cuént3nos el cuento? 

Imagina que ya sabes leer, 

cuéntanoslo. 

¿y de qué se trat6? 
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~ina 3) y se asoman por -

abajo •.. (asr continuó ha~ 

ta terminar el cuento). 

Respuesta 

(Lo acomodó y observó los 

dibujos. 

(inició como si quisiera 

descifrar el título y sena 

laba con su dedo dr iz- ~

quierda a derecha). 

(se concrct6 a observar 

los dibujos y a darle vuel 

ta a las hojas). 

(Sigui6 observando los di

bujos y al final cerro el_ 

cuento y cxclam6) 

Ya terminé. 

Del lobo que entra y se co· 

me a los borregos y los ni

ños dicen vamonos con Ja m~ 

má borrega. 
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Los niños juegan y ahi se acab6. 

~ 

Te vnmos u ensefiar un cuento (lo tom6 entre sus manos y lo -

queremos que nos lo cuentes acomod6 para empezar a leer el_. 

como si ya supieras leer.(Sc titulo) E-1, 1-o-b-o, y, lo-s, 

le proporcion6 boca abajo y - si-e-te, ca-b-r- -ri-ti-1-los.-

en forma transversal). 

iY ahora dónde empezamos a 

1eerf 

Cu6ntalo as! como si ya su

pieras leer. 

(El 1obo y los 1 cabrillas). 

¿Se~ala la primera linea de iz

quierda a derecha) . (Seftalando 

con su dedo de izquierda a de

recha y descifrando letra por -

letTa) .E-ra-sc, u-na, vc-z, u

na- ca-b-r-a, que, te-ni·a~(Er~ 

se una vez una cabra que tcnin); 

(Como se tardaba mucho es desci

fras se le repitió la pregunta). 

El lobo feroz se queria comer a 

caperucita se encontr6 a un oso, 

se metio a su casa y luego hi-

cieron una fiesta y estuvieron ju-



Preguntas 

Te vamos a enseftar un cuento, 

queremos que nos los cuentes 

como si ya supieras leer, así 

como tu maestra te lee. (Se 

le proporcion6 boca abajo y 

en forma transversal. 

¿Donde vas a empezar a leer? 

Imagina que sabes leer y cucn

tanos lo que crees que diga. 

gando (Mirnbn los dibujos_ 

y exclamó) ¡ya no me sé n~ 

da¡ (lo comenzó a hojear 

nuevamente y dijo). 

Después el lobo se acost6_ 

en el sillón y prendió la 

tele y termina en que cst~ 

ba feliz con capcrucita. 

Respuestas 

Lo tom6 entre sus mános y -

lo acomodó sin titubear. 

Sefta16 la primera 1!nca de 

la pfigina (El lobo y). 

Inició señalando con su d~ 

do de izquierda a derecha 

y diciendo en voz 3lta: e-

e, a-i-i-o (título del --

cuento). a-a-e, u-a, a~ -



LDe qué se trata esta parte? 

(como no habla le dimos las 

siguientes opciones). 

¿De unos elefantes que pa

sean en el bosque? 

LSe trata de que la mamá ju~ 

ga con sus hijos? 

¿Q se trata de los perros que 

corre? 
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i-o, i-o·e-i-e-c, a-i-i-o. 

(Erase una vez una cabra -

que tenía 1 preciosos ca--

britillos). 

(lo que quiere decir que 

si) 

(si) 

(si) y pas6 a la siguie~ 

te página) Y leía: ma-má. 

a-n, i-i-a, e, u-a o-i-a, 

a-i-n, e, e, (mamá cabra 

vivía en una bonita casita 

en el) Se saltó una línea 

y ley6; u, i-a, ma-má, a-at 

e-n-o (Un dia mamá cabra_ 

les llamó) y volvió a sal

tarse otro rc~ng16n y la mi_ 

tad del siguiente y conti

nuó vocalizando. 
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Al terminar la p5gina le volvi6 a preguntar de que se 

se trataba lo que acababa de leer y respondió que si a todas -

las opciones y continuaba saltándose cada vez más renglones e~ 

mo queriendo terminar más rápido. 

Observamos en sus respuestas que estaba presente la -

orientnci6n espacial y con la dltimas preguntas pudimos obser

var que a pesar de la lectura que aparentemente realiza, no 

comprende lo que esta escrito en el texto. 

Preguntas 

Te vamos a ensenar un cuento, 

queremos que nos lo cuentes 

como si ya supieras leer. (Se 

le proporcionpo boca abajo y 

en forma transversal). 

¿o6nde vas n empezar a leer? 

Imagina que sabes leer como lo 

hace tu maestra y cuéntanoslo. 

Respuestas 

(Lo acomodó tranquilamente) 

(Señala el titulo con su 

dedo a la vez que lo iba 

decifrando en voz alta). 

El-lo-bo-y-lo-s si-e-te, 

ca-b-br-bri-ti-llo-s. 

(Inici6 con el decifrado 

silábico del texto en la 

primera página pero como 

se tardaba comenz.6 a pre

decir a partir del dibujo. 
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Ejercicio 

Letras: Reconocerlas y ~aber nombrarlas. 

Objetivo: Observar que letras reconoce el nifio y que términos -

utiliza para nombrarlas. 

Oescripci6n: El material está hecho en fichas y en cada tarjeta 

hay una letra mayasculn de imprenta del abecedario. 

ProcediM±Cn~o: Se le presentan al sujeto las tarjetas del abece

dario en forma desordenada y se le pregunta en cada una 

tC6mo se llama? 

En los cuatro primeros sujetos se obtuvo la respuesta -

oral y para los que no pueden hablar se les dieron opciones, omi

tiendo el uso del tablero en los que lo usan para evitar que el -

reconocimiento se hiciera por identificaci6n de forma. 

Pre~untas 

tC6mo se le llama ésta? 

(Se le muestra la: 

V 

p 

H 

Respuestas 

Es la V de Vicente 

Es la P de Pa 

Es la, de la fecha (En su-

sal6n acostumbran escribir: 

Hoy es día 8 de junio por -

ejemplo). 



B 

CH 

K 

J 

Q 

etc. 

Es la be o nlgo a~i: 

Dice sa. 

No me acuerdo. 

Es ln zet:n~ 

.Es l.n a. 
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Reconoce en total 18 letras del abecedario; asocia le·· 

tras a palabras conocidas, pronuncia silábicamcnte algunas lc·

trns y está ubicado en el Sto nivel en este ejercicio. 

Preguntas 

LC6mo se llama ~s-t:a? 

(Se le muestra la: 

A La 

V Se 

Q Es 

Ch No 

G Es 

R Se 

Respuestas 

a. 

llama uve. 

la o. 

sli. 

la gue. 

llama erre. 

Reconoce en tot~l tl letras y las pronuncia silabica-· 

mente, de acuerdo a sus respues~as. Daniel se encuentra en el -

Sto nivel. 



Preguntas 

¿C6mo se llama ésta? 

Respuestas 

(Se le muestra la: 

e 
B 

Ch 

G 

Es la ca de casa. 

Es la be de vaca. 

Es la che de leche. 

Es la ge de Gnby y de Cabriela. 

¿Quién es Gabriela7 Mi amiga,qJe vive en mi casa. 

V Es ln be de Bcto. 

J Es ln ju de ajo. 

s Es la ese de so. 

o Es la de dedo. 

p La pe de pap4. 

¡¡ Esa nada más a conozco así (t.apa 

de arriba de ln il) y es la ene de 
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la !!nea 

nil\o. 

Reconoce Zl letras y las asocia a palabras; está ubic~ 

do en el Sto nivel. 

Preguntas 

LC6mo se llama ésta? 

(se le muestra la: 

V 

G 

Respuestas 

Es la vu de vaca. 

Es la gu de gato. 
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B Es la bu. 

Q yo no se esa letra (y pregunta) Cómo se 

llama 

y es ka 

D Es la b. 

J Es la <e. 

p Se llama pu. 

Reconoce 21 letras del abecedario y asocia a algunas_ 

de ellas a palabras conocidas, desconoce las letras de poco 

uso como la w, K, Q. 

Lo ubicamos en el Sto nivel. 

Con los siguientes alumnos se trabajó con opciones pa~ 

ra cada pregunta. variando el orden de la respuesta. 

Preguntas 

¿C6mo se llama esta letra? 

(Se le muestra ln: J~· 

¿Es una efe? 
¿~5 una l? 
¿Es una jota? 

D 

¿Es una O? 

¿Es una B? 

¿Es una O? 

Respuestas 

no (moviendo la cabeza) 

no 

si 

no 

no 

si (nos mostr6 uno de sus 

dedos). 



¡¡ 

¿Es una M? 

¿Es una E? 

¿o es un namcro 3? 

9Z 

no 

si 

no 

Ana realiza un reconocimionto de todas las letras del 

alfabeto y por consiguiente queda ubicada en un quinto nivel.

Para este ejercicio decidimos no utilizar su tablero de comun! 

caci6n ya que en 61 se encuentran representadas las letras del 

alfabeto y su respuesta hubiera podido darse por rclnci6n de -

forma. 

Eduardo. - Con él se emplearon Z proced.imientos diferentes para 

obtener sus respuestas, con el uso del tablero ya que_ 

áste s61o se basa principalmente en dibujos y en oca-

sienes se le dieron opciones en el caso de que con su 

tablero él no pudiera darnos la respuesta. 

Preguntas 

¿C6mo se llama ésta? 

(Se le mostr6 la: 

p 

D 

Respuestas 

(Seftala en su tablero el 

dibujo correspondiente a 

papli). 

(Nos muestra uno de sus tl~ 

dos). 
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¿Es un 3? 

lBs una s? 

¿Es un 5? 

¿Esta es una 

¿Q será una 

¿Q una B? 

R? 

ele? 
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(se qued6 quieto por lo -

que le preguntamos. 

no (moviendo la cabczaO 

si 

no 

si 

no 

no 

Respecto a las consideraciones que hace Ferreiro,este 

nifto se encuentra ubicado en el 4to nivel, ya que reconoce 13_ 

letras entre vocales y consonantes y asocia algunas letras con 

palabras. 

Mariana. 

Preguntas 

¿C6mo se llama ~sta? 

(Se le mostr6 la: 

Ll 

M 

V 

Respuestas 

(Seftal6 hacia la ventana. 

Este dia estuvo muy nubl~ 

do y casi llovia) por lo_ 

que entendimos que la le-. 

tra se referia a la Ll de 

1 luvia). 

(Se señaló ella, dándonos 

a entender que con esa 1~ 

tra se escribe su nombre. 

(Scftala con sus manos -~-

unos cuernos arriba de su 



¿Es la t de toro? 

¿Es la ve de vaca? 

K 

¿Es la ele? 

¿Es la R? 

¿Es la K¿ 

X 

¿Es una ese? 

¿Es una U? 

¿Entonces es '!na equis? 

¿Esta qué ::letra es? (se 

mues era la R? 

le 
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cabeza por lo que se le • 

prcgunt6). 

no (moviendo su cabeza). 

si 

no 

si 

si 

(Marca con un dedo una 

equis sobre la mesa) 

no 

no 

no 

Emite un sonido y·movicndo 

una mano como si ·agarrara·Wl 

volante y un pie como si 

pisara un pedal nos da la 

idea de un carro). 

Reconoce 16 letras en total, asocia letras con pnla-

bras y confunde algunas letras, durante ln taren realizada 

estuvo muy inequieta queriendo observar las demás tarjetas,

se movía continuamente se paraba de su silla, miraba el cale~ 

dario pero mantenía su atcnci6nvisual, La ubicamos en un 4to -

nivel por el número deletrns que rcconcoc. 



Preguntas 

¿C6mo se llama ésta? 

(Se le muestra la: 

p 

M 

T 

¿Quién es Tacha? 

J 

¿Quién es Julio? 

¡¡ 

R 

Q 
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Respuesta 

Es la de papá. 

mamá ( hace movimientos con 

su dedo sobre la mesa como_ 

queriendo escribir mamá). 

(Nos pidió el lápiz y eser! 

bió) Tacha 

i pima (Mi prima). 

(Nos quita el lápi~ y escri 

be} julio. 

(sefiala hacia afuera murmu

rando al~o como amigo). 

o. 
e la ee {es la ele). 

e a u (es la u) 

Reconoce lS letras. asocia letras con palabras comunes 

4 él;y confunde algunas letras, estiJ ubicado en el 4to nivel. -

Es importante notar que es~e nifto puede escribir e incluso co-

pia un texto, pero no los puede descifrar y solo identifica al

gunas palabras. 
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Ejercicic 3 

Caracterfstic:~s que Jebe poseer un texto rara permitir un acto 

de lectun•~ 

Objetivo~ Ubicar desde el punto de vista del nino que 

características debe poseer un texto pnra pcrmitii un acto de_ 

lect:ura. 

Pescripci6n: En 20 tarjet;is :5 e ascríbi6 en letra de 

imprenta mayúscula nümc~os- letras, silabas y palabrns unas 

con scn~ldo y otras sin sentido. 

Procedimientos: Se le muestra 31 nifto las t:arjctas 

una a una y se le pregunta si crce··quc lo qt.1c c~n:.á escrito .~d.!, 

\."e para leer. 

En lós cuatro primeros sujetos se obtuvo la respuesta 

or$lmcnte y los que no pueden hablar la dieron por medio de su 

exprcsi6n corporal, en general, mt.1even sus cabetas parn decir_ 

si o no. 

Y!9m.~ 
Preguntas 

Me vas a decir $Í todas estas 
tarjetas si~vcn p~ra leer o ~i 

hay algt.tna que na. sirvn para. 
leer se le mucstr~ la. 

PerimCtro 

.F 
TAA 

Rcsj>ues ta; 

"Si sirve porque tiene l.!_ 

tras". 

"Es F dC' Fabi!tn". 

11Si porque tiene 1cr.ras"~ 

11Si porque puedes escribir 

unn palabra" que diga ocho 



E 

MANTECA 

9_i 

y haces el dibuio (dibu)o 
con su dedo sobre la mesa 
un S". 

11 Es una E de Emilia'' 

"Si es la M ••• le quita-

mos ~sto (tapa los extre

mos do la M) y es ln V de 

Vicente 11
• 

Considera ndmeros y letras, silabas y palabras con -

sentido y sin sentido como siendo todas para leer. Tambi~n as~ 

cia las letras con palabra~ familiares a ól. 

Preguntas 

Me vas a decir si to-

das estas tarjetas sirven para 

leer o si hay alguna que no 

sirva par~ leer (Se le muestra 

la: 

DOS 

¿Por qu6? 

MANTECA 

Respuestas 

No sirve 

porque si 

"No, es un número"~ 

ºSo sirve, son mutns le--

ta"{cuenta la::; letras se-

ñalandolas una por una y] 

dice) son nueve. 



so 

LA 

MARAVILLA 

E 

PAPA 

FRUTA 

A 
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"No sirve para leer son poqui~ 

tas letns" (le-tras). 

le tas" 

"No sirve, es una lera 

"Si sirve, son mutas le tas". 

,.No sirve, es una lctn. " 
"Si sirve, papá. " 

"No sirve, es una leta". 

"No,e.S un cinco." 

"No, son poquitns lctas". 

(Lns cuenta y dice) son cinco. 

11 No si rvc, es una A". 

Utiliza el criterio de cantidad para clasificar 

entre aquellas letras que sirven o no para leer, siendo las 

de mayor cantidad las que sirven para leer. El reconoce el 8 

y el S clasificándolos dentro de los que no sirven para leer_ 

porque son números; pero en el caso del 7 y el 3 respondió -

que no servian porque son letras; con esto podemos observar -

que presenta una confusi6n entre algunos números con letras. 

Preguntas 

Mira me vas a decir que tn!. 

jetas de estas sirvan para 

leer o si hay alguna que no 

Respuestñs 



sirva para leer. (Se ·le mues

tra la:). 

FRUTA 

MANTECA 

so 

LA 

PELO 

TRA 

DOS 
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ºF-FRU-TA. si sirve." 

"MAN·TE-CA si sirve es lo 

que le quitnn a los pucr-

cos." 

11Si sirve porque con esa_ 

se escribe sopa.'' 

"Si porque con es se es-.: 

criben muchas cosas. 11 

"Si sirve, ya me cnsefta-

ron eso dice pelo. u 

"No, es un cinco. 

"Si sirve, T-RA, ya cono~ 

co RA. 01 

"Si sirve, aqui di.Ce dos•.• 

Establece una difcrenciaci6n entre números y letrns;

rcconoce la mayoria de las letras y al ir presentando las tar

jetas iba descifrándolas en forma silábica. Asocia las silabas 

y palabras con sentido y sin sentido a palabras comunes a ~l. 

Preguntas 

Me vas a decir si todas estas tar

jetas sirven para leer o si hay a]._ 

Respuestas; 



guna que no sirva para leer 

(Se le muestra la: 

PI 

M 

FABULOSO 
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''No sirve para il l~er por-

que es un 7" 

"Si sirve porque tiene 

M/ A/N/T /E/C/ A". 

"Si sirve porque t icnc la 

P y la !. " 

''Si sit"ve m." 

"Si sirve porque t icnc 

F·A-B-U-L-0-5·0 (scftalan

do con su dedo cada letra) 

"No porque tiene S.,, 

Diferencia y reconoce lctrns y números. y acepta para 

1ccr incl~so las letras solas; él ley6 todas las tarjetas, al

gunas en forma silábica y otras pronunciaba solamente el soni

do de cada letra. 

Preguntas 

Me vas a decir si todas estas tar

jetas sirven para leer o si hay -

alguna que no sirva para leer (Se 

le muestra la: 

Respuestas 

No (moviendo ln cabeza) y 

nos muestra su mono). 
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KILO Si (Y nos mues t. ra cuatro -
de sus dedos). 

¿Son números? No 

¿Son let.ras? Si 

PI Si 

TRA Si 

FRUTA No (nos muestra su mano 

estirando sus dedos). 

¿Es el número S?' No 

¿Son 5 letras? Si 

Eduardo diferencia entre números y letras; para 61, -

los números no sirven paro leer .. cuenta el número de letras P!!. 

ra clasificarlas las que sirven para leer con aquellas que va

rian entre una y cuatro letras aún cuando tengan o no sentido. 

Cabe sci\alar que Eduardo aún no sabe descifrar y sin embargo -

en la tarjeta donde ~ecia papá, ~l nos mostr6 en su tablero el 

dibujo de un sci'ior y cuyo texto es el de papá; consideramos 

que 6sto se debe a que en los primeros aftas de la primaria hay 

palabras que son muy repetidas en la cnscilan:.a como papá, mam¡i, 

oso, mesa étcetera. 

Esta y otrus respuestas parecidas que obruvimos tanto 

de UduarJi comoJc los dcm5s sujetos nos hace pensar en un co

conoc im icn to mt?morizado y no comprendido. 
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Ana.- Ella se auxili6 desu tablero en esta taren para dar sus 

respuestas. 

Preguntas 

Te vamos a mostrar unas tarjetas 

y nos vas a decir si todas sir-

ven para leer o si hay alguna 

que no sirve para leer. (Se le 

muestra la: 

¿porqu6? 

PERI METRO 

TRA 

F 

LA 

Respuestas 

si (moviendo su cabeza) 

(nos mues trn el número s 

en su tablero y la pala- -

bra letras) 

SI 

No (seftnln el número 1 en 

su tablero). 

No (señala el número en 

su tnblero). 

No (y escribe la palabra_ 

número). 

Acepta para leer aquellas tarjetas que tienen de 3 l~ 

tras en adelante con sentido y sin sentido¡ identifica los na

meros y las diferencias de las letras aceptando que éstos no • 

sirven para leer. 



Preguntas 

Te vamos a mostrar unas tarje

tas y nos vas a Jccir si todas 

sirven para leer o si hay nlg~ 

na que no sirva para leer. 

(Se le muestra la: 

PELO 

DOS 

FABULOSO 

FRUTA 

oso 

PAPA 

M 

¿Con ésta escribes mamá) 

¿Entonces sirve para leer? 

¿Es un número? 

103 

Respuestas 

o (que quiere decir que 

no) 

i (que quiere decir que si) 

(señala con el dedo letra 

por letra dice) a-11-0-uo 

i (si) 

(si) 

O (no) 

e papá (si es pap§) 

o mam§ (no mam5). 

(y nosmuestra 3 de sus -

dedos) 

o et.etc (no es un siete). 

El 1·cconocc los nOmcros, pero no utiliza ningún crite

rio para clasificar las tarjetas que sirven o no para leer, - -
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cuenta las letras que componen las palabras y confunde algunas 

letras con números. 

Mariana 

Mira Mariana te vamos a mostrar unas 

tarjetas y queremos que nos digas si 

sir\•cn para leer o si hay alguna que 

no sirva para leer.(Se le muestra la: 

E 

TRA 

¿Es el número tres 

¿Q son tres letras? 

¿ietra? 

lo números? 

PAPA 

(dice si moviendo la cabe-

:n). 

(Dice no " cabe~ 

za y nos muestra tres de -

sus dedos) 

(si) 

(si) 

(si) 

(si) 

(no) 

(no) 

M (si) 

(no) 

Reconoce los números y los clasifica dentro de los que 

no sirven para leer, ella acepta aquellas tarjetas con una le·

tra entre las que si sirven para leer y en general las pulabras 

y sílabas con sentido y sin sentido no sirven paru leer. 



Ejercicio 4 y S 

~) Lectura de palabras con imágcn 

5) Lectura de oraciones con imagen. 

lOS 

Objetivo: Observar que relación existe entre el dibujo y la e~ 

critura y las consideraciones que tos niños con parf 

lisis cerebral hacen al respecto. 

Procedimiento: 

Consiste en presentar al niño una láminacompuestn por 

textos e imágenes y le preguntaremos primero ¿hay algo para -

leer?, solicitándole que indique ¿dónde?, e incit6ndolc a leer 

lo escrito. Cuando sea necesario se le pedirá que anticipe en_ 

funci6n de la imagen y luego se indagará si dice lo que antici 

p6. 

Se presentarán cinco figuras compuestas por dibujos de ob.ictos 

fómiliares y un texto ubicado debajo de cada imagen donde cst~ 

rá escrit~ solamente una palabra en imprenta minóscula en cua

tro casos y en mnydscula en un caso. 

Los textos corresponden o bien al nombre de un objeto 

total (como en el caso de pelota, o no habitual (como en el C!!_ 

so de velero) o bien a una parte del objeto (como en asa) mie~ 

tras que en ln imagen aparece representado el objeto total. 

Cuando en la im~q:!en fiE!.ura un ejemplar <le suhclusc, el texto 

designa la clase total (como en juguete); en otros casos figu

ra la clase totnl. en el texto aparece el nombre de la subcla-
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se (como en higuera) por lo tanto la imagen no siempre ilustra 

exactamente el texto. Esta discordancia es introducida n fin • 

de evaluar mejor las hipótesis de los ninos y averiguar cuales 

de ellos pueden descifrar el texto y cu5lcs anticipar el texto 

scgan la imtígcn. 

Con el procedimiento anterior se trabajó con los pri

meros cuatro sujetos y con los otros cuatro se trabajó con op-

cienes por su problema de lenguaje. 

Las preguntas que se presentan a continuación fueron las mis·· 

mas para cada una de las láminas. 

Preguntas 

¿Hay algo para leer? 

¿dtindc? 

¿qué dice? 

(texto) asa 

higuera 

juguete· 

Respuestas 

si 

sena.la con su dedo el te~ 

to 

pelota 

respondi6 taza 

árbol 

anticipó oso y postcriormc~ 

te corrigi6 juguete 

respondió barco 



107 

En lectura de palabras diferencia entre dibujo y texto y adc-

más busca en el texto indicadores que le permiten corregir lo_ 

anticipado y esta ubicado en el nivel 3. 

Preguntas 

Lectura de oraciones 

Respuestas 

texto: Raúl rema en el rio 

¿hay algo para leer? 

¿d6nde? 

¿qué dice? 

Texto: La ranita salió de paseo 

Texto: El pato nada. 

¿qué dice? 

Texto: El perro corre 

¿qué dice? 

si 

senala el texto con el de

do. 

observa el texto y rcspon~ 

de un nino rema en el r!o. 

respondió El sapo está en 

la laguna. 

El pato 

aquí dice el perro y botes 

(seftalando el texto con su 

dedo). 

En lectura deoraciones predice a partir de la imagen y empieza 

a hacer una rclaci6n entre las propiedades gráficas del texto_ 

y lo anticipado. 

Preguntas 

¿hay algo pura ll"9r? 

Respuestas 

si 



¿D6ndc? 

¿qué dice? 

¿qué dice? texto 

¿qué dice? texto 

¿qué dice? texto 

¿qué dice? texto 

higuera 

juguete 

velero 

asa 

1 os 

aquí (scftala el texto con 

su dedo) 

pelota 

lirbol· 

dice oso 

barco 

gallo 

Daniel diferencia entre dibujo y escritura y considera el texto 

como una etiqueta del dibujo. 

En el caso del texto asa, anticipa su respuesta como gallo, re~ 

puesta que no puede clasificarse en lo mencionado anteriormente, 

En este ejercicio está en el segundo nivel así como en el que -

sigue. 

Lectura de oraciones 

Preguntas 

¿hay algo para leer? 

¿donde? 

¿qué dice? (La ranita sali6 

de paseo) 

¿qué dice? (El perro corre) 

¿qué dice? (El pato nada) 

Respuestas 

observa el dibujo y respon

de que si 

senala el texto con su de 

do. 

dice la rana 

veloz 

Lec E-1 ••••••• no se (y se 

agacha dando muestras de_ 

fatiga. 
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En lectura de oraciones la escritura en algunas ocasiones reprc 

scnta el nombre del objeto dibujado. En el segundo texto puede 

observarse que él asocia una idea a la imagen (veloz). 

Preguntas 

¿Hay algo para leer? 

ld6ndc? 

¿qué dice? (pelota) 

¿qué dice? (juguete) 

¿qué dice? (velero) 

¿qué dice? (árbol) 

Respuestas 

si 

aquí (seftala el texto) 

pe-lo-ta 

anticip6 oso y ley6 jugue

te dice juguete. 

v-vc-le-r-o dice velero y 

hay un barco (se~alando el 

dibujo) 

seftaló árbol y leyó pausa

damente hi-gue-r-a dice -

higuera. 

Carlos anticipaba lo que decía en el texto partiendo del dibujo, 

posteriormente recurría al descifrado del texto y corregía lo -

que había anticipado, esta correcci6n que realizaba nos permitió 

ubicarlo en un tercer nivel. 

Lectura de oraciones 

Preguntas 

¿hay algo para leer? 

¿d6nde? 

Respuestas 

si 

scñaln el texto 



tqué- dice? 

(El pato nada) 

lqué dice? 

(Raúl rema en el r1o) 

¿quifSn rema? 

11 o 

vein el texto y decía El

pa-to n-na·da y repetía 

de nuevo El pato nada. 

Leia, RaGl re-ma en le r

rio dice Radl rema en el 

rio. 

éste (señala el nifio del_ 

dibujo. 

En la lectura deoraciones lo ubicamos en un 4to nivel ya que -

descifra los textos pronunciando letra por letra en algunos e~ 

sos y otros en forma silfibica. 

Preguntas 

Hay algo para leer? 

¿dónde? 

¿qufS dice? (higuera) 

¿qu~ dice (asa) 

¿qu~ di'cc juguete) 

Respuestas 

si 

sen.ala el texto 

ley6 hi-gue-(esta es la -

erre seftal6 con su dedo)

r-a dice higuera. 

a-sa dice asa 

scftnla con sudcdo el texto 

y leía jota-ju-gue-te dice 

juguete es la ve de vaca -

(sefiala la v) 
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¿qué dice? (velero} lec ve-le-ro r hoy un bar-

co. 

Para dar su respuesta recurr{a al descifrndo, por lo que qued6 

ubicado en un nivel 3. 

~ 

Para responder si o no m!)eve la cabeza )' con él se trabajo con 

opciones. 

Preguntas 

¿H;:¡y algo para leer? 

¿dónde? 

¿QuE dice? (pelota) 

dice amarillo 

dice pelota 

dice círculo 

¿quá dice? (juguete) 

dice oso 

dice juguete 

dice rnulieco 

¿qué dice? (asa) 

dice taza 

dice vaso 

dice asa 

¿qué dice? (higuera) 

dice tronco 

Respuestas 

si 

dirige su mirada y orienta 

su cabeza hacia el texto. 

no 

no 

si 

no 

no 

no 

si 

no 

no 

no 

no 
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dice árbol sl 

dice higuera no 

¿qué dice? (velero ) 

dice velero no 

dice casa no 

dice barco si 

Eduardo hace una diferenciaci6n entre dibujo y escritura, para 

él el texto es considerado como una etiqueta del dibujo y se -

encuentra en el 2do nivel. 

Lectura de Oraciones 

Preguntas 

¿Hay algo para leer? 

¿d6nde? 

¿qué dice? (Raól rema en el río} 

¿dirá el dfa es bonito? 

Respuestas 

si 

observa el texto con los_ 

ojos. 

no 

¿dirá los pescados nadan en el agua? si 

¿dirá Raál rema en el río? no 

¿qué dice? (El pato nada) 

¿dirá La laguna ciene flores? no 

¿dirá 61 pato está. en el agua? si 

¿dirá El pato nada? no 

¿qué dice?(El perro corre) 

¿dirá el perro? si 
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¿dirá el perro ladra? no 

¿dirá el perro corre? no 
¿qu<? dice? (La ranita sali6 

de paseo) 

¿dirá La ranita sali6 de paseo? no 

¿dirá el sapo salta? si 

¿dirá La rana no 

En cuanto a lectura de oraciones el texto representa una ora-

ci6n asociada a la imagen, pues no busca en el texto indicios 

que apoyen su respuesta y está ubicado en un zdo nivel. 

fil 
Tan~o en lectur3 de palabras corno en lectura deoraciones no se 

utiliz6 su tablero para evitar que copiara el texto y en el 

procedimiento se utilizaron las opciones. Para decir si o no 

mueve la cabeza~ 

Preguntas 

¿hay algo para leer? 

¿d6nde? 

¿qué dir4? (jugue~e) 

¿dice oso? 

ldicc muf\eco? 

¿dice juguete? 

Respuestas 

si 

señala con su dedo el texto 

comienza a recorrer el tcx-

to con su dedo como si des· 

cifrará.-

no 

no 

si 



¿qué dirá? (asa 

¿dice vaso? 

¿dice taza? 

¿dice asa? 
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nuevnmente recorre el te~ 

to con su dedo y lo obsc~ 

va detenidamente. 

no 

no 

si 

Para dar su respuesta ella recurría al descifrado, por eso to· 

das ellas coincidian con laque dec!a el texto y queda ubicada_ 

en un 3ef ni vcl. 

Lectura 

¿hay algo para leer 

¿d6nde? 

de Oraciones 

fijate bien te vamos a dar tres 

respuestas y tu nos dices cuál 

es la que crees que diga el te~ 

to. 

(El perro corre) 

¿dice el perro juega? 

¿dice el perro corre? 

¿dice el caballo come? 

si 

seftala las letras 

recorre el texto con su d~ 

do. 

no 

si 

no 

En las dem§s oraciones siguió el mismo procedimiento, para dar -

su respuesta recurría al descifrado de los enunciados. Por consl 

guiente queda ubicada en un 4to nivel. 
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Para responder si o no mueve la cabeza 

Preguntas 

¿Hay algo para leer? (asa) 

¿d6nde hay una imagen? 

J.hay letras? 

¿hay algo p~ra leer? 

¿dice vaso? 

¿dice taza? 

¿dice asa? 

¿qué dirá aqut? (juguete) 

¿dice oso? 

¿dice mul\eco? 

¿dice juguete? 

¿qu~ dirá (higuera) 

¿aquí dice verde? 

¿dice árbol? 

¿dice higuera? 

Respuestas 

no 

seftala el dibujo 

si seftala el texto 

no 

si 

no 

no 

si 

no 

no 

si 

si 

si 

t t 5 

Diferenció entre imagen y texto pero no utiliza ningfin criterio 

de claslficaci6n definido, pues al preguntarle que si había al

go para leer siempre contesto que no. En cuanto a las respues

tas algunas ocasiones escogfa una respuesta y en otras decía -

que sí a todas las opciones. Esta ubicada en un segundo nivel -

ya que niega que haya algo para leer sin embargo 3cepta que hay 

letras. Con sus respuestas podemos suponer que ella 11sabe lo --



que es una letraº pero aOn no ha conccptualizado Ja función 

lectura. 

Lectura de Oraciones 

Preguntas 

¿Hay algo para leer? 

(El perro corre) 

¿d6ndc hay una imagen? 

lhay lct:ras? 

¿d6nde? 

Respuestas 

no 

sefiala el dibujo 

si 

scftala el texto 

no 

1 16 

.zdíce .E1 perro corre? 

¿dice el perro, juega? no, y señala el dibujo del 

perro. 

¿es un lobo? si 

¿entonces qué dice? 

¡.élii:e El lobo corre? no 

¿ diceel lobo aulla? no 

¿dice el lobo jala los botes? si 

texto (Raúl rema en el río) 

¿aqui dice? los pescados nadan 

en el agua? 

¿El nifto esta contento? 

¿Dice Ra01 rema en el río? 

¿Ahí no dice nada? 

no 

no 

no 

y acepta que ahí no dice n~ 

da. 



117 

Tambí6n en este ejercicio reconoce donde hay dibujos y letras._ 

pero continu6 negando que hubiera algo para leer. También en -

algunos ejercicios responde que si a todas las opciones y en -

otras responde a todas que no, lo que nos indica que no tiene_ 

un criterio de clasificación bien establecido. Por consiguíen~ 

te se encuentra en un 2do nivel. 

~!1..!9.,n~ 

El emite algunos sonidos por ejemplo i•si, o•no, papá, mamá 

Preguntas 

¿Hay algo para leer? 

¿d6nde? 

¿qué crees que diga aquí? 

(asa) 

¿dirá taza? 

¿dirá vaso1 

¿dirá. asa? 

¿qué dice aqu!? (pelota} 

¿dirti círculo? 

¿dirá amarillo? 

¿dir.i pelota? 

Respuestas 

i (si) mueve la cabeza pa

ra reafirmar su respuesta. 

sefiala el texto. 

recorre el texto con su d~ 

do y lee a-.:i 

o (no) reafirma con su ca

beia su respuesta. 

(si) 

o (no) 

recorre con su dedo el te~ 

to )' dice c·o-a. 

o(n'!) 

i (si) 

i (si) 



¿qu& dice aquí? (juguete) 

¿dirá juguete? 

¿dirá .·oso? 

¿dirá mui\eco? 

LQué dice aquí? (higuera) 

¿dirá árbol? 

¿dir& tronco? 

¿dirá higuera? 
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recorte la palabra pronunciando 

u-u-e-e .. 

o (no) 

(si) 

o (no) 

nuevamente pronuncia i-u-c-a y va 

seftalando el texto con su dedo. 

(si) 

o (no) 

o (no) 

Diferencia entre dibujo y escritura y esta última representa el 

nombre del objeto dibujado y por consiguiente queda ubicado en_._ 

un zdo nivel pues aunque aparentemente descifra el texto. no r~ 
laciona lo leído con lo que dice el texto. 

Lectur3 de oraciones 

Preguntas 

¿Hay algo para leer? 

¿d6nde7 

¿qu6 dice aqut? 

(La ranita sali6 de paseo} 

Respuestas 

i (si) 

sen.ala el texto 

antes de dar su respuesta sen.ala 

el texto con el dedo aparentando 

un descifrado y pronunciando Onic~ 

mente las vocales 



¿dice rana? 

¿dice la ranita salió de 

paseo? 

¿dice las flores estan en 

el agua? 

¿qui; dice aqu!? 

Raúl rema en el r!o 

¿dice RaGl rema en el r!o? 

¿dice un día feliz? 
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(si) 

o (no) 

o (no) 

realiza un aparent:e descifrn.do y 

pronuncia A·u-c-a e-e i-o y va 

seftalando el texto. 

o (no) 

o (no) 

Queda ubiado en un zdo nivel, ya que asocia dibujo y_ 

texto y a pesar de reconocer ele~entos que pudieran darle indi 

cios de lo que dice (y con lo que podría ubicarse en un tercer 

nivel) finalmente no los reconsidera para dar su respuesta. 
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E j e r e i e i o 6 

1.- Lectura sin imagen. 

Objetivo: a) Indn~ar las posibilidades de un grupo de niftos. • 

"Con par~lisiS cerebral para trabajar con un te~ 

to escrito cuando éste no se presenta acompañado_ 

de una imagen. 

b) Observar si el nifio puede poner en correspondcn-

cia las palabras del enunciado. 

Procedimiento: 

La técnica que utliznremos para estudiar este problema consiste 

en escribir delante del niño una ornci6n, que será luego leida, 

con entonaci6n normal, mientras que se scfta1a con el dedo el -

texto, en un gesto continuo. 

Las oraciones serán: PAPA PATEA LA PELOTA 

La nena come caramelo. 

El oso come miel. 

EL PERRO CORRIO AL GATO. 

Una vez leída la ornci6n preguntaremos al niño d6nde piensa que 

éste la parte que le preguntemos. Con los primeros siete niños_ 

se sigui6 este procedimiento, a excepci6n del último que es -

Eduardo y con el cual se trabajo con opciones por sus problemas 

de senalamiento. 



(Jrcguntas 

Fijate lo que voy a escribir 

EL PDRRO CORRIO AL GATO 

(después de leerle la ora--

ción} 

¿dónde dice perro? 

ldónde dice gato? 

ld6nde dice El? 

¿dónde dice corrió? 
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Respuestas 

Leía El pe-rro co-rr-6 al ~ato. 

scf\al6 perro 

sef\al6 gato 

seftal6 El 

sef\a 16 corr i6. 

Identificó .todas las palabras de los · cinco enu11ciados 

antes de preguntarle la ubicación de un artículo, verbo o sus

tantivo realizah~ el descifrado en voz alta seftnlando cada PªL 

te de la oraci6rt ·r esta ubicado en el nivel 3. 

Preguntas 

Fijatc lo que voy a escribir 

La nena come caramelos 

ld6nde dice nena? 

¿d6ndc dice caramelo? 

¿dónde dice La? 

¿dónde dice come? 

oración F.1 perro corrió 

al gato 

Respuestas 

sen.ala nena 

sen.ala come 

seña1 n La 

sen.ala come 
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¿d6ndc dice perro? señala corrió 

¿d6nde dice guto? seft.ala gato 

¿d6nde dice corri6? sena la perro 

Oraci6n Papá patea la pelota 

¿dónde dice la? aquí y scfiala la 

ld6nde dice papá? sci'i.ala pelota 

ld6nde dice patea? señala patea 

¿d6nde dice pelota? sefiala papá 

Repetía dos o tres veces la oraci6n que se le acababa de leer 

y se tardaba en ubicar la posici6n del ~stantivo, verbo o ar-

tículo. Presenta "errores" que Ferreiro denomina errores cons

tructivos por los que es necesario que atraviese el niño y 

que le permitirán pasar a un nivel superior de conceptualiza-

ci6n pues si observamos los ejemplos en:Igunas ocasiones si 

upica el verbo y el sustantivo y en otras no, sin embargo lo -

ubicamos en un nivel 3. 

Preguntas 

Fíjate lo que voy a escribir 

El oso come miel 

La nena come caramelos 

Respuestas 

Al ir escribiendo la oraci6n le

yo de la siguiente manera: 

El o-so cor-re miel y corrigió 

diciendo El oso come miel 

Al escribir la oraci6n dcscifr6: 

La nena co-rnc ca-r-a -me-los 
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En los otros enunciados sigui6 el mismo procedimiento que en 

los ejemplos; él leía conforme ibamos escribiendo la oraci6n -

por lo que nada más nos ~emi~imos a preguntarle la ubicaci6n_ 

de las palabras y debido a que ubica el sustantivo, verbo y a~ 

ticulo lo ubicamos en un tercer nivel. 

Preguntas 

Fíjate lo que voy a escribir 

PAPA PATEA LA PELOTA 

¿d6nde dice papá? 

¿dónde dice pelota? 

¿d6nde dice la? 

¿d6nde dice patea? 

Oraci6n El perro corri6 al 

gato 

Ld6nde dice perro? 

¿d6nde dice gato? 

ld6nde dice e 1? 

¿d6ndc dice corri6? 

ld6nde dice a 1? 

Respuestas 

Leía Pa-pá pa-te-a la pe-lo-ta 

señaló papá 

senal6 pelota 

señal6 la 

señala patea. 

Leía El pe-rro co-rri-6 al Ra-to 

señaló perro 

seftal6 gato 

set\al6 el 

sef'ial6 corrió 

sefta16 al 

Anticipaba el descifrado conforme ibamos escribiendo por lo que 

no fue nece~ario repetir y seftalnr las partes de la oraci6n. E~ 

ta ubicado en un nivel 3 ya que identifica el sujeto, articulo 

y verbo. 



Preguntas 

Fíjate lo que voy a escribir 

¿La nena come caramelos 

¿d6ndc dice come? 

¿d6nde dice La? 

¿d6nde dice caramelos? 

¿d6nde dice nena? 

oraci6n: 

El perro corri6 al gato 

¿d6nde dice gato? 

¿dónde dice El? 

¿d6nde dice corri6? 

¿d6nde dice al? 

¿dónde dice perro? 

1 Z4 

Respuestas 

señaló come 

señaló la 

scf'i.al6 caramelos 

seftal6 nena 

seftal6 gato 

scf'i.al6 El 

sen.alá corrió 

señaló al 

sefia16 perro 

Identifica las partes dela oración por medio de la deducción·y 

en algunas ocasiones por reconocimientos de palabras y queda 

ubicado en un 3er nivel. 

Preguntas Respuestas 

Fíjate lo que voy a escribir 

La nena come caramelos 

¿dónde dice caramelos? señaló con su dedo caramelos 

¿d6nde dice la? señaló la 



¿d6nde dice nena? 

¿dónde dice come? 
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sei\al6 nena 

seña 16 come. 

Este ejercicio ilustra el trabajo que realizó en tos demás enu~ 

ciados. A pesar de su dificultad motora para scftalnr con un so

lo dedo localizaba rápidamene las palabras que se le pedían, -

también observamos que real i Z1 el descifrado y se encuentra en -

un nivel 3. 

~ 
Preguntas Respuestas 

Fíjate lo que voy a escribir 

El oso come miel 

¿d6nde dice come? se distrae con el ruido (se le 

vuelve n hacer la misma pregunta) 

¿d6nde dice come? sefial6 come 

¿d6nde dice El? sef\al6 El 

¿dónde dice miel? sena16 miel 

¿d6nde dice oso? sef\al6 oso 

Estuvo muy inquieta durante el ejercicio, sin embargo dedujo la 

ubicación de cada una de las palabras, sefialftndolas con su dedo 

Indice derecho y apoyándose con su mano izquicr.da para contra-

lar sus movimientos (de la mano
0

derecha). Esta ubicada en un ni 

vcl 3. 
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~ 
Con. él se trabajo con opciones debido a sus limitaciones de le!!. 

guaje y de coordinaci6n manual. Aquí nosotras efectuábamos el -

sefialamiento en una palabra o una parte de una palabra y el re~ 

pondta si o no con su cabeza. 

Preguntas Respuestas 

Fíjate lo que voy a escribir 

El perro corri6 al gato 

¿Aquí dice perro? seftalábamos gato no 

scftalamos perro si 

lAqui dice El? sef\alamos pe no 

señalnmos corri6 no 

sefialamos El :si 

¿Aqui dice gato? scftalamos al no 

seftalamos ga no 

sef'lalamos gato si 

Ubica por identíficaCi6n algunas palabras del texto y emitía al 
gunos sonidos tal como si estuviera leyendo la oraci6n poniendo 

en correspondencia los fragmentos sonoros. Cuando le pregunta-

mas d6ndc decia gato, antes de seftalarlc otras palabras dirigia 

su mirada hacia donde estaba dicha palabra. Por consiguiente -

queda ubicado en un 3er nivel. 

En este ejercicio encontramos que todos se encuentran en el ni

vel 3 ya que aceptan la existencia de un sustantivo, verbo y a~ 

ticulo en una oración. Una diferencia significativa es que unos 
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realizan la ubicnci6n de las partes mediante el descifrado 

mientras que otros emplean la deducci6n y el reconocimiento de 

algunas palabras. 
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G E N E R A L l D A D E S 

Se puede observar que Osear (9 anos). Ana (10 anos),

Vicente (13 afios) y Carlos (15 anos) en cada uno de sus ejerc! 

cios dan respuestas que se clasifican en niveles altos (obsér

vese cuadro 1) que son los que se acerca más a las conceptual! 

zaciones adultas logrando el descifrado que a principios del 

año escolar no realizaban. Consideramos que a rar~ de haber 

cursado Z o 3 veces el ler grado de primaria se fueron desarr~ 

liando conceptos que los pusieron en disponibilidad para un -

cambio conceptual que les permitió culminar este períodO csco-

lar (87-88) adquirir la lectura. 

Por otro lado, Ferrciro nos dice que en general los -

niveles de respuesta de un niño siempre se aproximan entre sí_ 

e~ los diferentes ejercicios; este hecho lo comprobamos con 

nuestros niftos como por ejemplo los descritos anteriormente 

que pertenecen a un nivel alto en cada uno de sus ejercicios.

Así mismo encontramos un nivel medio representado por Mariana_ 

(11 anos), Antonio (11 anos), Eduardo (10 afias) y David de (14 

anos), repetidores por 3ra y 4ta ocasión del primer grado de -

primaria. Como puede observarse en el cuadro 1, estos ninos se 

encuentran en niveles medios respecto a los ejercicios 1,3,4,5 

y 6 siendo la excepción el ejercicio 2 en donde nos sorprende_ 

el hecho de que Antonio no utiliza ningún criterio de clasifi

cación para elegir aquellas palabras que son suceptiblcs de --
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ser ieídas y Mariana que acepta s6lo las que tiene una letra 

como las que pueden ser leídas. Si consideramos que estos ni-

ños reconocen 18 y 16 letras respectivamente (saben sumar y 

restar además Antonio copia perícctamcnte un texto); no po

dríamos decir que estos niños asi· como naniel y Eduardo no se_ 

encuentren preparados para un cambio conceptual que les permi

ta adquirir la lectura, ni por el namero de veces que han rep~ 

tido. ni por su edad puedan realizarla; tampoco podríamos pred~ 

cir en cuanto tiempo lo van a lograr, sino que este paso lo va 

a determinar el mismo nifio en la medida en que vaya resolvien

do situaciones conflictivas relacionadas con la lectura y que_ 

depende de sus mecanismos de asimilación y acomodaci6n para r~ 

solver los. 



NOMBRES 

No. Je 
veces que ha 
reprobado. 

CUADRO u u RE.SUl.TADOS 

1 ~cconoc m cnto . LCCturn oc 
Sin probl~ Di!crcncin Je lctrn$ y lectura Je Lectura du oraciones sin 
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orien?:nci6t cnntldnd p11rn leer namci-os y niveles niveles niveles niveles 
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X 

J.larlnl\n 

r~lll~·~·o~s'--1----~'"-----~~-------+----+------+-----t-----1------·, 
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fll nn.osl 

Vicente 

J...13 nnosl 

Daniel 

x·· 

xxxxxxxxx 

X X X X 

~~'"~º~"º~'-')+-------r-----·--------t----1------+-----t-----1----·-·--
Carlos 

_ilS ai\osl 

X X X X X 'x X X X x 

--
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CAPITULO V 

Después de haber determinado el nivel de desarrollo de los su

jetos y su relaci6n con la lectura, es necesario que demos una 

propuesta al respecto la cual posible1ncntc esté sujeta a cr!ti 

cas, sin embargo la consideramos conveniente; con esto no que

remos decir que se vaya a solucionar el problema dela lectura_ 

en los niftos r.on parálisis cerebral pero constituye una alter

nativa más. pues hay que buscar nuevas formas para apoyarlos -

en las diversas nCtividndcs. principalmente en la lectura. 

El problema fundamental que nos planteamos consistía en dar 

una explicaci6n del por qué estos niftos no aprendían a leer 

además de que no estuviera relacionada con los m~todos ni en -

las habilidades que deben poseer dichos sujetos. 

La teoría psicolinguística nos propone que previamente al in-

giesar a una escuela primaria, el sujeto- debe pasar por difere!!. 

tes niveles de conceptualizaci6n de la lectura. en donde el G.!. 

timo nivel es el descifrado, entonces si el niño no ha pasado_ 

por estos niveles es probable que no alcance el descifrado. 

De los niftos con parálisis cerebral estudiados, cuatro de ellos 

(Carlos. Ana, Osear y Vicente) en el transcurso del año escolar 

87-88 lograron el descifrado y por consiguiente se encuentran~ 

en un momento bien avanzado de la conccptuali::.a.ci6n y estamos -

de acuerdo que los hayan pasado a un segundo grado, micnt~as -

que los otros cuatro niños (Mariana, David. Eduardo y Antonio)-
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se encuentran en etapas anteriores al descifrado, las cuales P.!:!. 

dimos observar en las tareas realizadas. 

En estos nin.os se tom6 la detenniriaci6n de pas1:1rlos a un grupo_ 

de segundo año por el número de veces que han repetido primero 

y para evitar la frustración tanto en ellos como en la familia. 

Despu6s dercalizar este estudio, consideramos que éstu es una -

medida err6nca porque si los nifios no tenían las bases conccp-

tuales para estar en un primer año mucho menos para un grupo de 

segundo. Por consiguiente, como primera instancia, proponemos -

que cuando un sujeto con parálisis cerebral ingrese a primer -

grado, además de los parámetros considerados como: el conoci- -

miento de colores, tamafios, vocales, números, orientaci6n espa

cial y atenci6n, se debe valorar el desarrollo de la lectura a~ 

xilidndorlos de los ejercicios presentados anteriormente y que -

fueron retomados de la teoría de Ferreiro. 

Hay que recordar que los nin.os "normales" experimentan el mundo 

que les rodea y a través del proceso de asimilaci6n y acomoda

ci6n van llegando a niveles mayores de conceptualiz..:tci6n, sin 

embargo en el caso de los niños con parálisis cerebral se en

cuentran en una situaci6n dlferente ya que su problema motor 

les impide experimentar situaciones que puedan crearle conflic

tos a nivel cognitfvo necesarios para el aprendizaje de la . 

lectura. Esperamos que la siguiente forma de trabajo podría im

plementarse con los sujetos que est~n en niveles anteriores al_ 

descifrado y además con ~qucllos niños que repiten por más de -
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dos veces el primer año cuyo problema radique en la adquisici6n 

de lectur~. En los síguien~es ejercicios, la construcci6n de e~ 

da noci6n va a ser una propialad interna y subjetiva del sujeto 

y l~ función del maestro es la de fncilitar estas experiencias_ 

presentando una diferenciación de aspectos en el material cm- -

pleado donde no se pierdan los fines. 

- Para diferenciar entre escritura y dibujo: en un di

bujo hacer corresponder el texto en cuanto al tamaño del prime

ro y ambos deben estar muy juntos para que el nino vaya inter#

pretando y diferenciando ambas cosas; este ejercicio se debe de 

trabajar principalmente en aquellos niños en donde la escritura 

no es una forma sonara de representación. Tambi~n debe conside

rarse que en estos textos solo el nombre de objeto debeqptar r~ 

presentado sin emplear ningún artículo, pues éste es un momento_ 

muy importante en la evoluci6n de la escritura constituyendo lo 

que Ferrciro denomina "hipótesis del nombre"~ 

- Para que el sujeto diferencie en~re lo que se puede_ 

o no leer en un texto lo cual implica una conceptualización di

ferente pues no todo:lo escrito sirve para leer. Para esta par

te, presentar tres dibujos de uno en uno en hojas tamafto corta_ 

con un texto que puede corresponder o no al objeto dibujado por 

ejemplo: signos de puntuaci6n, palabras o lctras~in variedad de 

forma (MMMMMMMMt ???????, 11 ,, 11 ,) pedirle al nifio que observe_ 

el dibujo y el texto y preguntarle ¿hay algo que pueda decir ~-
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ahí? ¿que dice? después de su respuesta conducir al nino a re~ 

!izar un análisis de cada uno de los textos y después en con-

junto para que el nifto vaya clasificando entre lo que sirve o_ 

no para leer. El ejercicio anterior tomn en consideración la -

intervención de sujeto para intcrprctur la escritura. a la vez 

que se esfucr:a pordiferenciarla del dibujo. 

-Una vez establecida la diferencia entre dibujo y_ 

escritura, el sujeto comienza a tomar en cuenta diversas pro-

piedades cuantitativas del texto como: longitud, cantidad de -

líneas, partes o fragmentos en una misma línea y variedad.Aquí 

se pretende que el sujeto vaya distinguiendo que la cantidad -

de grafías sirve para diferenciar las propiedades del objeto -

diOujado. Por ejemplo, en un dibujo con una flor, el nifio pue

de ir incrementando poco o poco más elementos (como hojas, pa~ 

to, maceta~ mariposa, etc.) haciendo lo mismo con los textos 

para que el nifto vaya observando que la cantidad tiene rela- -

ci6n con el dibujo. (El material se puede entregar recortado) • 

Otra fo··rna de t.r:ibajar las propiedades de un texto 

s.ería proporcionar 8.1.sujeto una hoja en blanco y varios dibu-

jos recortados para que él elija el que desee y el texto lo 

proporcionará oralmente para que el maestro lo escriba frente_ 

a El. 

Para comenzar a considerar las propiedades cualita

tivas del texto cnmo serian letras mayasculas, minQsculas, nd· 

meros y sign:>s de puntuación r para que los vaya reconociendo_ 

co:no parte del ~istcm.1 de escritura. prcscnt:ir al niño ur.a or! 

ci6n en donde i11tcrveng~n los clcmcnt~s mcncion~tlo1, proporci2 
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nar mat-Crial:. efe Telióvc (madera~ plástico o plastilina ) par:1 

que el sujeto reproduzca los elementos que intervienen en la_ 

oraci6n basados en la forma, a la vez que el maestro po<lria ir 

haciendo mención de los elr=cntos con que se conforma la escri

tura (números, letras y signos de puntuación). 

- Para esnahlecer la diferencia entre leer y mirar 

pueden presentar primero dibujos sin lctr:is y pidiéndole al n.t 

ño que mire el dibujo y nos cuenta que es lo que ve y para as~ 

gurnr los conocimientos que se adquie:cn a través de un acto -

de lectura; el maestro leerá un cuento frcntC al sujeto. post~ 

riormcnte se le mostrarán dibujos con oraciones de una, dos o_ 

tres lineas, y se le pedirá que len como si él ya supiera ha--

cerlo .. 

Para que ejercite sus hip6tesis respecto a la lect~ 

ra mrp.ote..s.ts· silábica, alfabética y ln correspondencin":tennino 

a té:mino en la oraci6n) ya que dichas hip6tesis son importan

tes porque: están directamente ligadas al lenguaje }' este razo-

namiento es base para el descifrado. Primero que presencie -

varios ac~os de lectura, en donde el maestro al ir leyendo se-

ftale con el dedo las partes de una oraci6n para que asf el su

jeto se relacione más con el sistema de escritura.Después pcdi 

riamos al sujeto que emite la actividad anterior también scfta

lando con el dedo o con aditamentos que utilice: 

Si el sujeto le sobraran o faltaran partes de la ora-

ci6n, lo conduciriamos a un an~lisis, en el primer caso le pr~ 

guntariamos si dice algo más y que lo diga. en el segundo caso 
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preguntarle ¿porqué te falt6? y ¿qué fue lo que te falt6?. 

Estos ejercicios colocan al niño en conflicto que 61 

mismo va ir resolviendo sin que el maestro intervenga en el 

juicio que el sujeto haga al respecto, para que~ ·éste vaya ha

ciendo una relación entre el lenguaje y lo escrito en térmi-

nos m§s específicos (haciendo relaci6n entre sonidos y letras). 

Similar al ejercicio anterior; el maestro leerá una -

oraci6n y le pedira al sujeto que senale cada una de las par-

tes que el maestro pregunte·,.: aunque la respuesta no correspon

da con las partes de la oraci6n, esto se trabajará así para 

que el sujeto vaya concibiendo los elementos que componen una 

oración que son: sujeto, verbo y artículo~ Los ejercicios ant~ 

riores sirven como indicadores para crear otros que se relaci~ 

nen con el desarrollo de la lectura, así como en la elabora- -

ci6n de material adecuado a las características de cada niño -

con par4lisis cerebral. 

Esta propuesta de trabnjo intenta problcmatizar:a1 su

jeto con el fin de que analice el proceso previo al descifrado 

y cuyo fin no es ensenar el abecedario. 
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e o N e L u s I o N E s 

La pohlaci6n inicial de nuestro trabajo estaba co~ 

formada por ia alumnos. de los cuales excluimos dos casos, Ja

vier por inasistencia y Guillermo, que por presentar hipoacu-

sia severa nos dificultaóa la comunicaci6n con el, por caracer 

de los recursos necesarios; sin embargo consideramos importan

te mencionarlo porque a partir de su problema de parálisis e -

ñ.i·poacusia pueden surgir más investigaciones en el campo de la 

educnci6n especial. 

No olistante la poca poblaci6n, nos proporcion6 da

to~ interesuntes, por ejemplo o5scrvamos que los nifios con pa

rSlisi:s cereDral atraviesan por el mismo proceso de desarrollo 

conceptual que la polilaci6n estudiada por Ferrciro en la adqui 

sici6n de la lectura, aunque con algunas variantes, pues aquí_ 

Yimos;- casos de nif'ios entre los lQ y 15 afios que están en los -

Gltimos ni'Veles del aprendizaje de la lectura, situaci6n que -

en la po'filaci6n normal se alcanza entre los 6 y 7 anos. Esta 

di~e.rencia de edad en alcanzar los niveles preparatorios en 

las qne el nifto recifie las metodologías para el aprendizaje de 

la lectura consideramos que se debe a que el papel de los con~ 

cimientos pro:venientes del medio social y ambiental est5n lim.!, 

tados para el nifto con parálisis cerbbral, ya que el no se in

terrelaciona con el medio como el nifto "normal", cuya interre

lación impone las formas y los límites de asimilaci6n para la 
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construcción de un conocimiento, Este aspecto debe ser contem

plado para saber cual va a ser la función de las personas que_ 

trabajan con dichos sujetos. 

- Los procesos de nproximaci6n al objeto de conoci-

miento s~guen caminos diferentes en cada sujeto. a los espera

dos y propuestos por el docente, por ejemplo, para que un tex

to pueda ser leido tambi6n está asociado al criterio de canti

dad en ambas poblaciones, pues la mayoría en sus hipótesis, -

aceptan para leer como mínimo tres grafías a cxcepc~6n de Ma-

riana, quién acepta aquellas que ~ienen una sola grafia y por_ 

consiguiente siempre niega que un texto pueda ser leido pues -

ella en este momento no integra que esas unidades forman parte 

de todo. 

- La repetición de un mismo grado por más de dos oca

siones no es conveniente, ya que esto altera las respuestas -

del sujeto, pues encontramos casos sobt·esa l ientcs como Daniel, 

que reconoce 21 letras y en ninguna de las tareas recurrió al._ 

descifrado, por lo tanto, la repetición los lleva a un recono

cimiento por identificaci6n no razonado ni comprendido por e] 

sujeto. 

- Es importante mencionar un obstáculo que se prescn

t6 en cuanto a ta obt"cnci6n de lns respuestas, a Edunrc.lo, Mn-

ri:ma, Ana y Antonio quienes por no poder hablar se les prcsc~ 

taran opciones en algunas tareas para tener indicadores sobre_ 

su nivel de desarrollo y por consiguient(' consideramos que el 
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lenguaje es un factor muy importante para ver como concibe y 

conceptualizaci6nsujeto la lectura. Sin embargo el hecho de 

que un nif\o no hable y/o se cncucntr~ muy limitado físicamente 

no es determinante para que se considere sin posibilidades de_ 

adquirir la lectura, por ejemplo Ana, que se encuentra limita

da físicamente y no habla, ha adquirido el descifrado, mien--

tras que Mariana, que est5 menos limitada, no ha llegado a es· 

te Gltimo nivel ni tampoco sabemos en que momento lo alcanzará. 

Por consistuicnte el estudio de Ferrciro es una aport!!,. 

ci6n más en el campo de la eJucaci6n especial, aunque con cie~ 

tas variantes en ·cuanto al procedimiento con cada sujeto. 

Consideramos por tanto que es necesario que en los 

grupos especiales de madurez y preescolar, se valore el nivel_ 

de desaroOllo en el que se encuentran los niños respecto a la_ 

lectura y se apliquen ejercicios tendientes a desarrollar niv~ 

les de conceptualización de la lectura y en donde la función -

del maestro será la de facilitar experiencias en la diferc~ 

ciaci6n de dibujo y escritura, de lo que es suceptible de lec~ 

se en un texto, que el suje~o se relacione con el sistema de -

escritura, que vaya tomando en cuenta las propiedades cualita

tivas y cuantitativas del texto (como~ longitud, cantidad de 

lineas partes o fragmentos en una misma línea y variedad de 

grafías en relaci6n con dibujos~ características de las gra

fias como las mayúsculas, minúsculas, nGmeros y signos de pun

tuaci6n)¡ que realice correspondencia término a término entre_ 
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el lenjuage oral y cscri to (.sonidos y letras) para que vaya -

concibiendo el sujeto, verbo y artículo como partes de la ora

ci6n. 

Al ingresar a primer afio de primaria creemos convc- -

niente tambi6n que se haga una valoraci6n de este proceso para 

poder iniciar el descifrado¡ y específicamente para los suje

tos de ésta investigación, que sin saber leer ya se encuentran 

en un segundo grado, sería conveniente seguir trabajando estos 

aspectos conceptuales de la lectura y permitirles que en las -

otras §reas escolares sigan avanzando como lo han hecho hasta_ 

ahora. 

La labor del pedagogo en esta área de la cducaci6n e~ 

pecial, cobra gran importancia pues aparte de laborar como ma

estro también puede realizar en los sujetos este tipo de valo

raciones correspondientes a la lecto-escritura, ya que cuenta_ 

con los elementos ffsicos y humanos necesarios para reali~arla, 

además puede planear en funci6n de los resultados obtenidos de 

cada sujeto y aplicarlo en su trabajo diario como maestro. 



141 

G L O S A R I O 

ANOXlA~ Falta de oxigeno. 

CONGENlTO. Que se engendra juntamente c~n otra cosa. 

CONTRACTURA:' Contracci6n involuntaria durnd~ra o pe~mancnte. 

de uno o más grupos musculares~ 

CONVULSION. Contracci6n violentn e involuntnria de los músculos 

DlSTON!'A Es todn Qltera~i6n del tono. Se aplica paTticular-

mcnte a las alteTaeionQs en la coordinación de los_ 

sistemas simp6tico y parasimpático. 

ENCEFALITIS~ lnflamaci6n del encéf~lo. 

ESTR.AnISMO. Disposición anormal de los ?jos que p~decen los -

bi~cos, po~ lo cual los ejes visual~s no se diri·

gen n la v~z al mismo obje~o. 

EPrLEPSIA. 

GUTURAL l 

HERPES 

Enfe~mcdad n~rviosa caracterizada por convulsiones 

y perturbaci6n o p~rdida del sentido. 

Consonantes cuyo sonido proviene de la gnrguntat 

g,j ,1'. 

Erupci6n cutánea acompafinda de escozor, que consi~ 

te en el agrupamiento de g~anillQs o vejiguillas. 

~tPERTONIA. Aum~nto en el tono muscular. 

HlPOTONIA. Disminuci6n del tono muscular, apa~ecc en enferme

dades degyigcn neTvioso. 

lNFLUóNZA. Gripe. 

ME.N!NGITIS. Inflamaci6n de las meninges. Son varios los ngt:m--. 

tes que pueden determinarla~ 
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OREJONES. Cuerpo que sale fuera del flanco de un baluarte cuyo 

cuerpo se ha prolongado. 

PAROTIDITIS. Tumor inflamatorio en las glándulas salivares si

tuadas debajo del oido y detrás de la mandfbula infe

rior. 

PERCEPCION. Es la toma de conciencia sensorial de objetos 

acontecimientos exteriores, y que puede dar naci~ien

to a sensaciones más o menos complejas y en gran can

tidad. 

SARA~PION. Enfermedad contagiosa, que se manifiesta por mu1ti

tud de manchas pequeñas )' rojas, semejantes n las pi

caduras de las pulgas y que va precedida y acompnftada 

de sintomas catarrales. 

SENSORIO. Centro común de todas las sensaciones. 

SIFILIS. Enfermedad virulenta, específica, transmisible por la 

unión sexual, por contacto o por herencia. 

TOXEMIA. Presencia en la sangre de substancias venenosas. 

VARICELA. Enfermedad contagiosa, caracterizada por una erup- -

ci6n parecida a la de la viruela benigna. 

ZONA. Erupci6n de vesículas blancas. translucidas, acompafiadas 

de gran ardor y dolor. 

ZOSTER. Zona (erupción). 
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A N E X O S 

EJERClCJO 

Material (leLras) empl~adas en el ejercicio dos~ 

oso F 

PAPA A 

PE 

PI DOS 

LA PELO 

A FRUTA 

E KILO 

PERIMETRO 

MAMA MANTECA 

MARAVILLA 

FABULOSO 

TRA PALO 

AS DOS 

AS 

so 

Ejercicio 3 

14 5 

El material consisti6 en tarjetas (bibliográficas), y cada tar

jeta contenia las letras del abecedario~ 

A w 
B J p X 

e K Q y 

n l. R 

E l.l s 

M T 

N u 

H o \' 



pelota 
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'higuera 



asa 



l so 

VELERO 



J SJ 

, 

.~ 

EL PA10 NAbA 



!SZ 

e.\ perro e.arre 



LA RANITA SALIO 

DE PASEO 

1.53 



o . . 
. 

154 

Raú\ tema e.ne\ río 
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