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I nt.roducci 6n. 

Los problemas que se presentan en el sistema educativo 

de nuestro pai s son mól tiples y uno de el 1 os es el que se 

ref'iere a la cobertura educat.iva. De los 84 millones de 

personas que habitamos la República Mexicana. 

aproximadamente 48 mi 11 enes de habitan t. es est.án en edad 

escolar y únicamente hay mat.riculados 88 millones de 

est. udi ant.es. Según dat.os of'iciales CMADER0.1990:81) la 

matricula en 1989 f'ue la siguient.e : menos de medio millón 

en nivel inicial y preescolar. 14.6 millones en primaria. 

4.8 en secuandaria, 8 millones en educación media superior y 

tecnológica. 1.5 en educación superior y postgrado. 

Al revisar las estadisticas a nivel nacional se observa 

que un numero importante de repetidores y desertores se 

ubica en los primeros grados. Actualmente cerca de 880 mil 

alumnos abandonan cada af'ío la escuela primaria y sólo el 54 

% de los 14.6 millones de alumnos concluyeh sus estudios de 

primaria en seis af'íos. advirt.iéndose disparidades de hasta 

una a cuat..ro afros en los promedios de escolaridad en los 

sect.ores de la población rural en cont.raste con la urbana. 

Asimismo alrededor de 500 mil nifíos abandonan anualmente la 

escuela en los primeros t.res grados de primaria y otros 380 

mil en los últimos tres.CPROGRAMA PARA LA HODERNIZACION 

EDUCATIVA, 1989: 36). 

En un terreno más cercano a nosot..ros. IX sec~or escolar 

de la Dirección de Educación Primaria donde se llevó a cabo 

la investigación. hallamos que en el ciclo 1989 - 1990 se 

dieron los siguientes resultados: reprobación del 15 X en 
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primer grado y del 10. 4 ~~ en segundo afta, en. t.ant.o que en 

sext..o grado :f'ue de 3.0 r. 

Con respect.o a las alt.eraciones de la lect.oescrit.ura que 

se presentan en la escuela primaria, Gilberto Guevara Niebla 

anot.a que al aplicar una evaluación a nivel nacional en el 

área de Espafiol "se det.ect.ó que el 11% de los nifios era 

disléxico y un 6. 4% su:f'ria de dislalia escrit.a, es decir, 

di:f'icul t.ades para art.icular palabras" CGUEVARA, 1991: 37). 

Si t.uaci enes 

pedagogos, 

de es t... e 

psicólogos, 

t.ipo han capt.ado 

neurólogos y 

el interés de 

especialist.as en 

aprendizaje, quienes se han dedicado a est.udiar en :f'orma 

det.allada y pro:f'unda los di:f'erent.es procesos que están 

presentes en las alteraciones de la lectura, la escritura y 

el cálculo. Est.os análisis surgen como una necesidad para 

dar respuest.a a la problemática que a:f'ect.a a un gran numero 

de niftos en edad escolar de est.e modo han permit.ido una 

visión más clara de est.a problemát.ica, además han 

desarrollado t.écnicas de evaluación y de diagnóst.ico asi 

como el repl ant.eami ent.o de la reeducación C PINTO, l 986: 43). 

Por las repercusiones que ocasiona en el área psicológica 

de los alumnos es de suma importancia que se tomen medidas 

Ca nivel nacional) de prevención y rehabilit.ac.ión que 

posibilit.en la superación de est.a problemát.ica. En el D. F". 

di versas inst.i t.uciones publicas han creado grupos 

int.erdisciplinarios para alender a nifios con problemas de 

aprendizaje, enlre ellos la Dirección de Educación Especial 

y la Dirección de Educación Primaria. Est.os programas 

prevent.ivos para abat.ir la reprobación escolar sólo cubren 
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el B. 6 % de la población mat..riculada en los dos primeros 

grados pero la necesidad de at..ender a niffos escolarizados en 

escuelas ot'iciales es crecient..e. Una de las medidas que 

reducirían los indices de deserción y reprobación seria el 

cent.ar con un mayor numero de proyect..os prevent..ivos y 

correctivos que ayuden a los niNos. 

La invest..igación que se present..a a continuación tiene 

como objetivo principal aport..ar algunos elementos para 

superar las alteraciones de la lect..oescritura. 

A lo largo de est..e t..rabajo se abordarán aspectos del 

aprendizaje fisiológico, el aprendizaje pedagógico, 

caracterist..icas de las alteraciones del aprendizaje, la 

descripción de la investigación, el plan para la superación 

del ret..ardo lectográt'ico, la import..ancia del apoyo de la 

madre de t'amilia y finalmente la evaluación de resultados. 
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l. Proceso de aprendiza.Je.escolar. 

En este capitulo se ana.li:::a· .. el.: concept;o de aprendizaje, 

el proceso de aprendiza.ie• ~i'sl~1i~ic:o y las !'unciones 

t:::ér·~br·ale:,s sup€;or·ior·oes-- que \>¡:;~t,~,i~.·~l-ér~\s~n er1 ".el mismo. 

1. 1 Concept.o gen;,¡r~l' d:._.; a~;~rldi za.je. 

Bajo la perspectiva üsi~l6~ica Cque .estudia y· explica 

las alteraciones del aprendi:::a:je) se· 'concibe que en el 

desarrollo del individuo ~art.i~~p~n dos prOcesos simul~áneos 

que son la maduración biológica. y .los procesos de 

aprendizaje. La maduración biológica sigue •.Jn curso deiinido 

det.ermi nado por f"act.ores inherent.es a la especie y 

gene•-icos. El curso del desarrollo implica la maduración y 

el aprendizaje. La maduración est.á regida por el con.junto de 

procesos det.ermi nadas genet.i cament.e. en t.ant.o que el 

aprendi:::aJe depende de la interacción del organismo en su 

ambient.e y lleva a sucesivas del 

comport.ami ent.o. 

Para Juan E. Azcoaga el aprendizaje es: un proceso que 

desemboca en una nueva modalidad funcional del organismo, 

que se expresa como un comport-amient.o Ctue difiere del que 

era carac~er1stico de la etapa an~erior al prcceso de 

aprendizaje. ést.e se pone en marcha por la incidencia de 

ciert.os est.1 mulos qi.Je en f'orma indirecta. o di recta 

representan 1.ina presión del ambiente que rcde3. al organismo 

que aprende. El aprendizaje tiene asi una candi ci ón 

rigurosament.e adaptativa porque "'u resultado es un con.junt.o 

de lineas deo campor-t.amient.o ajustadas a nuevas e:-.:igencias 
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ambientales CAZCOAGA,1985a:29). 

En este en:foque 

caráct.er adaptativo en t.ant..o ;·e·xr_S't·é/,· ,·,una :·. J9ndenci a 
, .; -·:;::>-_,._ 

a 

recuperación del equilibrio entr'e ".;,¡f ~'.l.íJeto y el medio. 
,.2>·' 

un 

la 

El 

aprendizaje al considerarse como. ·t.in· proceso, da lugar a 

etapas sucesivas cada vez más comple,jas en el 

comportami ente; puede citarse como ejemplo el aprendi =aj e 

escolar en el que se dan relaciones adaptativas que le 

permit.en a los seres humanos comportarse y desenvolver~e 

f'rent.e a nuevas si t.uaci ones que les pl ant.ea el ambiente. Este 

aprendizaje t..iene como base el sistema nervioso que 

reest.ruct.ura. reacciones determinadas por las novedades del 

medio. 

Por otra parte el estudio del aprendiza.Je humano. 

adquiere ot.ra perspect.iva si se t.oma en cuenta el desarollo 

psicogenét.ico del individuo. Esta concepcion es la postulada 

por Jean Piaget, donde la obtención de co.nocimient.o supone 

que existen procesos de aprendizaje que son resultado de la 

propia actividad del sujeto (desarrollo cogno:;:cit.ivo) y de 

la conjunción de los factores de madur.!lcion, experiencia de 

los aspectos del ambiente ~lsico sobre ias estructuras de la 

i nt.el i genci a, t.ransmisión social en el sen ti do" amplio 

Ctransmi:;:ión lingüist.ica.educacional, et.e.) y equilibración 

o aulorregul a.ci ón. 

Piaget.. menciona. que el desarrollo se 'relaciona con la 

tot.alidad de la:;: estructuras del conocimient.o, vinculado con 

el proceso de embriagenesis que concierne de igual manera al 

desarrollo nervioso y a las f1.inciones ment.ales. Asimismo 
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seflal a que el aprendiza.je es verdaderamente un estlmulo 

cuando es asimiladoL a Una estructura.·y cuando ésta pone en 

marcha una acomodaci6n2 CPIAGET,[·~:: ~'.'],'1;). 
Desde el punto de vista bi~l~~i~~ y déntro del marco de 

;· .... :.~·.:: ·~:, ::·.':.' .> . : 
la epistemologia genética, habrá-:un· aprendizaje en sentido 

'::.~ 
amplio que consistirá en ··e;1:·;/·c:lesp1regue !'uncional de una 

actividad estructurant.e: quéF• dará como resultado la 

adqui sici6n de!'ini ti va d·~·iS.·G:~'.:: ·.estructuras operatorias 

esbozadas en tal actividad :;:ii~~·_:(6tra. parte habrá también un 

aprendizaje en que permite el 

conocimiento de las propiedades. cy.:·legalidad de los. objetos 

part ... iculares siempre po~. ·a:::imi·lac~6n ··ª esas est.ruct.uras que 

permiten una organización ·inteligible de lo real 

C PAI N, 1 981 : 18) . 

Para B. Inhelder y M. Sinclair, el .papel del aprendizaje 

es doble. Por un lado se presenta ·con carácter positivo ya 
-e··:."• .. '·"·."''_.' __ , ... 

que permite que el sujeto a tr.aves .. de su interacción con el 

medio descubra lo i mprevi st..o -, '.~ ;d~ -~i t-uac:::i ones nuevas, lo que 

despierta su curiosidad Ccoriductas de exploracón y de 

interrogación), pero este imprevisto que viene del medio 

.hace progresar al sujeto sólo si es capaz de insertar 

'f'enómenos imprevistos dentro de un encadenami ent.o de 

inf"erencias.Por otro lado, el erecto del medio se 

manif'iest..a tamb.ién en forma negat.iva por .;al cor.j,..1nto de 

contradicciones que se oponen al desarrollo del individuo. 

En las dos perspectivas anteriormente expuestas se 

observa que es innegable la importancia del aprendizaje en 

la vida del ser humano. Bajo la perspectiva psicogenetica se 
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sefíala que el aprendizaje es un proceso de desarrollo 

constante de las estructuras donde la asimilación enriquece 

conlinuament.e los esquemas de acción.A la vez est.a act.ividad 

pr:ovi ene de una necesidad de est1 mulos de la actividad 

exploratoria. 

En la concepción f'isiológica se present.a la mot.ivaci6n 

Cnecesidad) como base de la actividad exploratoria 

Cincor:por:a atributos estables al comportamiento) y ésta se 

a~irma como ent.idad en un proceso neuro~isiológico. Un 

proceso similar se describe en la concepción piageliana 

donde la obtención del conocimiento es el resultado de la 

propia actividad del ni~o y ést.e éS el punto de par~ida del 

aprendiza.je. 

Finalmente considero que las dos posturas teóricas 

manejadas aquí se complement..an ya que en las dos 

perspectivas el aprendizaje provoca una me.Jor: ubicación del 

individuo en el medio donde se desenvuelve, ayuda a adquirir: 

nuevos elementos que les serán út.il es. provoca una 

reorg.3.nización del comportamiento ante una situación 

determinada Ccompor:tamient.o inteligente); además de que en 

las dos post.ura~ ·,se base est.ruct.ura 

!'isiológica d.;,l se17"hurl1anc:.'> ;: 

Así; :/n -....•.. _;t_.~,· .. ~ª;:P·~-~r:~f_~einr.id:_"'._:',_p_'.-.•~.·.··.·.?_;._ª·,~.t.:J,t_i.~ .•. •--·.·.' .• :~.~-'.-~.~ .• ,·.~.-P;!'r:-.-_-.·.i.0'.'..~P••_'.~.tc·.·1 .• 
1
·.···ó·ª·· 9.•-n.:.·i_:.'.,c.~4--.7_ .•.... ·e>i~:,nto la· ni,;.c:i;_;r:ación 

como éiJ..' , 4~ - • 4 _ ~~~¡;:;~l¡~· del 
~'-;\,~~,<~.~-·-·~·,- .. :.:_ .:.;' _·::,,, -.~~:.>,--·._-,-.;-,'~-;---:-_'7'"· ,·,·::-.;.:>:~· >-.,·;}···' 

·,_,'.°,<:>;f}1;j;~:ri~~l~?,~;~;~)k"!i~t .. ~~·, p~qp~~ .. ;.1 ~~~~'!:f~~:ff~~iOs'f.if ;:ác que·. se 

den·. nuevos :: apr:endi'zaJ es• y' é's·t·~s .' ma'r=c~r:~ri'i;1aX'ini.'~i-·~¿,¿i Ón con 
:\i;,.~ ·_ 1·_;·".°~(-' "-'~t,;.:; •-~-'\'.'·: • :,·:~;··:,"•• '• ,-~" ,.;· ,T· •. _;; -

·e1 <·'.~T~r)d{~~-ciU?·:~:~~-~:~;-·m·~n~·-r·'.á.:·~- -á~_ª_P~--~+.;~>;a_·. ~¿J;~ ·:··,_·:¿,~·~:_- ... = )~-~;-~~:-~ en la 

pei-sp~c{i ~_;a p~i cogel1eüca la obtención dS> conocí mi en tos es 
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propiciada por 

(desarrollo del 

la experiencia 

equilibraci6n. 

la actividad del su.jet.o, la maduración 

sistema nervioso). las f"unci enes ment.al es, 

f'isica. la t.ransmisi6n social y la 

Bajo esta perspectiva el aprendizaje se 

manif"iest.a cuando despierta curiosidad de exploración en el 

individuo. 

B 



1. a. Aprendizaje risiol6gico. 

Para que el proceso de aprendizaje tenga lugar es 

indispensable la int..ervenci6n de un conjunt..o de act..ividades 

neurorisiol6gicas en los sect..ores superiores del sist..ema 

nervioso central es N e ), La normalidad de es t.. as 

act..ividades es necesaria para que t..engan lugar los procesos 

de aprendizaje, Juan Azcoaga y su equipo han estimado 

denominarlos dispositivos básicos del aprendizaje CD B A) 

CAZCOAGA,1989a:30). 

Debe sefialarse que estas actividades neurofisiol6gicas no 

son visibles en los procesos normales de aprendizaje, en 

cambio son evidentes cuando hay cier~as alteraciones, ya que 

ést..as responden a dist.orsianes de los procesos 

neurofisiológicos. Los D 8 A están const..i tui dos por la 

mot..i vaci ón, atención,. habi t..uación, memoria y capacidad 

~uncional sensopercepliva. A continuación se describirá cada 

uno de ellos. 

Motivación. Este término ha sido definido como el 

conjunto de condiciones que hacen posible el aprendizaje, es 

más, que lo hacen necesario. Tiene por lo tanto una 

propiedad apeliliva. Este t..érmino está lejos de haber 

alcanzado una definición clara desde el punto de vist..a 

neurorisiológico. Asi por ejemplo para Woodword y Schossberg 

tal como lo sefiala Azcoaga CAZCOAGA,1986: 63) la motivación 

se equipara con el reforzami ente. Para et.ros,. depende de 

ciert..as est..ructuras hipotalámicas que pueden ser est..imuladas 

mediante i mpl ant..aci enes de hormonas o drogas 
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CAZCOAGA,1986:63), 

De acuerdo con Juan Azcoaga, pareciera más adecuado 

i dent.i f' i car 1 a mot.i vaci 6n con el est.ado de exci t.abi 1 i dad 

6pt.ima para iniciar un condicionamient.o,, como una de las 

condiciones del S N C que hacen posible comenzar un proceso 

de aprendizaje. La dif'erencia que puede est.ablecerse ent.re 

la mot.ivación como f'enómeno f'isiológico y la mot.ivación en 

el plano psicológico puede ser de gran import.ancia para no 

conf'undir est.os t.ipos de mot.ivación. 

A nivel f'isiológico la mot.ivación puede ident.if'icarse con 

el est.ado de exci t.abi 1 i dad ópt.i ma que puede mani !'estarse. 

que depende principalmente de f'act.ores humorales 

sensibilizan las est.ruct.uras del sist.ema nervioso. 

que 

La 

mot.ivación en sent.ido psicológico se describe como un est.ado 

de recept.i vi dad que incluye f'act.ores at.encionales y 

sensopercept.ivos. En sint.esis Azcoaga def"ine a la motivación 

como una t.endencia f'avorable del organismo hacia ciert.as 

met.as. 

At.ención. - las invest.igaciones sobre f'isiologia de la 

alenci6n son pocas y recientes. Como result.ado de est.as se 

han dist.inguido dos t.ipos de atención. una brusca y de breve 

duración -'"f"ásica·•- y ot.ra sost..enida -··+ ... ónica·•. 

La at.ención fásica es un f'enómeno ligado al re(lejo de 

orient.ación y a la est.imulación subit.a t.ant.o de la sust.ancia 

re~icular, como del sisLema t.alámico difuso.Para que se de 

el f'enómeno de at.ención f'ásica debe exist.ir una est.imulación 

sensorial con grado de:f i ni do de 

condiciones la est.imulación 
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atencional en cuestión, cuya magnitud depende del grado de 

alert.a cort.ical.Una respuest...a at.encional a un mismo est...imulo 

puede ser asi muy debil o excesiva, dependiendo de ese nivel 

de excitabilidad. 

La atención sostenida o tónica corresponde a un nivel 

adecuado de receptividad _en uno o varios canales 

sensoriales. El mantenimiento de este nivel de receptividad 

está garantizado por la estimulación descendente desde la 

corteza cerebral a los dispositivos subcorticales. 

En la práctica cotidiana los dos tipos de atención se 

ut...ilizan reciprocament.e. Generalment.e los maest.ros cambian 

bruscamente de t...ono de voz. dan un golpe en la mesa. dibujan 

en el pizarrón o llaman la atención con unas palabras. El 

reflejo de orientación tiene las propiedades de generar 

nuevamente un nivel adecuado de atención tónica 

CAZCOAGA,1986:70). 

Desde este enfoque, la atención se define en términos de 

alerta y activación, donde juega un papel fundamental el 

sistema reticular activador. El estado de alerta o vigilia 

está determinado por el incremento de la sensibilidad y la 

t.ensión muscular. en donde la exist.encia de mecanismos 

internos reguladores y ciclicos van desde el estado de 

alerta (atención) hasta los estados de sueRo profundo. 

Habituación.- debe considerarse como una actividad básica 

complementaria de la atención.Se trata de la capacidad del 

organismo al dejar de reaccionar con 

orientación~~investigación 

repetidos. 

11 

a estimules 

el reflejo de 

monót..onos y 



Est.e t..érmino f'ue post.ulado por el neurólogo mexicano 

Hernández Peón quien mencionó que la habi t..uac:ión es: un 

f'enómeno de aprendizaje negat..ivo, pues experimentalmenLe 

verif'ic6 que cuando se ut..ilizaban ciert..,os est..imulos 

mon6t..onos audit..ivos, los primeros det..erminaban los 

correspondient..es pot..enciales provocados 3 ,pero a media que el 

est..imulo iba siendo repet..ido. la magnit..ud de es t.. os: 

pot..enciales iban decreciendo hast.a aplanarse. Es por ello 

que se denominó a est..e renómeno habit..uación y se consideró 

como un result..ado direct..o de un bloqueo de los impulsos 

a~erent..es por la acción de la sustancia ret..icular .Azcoaga 

incorpora el t..ermino y la def' i ni ci ón a su obra 

CAZCOAGA,1986:71). Aunque se han hecho varias 

invest..igaciones. se ha di~erido un poco sobre los result..ados 

de es t.. e invest..igador en est.e t.rabajo se hablará de 

habit..uaci6n en t..érminos de aprendizaje negat.ivo. 

Memoria.- En su obra. Hemoria e inteli~encia. Jean Piaget.. 

sefiala que el pasado del individuo es t.oda su herencia, si 

se le puede considerar una especie de memoria ~ilogenét..ica. 

La observación del pasado heredit..ario desempe~a un papel en 

cada una de nuestras acciones, por lo t..ant..o, en t..oda 

adquisición. En su obra. BioLo8ia y conocimiento. t..al como 

lo seftala Pain se da la presencia de dos Cunciones cpmunes a 

la vida y al conocimient..o:la conservación de la inf'ormación 

y la ant..icipaci6n. La primera se ref'iere a la noción de 

memoria en cuyo proceso se pueden distinguir dos aspect.o:s 

la adqui si ci ón o aprendiza.je y la conservación como tal. AU:n 

para los aprendizajes más element.ales toda in~ormación 
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adquirida desde el ext.erior lo es siempre en runción de un 

marco o esquema int.erno .est.ruct.urado., lo que explica el 

comportamiento vital de exploración espontánea que garantiza 

el ajuste del individuo a cada situación y el mantenimiento 

de 1 os esquemas de reacción ya existentes C PAI N, 1981: 21). 

La memoria asegura la continuidad de la vida mental dado 

que hay modiricación de esta en el curso de los estadios del 

desarrollo, ya que los esquemas utilizados por la memoria se 

toman de la inteligencia. Estos esquemas son instrumentos de 

organización del recuerdo y actuan en el curso de la 

rememoración asi como en el curso de la ri jación 

CPIAGET,1978: 2). 

En el trabajo de Azcoaga se hace reCerencia a dos tipos 

de memoria .. la reciente y la remota. La primera la 

apoya en el condicionamiento, mientras que la segunda la 

sustenta en las proteinas protoplasmáticas. 

a- El condicionamiento y el reClejo vestigial.- En cualquier 

proceso de condicionamiento hay una sustitución de un 

estimulo, que tiene la propiedad de producir invariablemente 

la misma respuest.a.. por et.ro que hasta ese moment.o era 

ind!rerente, pero que al Cinal del proceso de 

condicionamiento adquiere la propiedad de producir esa 

respuesta. El desarrollo de este proceso que da como 

resultado la Cormación de un reClejo condicionado es en si 

mismo un hecho· de memoria. por que el sist.ema nervioso 

retiene durant.e cierto t.iempo la capacidad de respuest.a ante 

ese est.imulo asi condicionado. Pero las cosas son aún mas 

interesantes en el reClejo condicionado de huella. En este 
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caso el estimulo condicionado adquiere la propiedad de 

producir la respuest.a al cabo de un lapso de dos o t.res 

minut.os.Es decir, una vez que cesó el estimulo condicionado 

hay una pausa y al cabo de est.a se produce la respuesta.Hay 

varios hechos que muestran que esa pausa es un t.ipo 

part.icular de inhibición, denominada inhibición vestigial 

que retiene la respuesta durante est.e lapso.La demora en la 

respuest.a es a la vez que '-lna inhibición. una capacidad de 

retención del tejido nervioso que se pone asi de manifiesto. 

Asi los procesos de condicionamient.o comunes y el ref'lejo 

condicionado vestigial proporcionan la evidencia de una fase 

breve de la memoria inmediata: est.a fase se refiere a 

f'enómenos el écf...r i ca::; de comunicación si ná.pt.i ca en t... re las 

neuronas involucradas en los circuit.os condicionados.Además. 

la facilitación que hace posible esta memoria inmediata se 

acompa~a de hipertrofia de terminaciones simpá.t.icas y 

aumento de vesiculas simpáticas y mitocondrias en ellas 

CAZCOAGA,1986:73). 

b-Las proteinas protoplásmicas. - Se sabe que uno de los 

e'f'ect.os moleculares de los procesos de aprendizaje es la 

modificación de las proteinas neurales por la incidencia de 

est.os procesos en el metabolismo de los ácidos nucleicos~ es 

por ello que la modificación de las proteinas neuronales es 

la condición de la retención de una nueva modalidad 

funcional del S N C Cmemoria). De lo anterior se desprende 

que si hay una base estructural que justifique los fenómenos 

de la memoria. ést,a deberia ser la reorganización de las 

moleculas de proleinas neurales. ocasionando en consecuencia 
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otra modalidad de reacción en tales neuronas. 

En el proceso de aprendizaje se produce una modiCicaci6n 

permanent.e det.erminada por una secuencia de estimulas 

deCinida, cada uno de estos estimulas tiene la propiedad de 

act.uar sobre una o varias células nerviosas, por lo lant.o 

estas células responden de una manera particularizada de 

acuerdo con el estimulo y la repetición que se di6 sobre 

ellas. Es por ello que cada respuesta de estas neuronas da 

lugar a modiCicaciones en su metabolismo, particularmente en 

su metabolismo proteico. A medida que estas modiCicaciones 

tienen caráct.er reit.erat.ivo, esta modiCicación de su 

metabolismo proteico tiende también a estabilizarse, el 

resultado Cinal será un cambio en la calidad de las 

respuest.as de cada neurona, operado por una modi'ficación 

estable de sus moléculas de proteinas.Esta modiCicaci6n a su 

vez está apoyada en cambios en las moléculas de ARN. 

Existen en la actualidad varias ihvest.igaciones 

rererentes a los aspectos particulares de esta hipótesis 

CB.W. Agranorr, T.H. Bullack, E. Glassman, C. Rosianu, etc.) 

CAZCOAGA,1986:74). Al conCirmarse muchos de ellos se aCirma 

que la constitución de las proteinas neuronales y de su ARN, 

es una base para la const.it.ución de· modos de reacción 

(aspectos particulares de la memoria). 

Investigaciones recient.es de Hayden comentadas por 

Azcoaga han most.rado en rat.as sometidas a procesos de 

aprendizaje un aumento de ARN, correlat.ivo con est.os 

procesos. Las determinaciones del ARN demostraron que el 

aumento se debla a una estimulación del ADN nuclear tanto en 
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1 as neuronas como en 1 as cél ul'as-- gl i'al es' Además del ARN. se 

revela un crecimient.o de la adenina y urácilo. Por 

consiguent.e el ADN rico en adenina y urácilo, participa como 

protagonista principal en el met.abolismo neuronal y gl.ial. 

durant.e el aprendizaje 

aprendido.Finalmente se 

y la 

mencionará 

conservaci6n de 

que la inyección 

lo 

de 

prot.einas ext.raidas de animales que han complet.ado procesos 

de aprendizaje.a ot.z-os: animales, con.f'irman el acort.amient.o 

necesario para aprender en l.os animales inyectados 

CAZCOAGA,1996:74). 

Como puede observarse aun no se ha alcanzado un nivel 

adecuado de conocimient.os para present.ar hechos que se 

rerieren a la memoria en su conjunt.o, pero las dos 

perspectivas anteriores hacen posible una mejor comprensión 

de este fenómeno.Otro element.o que const.it.uye al.os D B A es 

el que se det.allará a cont.inuación. 

Capacidad funcional sensoriopercept.iva. - Se refiere a 

t.odos los analizadores Ccanales sensoperceptivos), que 

deben t.ener una act.ividad normal tant.o en los sect.ores 

perit:éricos como en los corticales en los que t.ienen lugar 

la sint.esis y análisis de los est.1mulos. 

Est.udios t.radicionales, acost.umbran separar la·sensación 

de l.a percepción. Se dacia que la sensación correspondia a 

la recepción de los est.imulos simples y que a su vez la 

percepción correspondia a las combinaciones de estos 

supuestos est.1mulos simples en estructuras más complejas. 

Hoy se ha demostrado que est.a es una concepción 

simpl.if"icada. 
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Los aspect.os que se consideran básicos en la 

neurofisiologia de la sensoperceptividad son : la ent.rada de 

un estimulo en un aparato sensorial que puede ser reconocido 

por un potencial que se traslada desde porciones más lejanas 

has t. a las est.ruct.uras centrales del sistema nervioso 

cent.ral. Est.e potencial t.iene una configuración 

caract.erist.ica. y cuando se recoge en los niveles superiores 

del encé:falo, t.oma la forma de potencial provocado. Asi el 

seguimiento de un est.imulo sensitivo Ctacto o temperatura) o 

sensorial (audición. olfación) puede lograrse incorporando 

una cantidad su:ficiente de elect.rodos de regist.ro a lo largo 

de la trayect.oria anatómica que seguirá ést.e. 

La capacidad de análisis entre estimules puede llegar a 

ser muy aguda además de que est..os estimules pueden 

combinarse entre si 

gnosias. 

en sint.esis complejas denomi nadas 

Para concluir est.e apartado mencionaré que los O B A 

sefialados ant.eriormente son de gran importancia para el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje pedagógico ya que 

el :funcionamiento inadecuado de alguno de ellos dará como 

consecuencia problemas en la adquisición de conocimientos. 
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1 . 3 Funci enes superiores • qtie • :· i l'ltervi enen en el 
. -. ' .<;'.J.º~ ' -- ~' :: ::-_- '·_ ·,;., ~ --.~ ,_,-

a pre n di za.je escol'.':r. '.' ·;e:• 

Se denominan f'unciones :superiores Cgnosias 
. ,' .- '. '." -_ ~ 

pr axi as y lenguaje) , a las act;ividades f'isiológicas de los 

sect.ores superiores del sist;erita nervioso cent;ral que se 

caract:erizan porque son espec1.t'icas del hombre, son product;o 

de procesos de aprendiza.je y no son indispensables en todos 

los procesos de aprendiza.je CAZCOAGA,1983:58). 

La eY~stencia de las funciones cerebrales superiores han 

sido comprobadas en el proceso de su desintegración, cuando 

se han presen~ado lesiones cerebrales. Por e.Jemplo el 

est.udio de las apraxias Cdesorganizacion de los rnovimient.os 

aprendidos) han permitido una me.jor comprensión de la 

organización de los movimientos para llevar a cabo una 

acción. Del mismo modo la desorganización del reconocimiento 

sensoperceptivo, después de una lesión cerebral Cagnosias) 

abrió el camino para comprender de que manera se alcanza la 

capacidad de reconocimiento por los analizadores táctil, 

auditivo, visual, etc. y f'inalmente las alteraciones del 

lenguaje debidas a problemas han dado 

indicaciones para continuar con el estudio del desarrollo 

del lengua.Je en los ni i'ios. 

Por otra parte la relación que ey~ste entre las funciones 

cerebrales superiores CF C s:> y el aprendizaje es que las 

primeras son el apoyo de determinados procesos de 

aprendizaje y a la vez son el resultado de otros previos. 

La posición que respalda la doct;rina de las F C S y el 
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aprendizaje es la de_ la actividad nerviosa superior que f'ue 

f'undamentada y desai-'rof1'1lci~ ·por .. la escuela pavloviana. En 

donde la concepción cl~·_f;;~,'~~~~izadores f'ue expuesta como la 

base f'unci onal de. l ;i~''.\;p~¡J~~ ,·• las gnosi as y el l engua.i e que "·'· ·.,-·.; ... •. ~ . . . 

:fue desarrollada<..::·:)i~¡~t¡;- _de la actividad experimental, 

segun la c17ai;·i:¡1~~:(;fJiversas f'or-mas de ener-gi a del medio 

exterior o del''.:;{rité17~6~-':tr.ansf'ormadas en estimules, llegan a 
-C• -.C•;:\~.~ C"•~""·~·,-:cl:-!\c~:.;.: 

la corteza, ~~~~~'~r-~XJ't'.Y> •son incluidas en una actividad de 

análisis Y: - :•siritésis.> - Esta act.i vi dad de análisis y 
_: ~ .. ...: 

sirit.esJ:s: ·es - más - ii na _ •Y _precisa en las zonas centrales 

de -·1a:s' áreas éle --la' corteza cerebral C:::onas sensoriales 

primarias). Los nucleos estan rodeados de zonas peri:fér-icas 

cuya actividad analitico sintética es menos :fina a medida 

que se alejan del nucleo. 

Ant9S de d-:scribir c::td.!i.. r..rna d-:i_ la!: F e s haré Un3. pequ~f13. 

revisión del desarrollo de la actividad nerviosa superior en 

los primeros afies del nifio. 

nifios han revelado que los diversos procesos y relaciones 

dinámicas que card.cter-izan las !'unciones de los niveles 

má:d.mo.s del sistema nervioso se han reconocido 

paulatinamente a medida que el organismo crece.El desconocer 

estos procesos puede llevar a cometer errores por parte de 

los padres o maestros Ccomo en el caso de int.roducir la 

ensef'íanza de la lectoescrit.ura ant..es de los cinco afíos) ya 

que el aprendi:::aje escolar Cen general las f'or mas de 

aprendizaje f'isiológico en la primer-a y segunda inrancia) no 

pueden ser un proceso regular y ar-m6nico si no se atienden 
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las paut.as madurat.ivas de· la act.ividad nerviosa superior. 

Las .invest.igaciones ant.es mencionadas han indicado que en 

las primeras et.apas de la vida aun no se han desarrollado 

las· formas más elaboradas de la inhibición act.iva Cde 

ext.inción, de huella y diferencial), es por ello que en el 

niRo pequeRo predominan la excit.abilidad y la impulsibilidad 

y sólo est.imulos int.ensos del medio originan inhibición 

ext.erna incondicionada y modifican la conduct.a de los niRos 

pequaf"íos. 

Las primeras conexiones condicionadas se est.ablecen de 

modo oscilant.e y sólo en algunos analizadores Chacia los 

t.res meses el gust.at.ivo, visual y audit.ivo). Hacia el cuart.o 

mes se han invest.igado reflejos condicionados t.act.iles en 

donde se observa una mayor finura y est.abilidad en la 

organización de todas las cone:-c.i enes condicionadas en 

general, est.o obedece a la elaboración de unas formas 

element.ales de inhibición int.erna Cext.inción y diferencial). 

Hacia el se:....::t.o mes ya pueden ser reconocidas las tres 'formas 

de inhibición int.erna. En est.e periodo se va acort.ando el 

t.iempo necesario para la consolidación de reflejos 

condicionados y se da la posibilidad 
0

de organización de 

t.ipos complejos Creflejos condicionados de segundo y t.ercer 

orden, est.ereot.ipos,et.c.J. La inhibición condicionada de 

ext.inción y la de diferenciación int.ervienen en la act.ividad 

de análisis y s1nt.es1s que caracterizan la progresiva y cada 

vez más compleja actividad de los analizadores. Es por ello 

que del primer al t.ercer aRo se va perfeccionando la 

capacidad discri mi nat.i va de los analizadores y van 
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consolidándose est.ereot.i.pos ca.da, ve.z más :.ccimpl.ejos · Cgnosias• 

y praxias:>. ':. ·,--:: ~ .J": ~; •· 

d.,;sdii'~;ii~ iad~ una ~~: fas F e s que 
. '· \,:·::·,:_:-<'' '-·:, ,:·,:>", 

A cont.i nuaci ón se 

int.ervienen en el aprendizaje' · 

Gnosias. 

Las gnosias const.it.uyen la consolidación de los 

est.ereot.ipos sensopercept.ivos. La organización de una gnosia 

consi st.e en 1 a af'erenci a si mul t.ánea de un conj unt.o de 

est.1mulos que llegan a la cort.eza cerebral, creando as1 las 

condiciones adecuadas para una s1n'lesis por la unica 

circunst.ancia de coincidir. Cuando est.a coincidencia se 

repit.e varias veces la sin'lesis tiende a consolidarse 

CAZCOAGA,1986:26). 

En las gnosias. la capacidad del reconocimient.o 

sensopercept.ivo es el resultado de la adquisición previa de 

esquemas sensopercept..ivos o est.ereot.i pos que son el 

result.ado de la actividad analit.ico sint.et.ica de los 

diversos analizadores. En general dos o mas analizadores son 

los pi-et.agonistas principales de determinadas gnosias. Pqr 

ejemplo el analizador auditivo es el !'actor principal en la 

organización de las gnosias auditivas, eri et.ros casos varios 

analizadores intervienen en la construcción de gnosias 

complejas como en el caso del esquema corporal, gnosias 

visuoespaciot.empOrales~, et.e. 

Cabe seffalar que las gnosias son también el resultado de 

procesos de aprendizaje en los que intervienen los dist.intos 

analizadores. Est.as se dist.inguen por ser simples y 

complejas. Ent.re las primeras se encuent.ran algunas gnosias 
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t.act.iles, como la dif'erenciación ent.re duro y blando;gnosias 

audi t.i vas, y reconoci mi ent.o de 

ruidos. Ent.re ras complejas pueden cit.arse las que incluyen 

la act.ividad de varios anal i zador·es como, las gnosias 

visuoespaciales,discriminaciones audit.ivas de rit.mos, las 

visuot.emporo-espaciales y el esquema corporal. 

Se debe sel'!alar que la part.icipación, de las gnosias 

visuoespaciales son de gran import.ancia para el proceso de 

aprendizaje de la lect.oescrit.ura. En ella~; int.ervienen no 

solo la sensopercepción ret.iniana sino t.ambién la act.ividad 

de la musculatura. ya que cada vez que se rni¡a. los mUsculos 

ext.insecos e inlrinsecos de ambos ojos act..uan. Est.a 

act.i vi dad muscular en vi a sus mensajes propi ocept.i vos a 1 a 

cort.eza cerebral, de est.e modo se rat.if'ica que el mirar es 

un proceso ac~ivo, que además de recibir los rayos luminosos 

incluye una secuencia de aferencias propiocept.ivas que se 

sint.et.izan con las af'erencias de los recept.ores ret.inianos. 

La capacidad de reconocer est.á dada por la consolidación de 

sint.esis de afrerencias,. principalment.e ret.inianas y 

propiocept.ivas de los muscules oculares, es decir por 

est..ereot.ipos visuoespaciales o sea la base f'isiológica de 
\ 

las gnosias visuoespaciales. Cabe sel'!alar que se est.án 

describiendo las gnosias y las praxias separadament.e, pero 

que en la act.ividad f'isiológica normal no pueden ser 

separadas. 

Praxias. 

Para Juan E. Azcoaga CAZCOAGA,1985a: 33) las praxias son .. 
la consolidación de procesos de aprendizaje que t.ienen como 
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a gen t. e principal el analizador cinest.esicomot.or y t.ienen 

como unidades f'unci onal es 1 os · est.ereot.i pos propi ocept.i vo 

mot.ores. En el curso de la organización de un movimient.o hay 

un proceso de aprendizaje en el que act.uan varios element.os 

del sist.ema nervioso cent.ral·, que llevan a la sint.esis de 

esquemas o patrones ~uncionales de los movimientos. En 

cualquier apendizaje mot.or y has t. a la complet.a 

aut.omat.izaci6n de ciert.os act.os hay procesos de sint.esis y 

análisis en t. re af'erenci as ci nest.esi cas de los muscul os, 

art.iculaciones y t.endones que part.icipan en la act.ividad 

motora. sinLe~is a la que también concurren otras a~erencias 

que pueden ser visuales. tactiles, etc. Ca estos patrones o 

esquemas se les llama est.ereot.ipos). 

Azcoaga menciona que la r el aci on del i ndi vi duo con el 

ambient.e no solo se hace por medio de los organos de los 

sent.idos sino que se hace además por medio de la act.ividad 

muscular. Una novedad del ambiente hará que el individuo 

reaccione con una actividad motora espontánea que puede ser 

de lipo expl orat.orio, def'ensivo. de presión. ele. o 

det.erminará un comport.amienlo estabilizado, f'ormando un 

conjunto sucesivo de act.i vi da.des mot:oras que se han 

organizado como resultado de un proceso de aprendizaje. A su 

vez estas actividades motoras pasan por dif'erentes t'ases 

C AZCOAGA, 1986: 18). El primer estadio corresponde a la 

organización de aprendizaje motor en dende hay 1.Jna 

generalización que agrupa gran numero de act.i vi dades 

musculares no ligadas a la realización est.rict.a de est.e 

comport.amient.o mot.or Clas primeras e.jerci t.aciones provocan 
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dolor muscular en grupos _que no inl.ervienen «:i1rect.amenl.e en 
- - :-' ·· .. '.~~·.··; . '·- .· 

a .medida 'qu_e,:: :se la act.ivida.d:l. ,Es , asi que va dando 1 a 

r-epet.ici6n da. 
,- -. ':.-.· >:"/'.:-:.··- ',»_: ,~-

_rnl:l~6~1 ~-r.:~s ·: con ci.erta 

si mul t.anei dad, se van censo! i dando: sÚÍt.e'si s :.,cor r espcndi en t. es 
·,r.·:· __ ,;, ·:~·:> 

a la llegada simult.ánea de est.as ·a.r·e;¡;·e;r,c,.i;;.'',;i,' propioceptivas a 
-··· - ·<~" :·,:,_;::.;> 

si mpl esi;,·;~~:'. ~C:~:~e~ponden 
~~-~--- : .• ~.: -~-> . ' 

encuenf:ra~~t iOS),:~~·gest·os .. ~ >',elevar 
.}:-:. ::._- ,:, ,._ ·~:/'<:::'?:'', :_,_:; 

la corteza cerebral. 

En t. re las praxias más a una 

act.ividad elemental se las 

cejast ensef'rar los di ent_es.. Succl on'~~-~~·~·::·~~6~~-:-.}~~L~~--~~,q~e: s~ g~en a 
~--..:.~r<:;-~,~-·, ---·· 

compiejici.;d~-~ /SOri 1~'lJ~~-;--· q~e -~n~_l ~y~n ést.as por el grado de 
-~ - :,,:i.~;=·:.;1:'.:: ·• ~~- --·. ';'- '• 

determi nades 1 a pr ocedi mi en t. os 
- .: '"-<··,.".>;-,,~,-- -~:~-~: . 

ut.ilizaci6n adecua.da de t.ijeras; -dé-
0

pin-C::e.r; ,-".'ª,.;e,,j.; de- una 

ca.ja de f'ósf'oros, las dist.int.as pra.xias. del vest.ir, et.e. 

Finalment.e se present..an los hábit.os mot.ores cuya tendencia a 

la consolidacion y estabilización de una actividad mot...ora 

f'orma part.e del desarrollo de cualquier comportamiento mo+.or 

y se presen~a como result.ado de la repet.i~ión. por ejemplo 

la realización de act.ividades motoras que se hacen todos los 

di as, de acuerdo a una secuencia de~inida Clavar los 

dientes, vest.irse, peinarse. etc). La sola repe+ ... ición es •.Jn 

!'actor que lleva a la est.abili::.ación de los est..ereot.ipos 

cinestesicomot.ores. 

El ref'or::a.mient.o es el resultado de la veri!'icación de la 

ef'icacia del movimiento S>Jacu+_ado qu.e es el producto de l.a 

consolidación de diversos condicionamient.os instrumentales 

en una cadena. Por otra parte, el lenguaje desempef'ia una 

runción importante porque refuerza o inhibe algunos aspectos 

en el proceso de aprendi_zaje rnot.or- __ y se da mediant.e las 
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inst.rucciones de la persoria que regula ese,,·aprendizaje. 

En el caso del aprendiza.je pedagógico ·~7" 'indispensable el 

conoci mi .;,nt..o de .las pr-a>".ias porque 

const.i t.uyen la base :funcional adecuada para el aprendizaje 

de la lect.oescrit.ur-a. 

Las praxias manuales comienzan a part.ir de la presión 

r-et'leja que se va adecuando a los diversos objet.os que deben 

ser- aprehendidos, es por ello que int.er-viene una regulación 

de la presión que paulat.inament.e se consolida por- medio de 

la r-eit.eración y del r-e:forzamient.o. El r-e:for-zamient.o en el 

caso de los nil'íos pequeflos proviene generalment.e de la 

act.ividad explorat.oria o de las mot_ivaciones originadas en 

el juego, en la alimentación, et.e. En estadios posteriores 

no solo son la presión y las act.ividades e'<plor-at.orias las 

ünicas f'uent.es de las praxias manuales:. Las ac+_ividades como 

el enhebrado, recortado. modelado, picado, act.ividad 

gr-á:fica, et.e. conducen a una mayor- dest.reza motora; es decir-

se incorporan praxias cada vez más ~inas. 

Es import.ant.e mencionar que Piaget. de:fine a las praxias 

como los si st.emas de movi mi en t. os coor-di nades en :función de 

un r-esult.ado de una int.ención. Además seftala la relación que 

exist.e ent.r-e la int.eligencia y las pr-axias mencionando que 

la int.eligencia no es más que la coordinación misma de las 

acciones. 

Como se sabe, Jean Piaget. dist.inguió en el periodo 

sensor-iomot.or seis et.apas di:ferent.es que corresponden a! 

progresivo desarrollo deo las pra:<l.as. En la primera, se 

organi::.=tn los primera~ esquemas Csucci6n); en la segunda, 
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1 as pr axi as ya est.abl eci das.,, segtiii> sus ;,,sq¿¡einas.. clan. 1 ugar a 

diversas aplicaciones. ··~~s,._;~~i'5ri apl,ica'da'a ... uri dedo o a un 
--,. 

objet.o:>; la t-ercera se.··~:~r:.~~6~·~r"L~~-./~~~-::·¡.'~ coordinaci6n de la 

visión con las praxias en Or~a~iz~~i~~ (coordinación de la 

presiónJ; la cuart.a et.apa present.a una creciente movilidad 

en t. re los esquemas de acción. lo que cons~it.uye una 

coordinación ext.erna entre las praxias en donde hay una 

ext.ensi6n de los esquemas adquiridos en presencia de un 

objet.o nuevo. A los dos afies el quinto estadio presen+...a un 

aumento de las coordinaciones ext.ernas que se caracteriza 

por 1 a acomodación de 1 os esquemas a 1 os nuevos datos 

imprevis~os. En el sexto estadio se observa la aparición de 

1 as primer as mani !'est.aci ones de 1 a !'uncí ón simbólica asi 

como la interiorización de la coordinación externa en la 

secuencia de las actividades ( AZCOAGA, 198:3: 97). 

Más t.arde, al iniciarse el periodo preoperatorio aun 

eY.iste la r-elación erit.re las praxias y el ~spect.o figurat.ivo 

y operat.i~o del pensami ent.o. El as pecta !'igurativo 

corresponde a todo lo que depende de las con!'iguraciones 

como tales y que se opone a las t.ransf'ormaciones Caspect.o 

operatorio) gracias a él se relaciona t.~do lo que modirica 

al objeto desde la acción hasta las operaciones e-acciones 

int.ernalizadas e interiorizables y reversibilidad). Por ello 

Piaget. considera que uno de los aspectos int_eresant .. es para. 

la interpretación de las praxias es la disociación de lo que 

se re!'iere al aspecto !'igurativo del pensamiento y lo que se 

relaciona con el aspecto operatorio. Para dest.acar la 

vinculación de las praxias con el aspect.o operatorio del 
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pensami ent.o sei'íal aré que l as operaciones .. pasan por t. res 

est.adios sucesivos. El primero ant.es~de ios· siet.e u ocho 

ai'íos en donde domina el aspecti'o 'ti'gurat.:i'vo del pensamient.o 

C pensami ent.o operat.orio). En el periodo preoperat.orio las 

operaciones son concret.as, es 'decir que se apoyan en la 

act.uación del nii'ío; si se t.rat.a de una seriación, el nii'ío la 

resuelve ordenando pract.i cament.e los obj et.os C por medio de 

praxias), pero pasados los doce af'ios los problemas pueden 

ser resuelt.os sin necesidad de la manipulación. Finalmen+-e 

al buscar e! vinculo ent.re !as operaciones y !as pra~~as se 

observa que hay un conjunt.o de act.os int.e!igent.es que 

resuelven problemas práct.icos .. la f'unci6n de est.as pra:xias 

es ut.i ! i t.ar i a, ya que se t.r a t.a de a! can zar un r esu! t.ado 

mat.eria!. 

Lenguaje. 

E! lenguaje es un medio de comunicación ent.re organismos 

o miembros de una misma especie; e! lenguaje verba! es e! 

sis~ema que emplean los humanos para comunicar a sus 

semejantes sus sent.im.ientos e ideas; es la f'acultad que 

permit.e representar .. e:<presar y comunicar ideas y 

sent.imient_os por medio de un conjunt.o Ordenado de signos•• 

CDICCIONARIO DE EDUCACION ESPECIAL, 1986: 12-11). 

Para empezar a desarrollar est.e lema se describirá e! 

desarrollo del lsnguaj"' q'.J-9 cent_ r 1. bui r á. a un mejer 

ent.endimient.o de la import.ancia de est.e en el aprendi=aje 

pedagógico. 

El aprendizaje del leng~aje conduc~ a la organización ·de 

estereotipos mo~ares verbalez que son fundamen~o risiológico 
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de 
'·, ·-' lenguaje···: y·,· a la elocución del la o..:ganización de 

estereot.ipos verbales que so.n propiS~.de 1¡;,_ dC:>ilii~~n'si6n~ Sus 
'-"_·-.<-;<'- ;. ·._._::.;'--,>,e>'-~· ;;_·-:- ::;.-;•., =·-···" ~-- -- -. , 

respect.ivos analizadores son ·e1, .. ,·~~~e.S~~SiC'O\~~t.'óí---, :Verbal y 

el verbal. ye:<,/._ .. · 

Juan Azcoaga C AZCOAGA, 1986.a: 4J') .. '.:~enci ona q~e 1 as etapas 

ont.ogenét.icas en la adquisi.:Oión del lenguaje e proceso 

:fisiológico:> comprende tres_ est.adios:.:de la comunicación, uno 

de ellos es prelingtiistico y los et.ros dos son lingüisticos. 
,·.· - -. 

El primer estadio de la comun·;(é::1~:Ú!in - Cprelingtiist.ica::> 

hasta el primer af'ío ··de·--.~,~Jdad' y const.ituye la 

abarca 

etapa 

preparatoria para lenguaje, hay dos 

periodos sucesivos del juego'':: vocal Cpropiocept.ivo y 

propioceptivo-audit.ivo) y la evolución en la comprensión del 

éstas son las ·etapas de adquisición de los 

E.>st.tareo+ ... ipos verbales. En la elocución se adquieren los 

principal es l'onemas. En . sol aspecto psi col ógi co, este estadi e 

se caract_eriza por la adquisición de mas esquemas 

sensoriomot.ores. El segundo est.adio Clingüist.ico) que se 

ext.iende hast_a los cinco afias de edad se caracteriza porque 

en el aspecto neurc:fisiológicc hay una adquisición 

progresiva de estereot.i pos mot.ares ver
0

bal es an un act.i vo 

proceso analitico sint.ét.ico en el cual part.ii::ipa el 

analizador cinestesicomoLor verbal. También aumenta de forma 

signif'icat.iva la adquisición de est.ereot.ipos verbales qJ..Je 

por su actividad de an""-l i sis y si nt.esi s en el analizador 

verbal amplian considerablemente la capacidad de comprensión 

del lenguaje.Estos procesos neurorisiol6gicos se maniíiast.an 

en el aspecto lingtiistico, en la acelerada incorporación de 
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t'onemas y en el ajust.e de la prosodia de los adult.os, además 

de que hay una sucesiva adqui si ci ón. de ~ompl e,j os sistemas 

gramat.icales Cdesde el monosilábico ·hasi:;a ~'ia .t'rase complet.a.) 

por los cuales el nifío pasa. 

En el aspecto sint.áct.ico gramatical· 'la palabra tiene 

siempre la f'unción sust.ant.iva y designa al:go en el ambient.e 

que t.iene caract.er ob.jet.al. es por ello· que se di.ce que los 

nifíos emplean palabras objet.o. Aqu1 la mi~·¿;.,· y el cont.ext.o 

ayudan a que 1 a comunicación sea el ara:~. 

La ampliación de los aspect.os gran'iat.~caleis semiót.icos se 

observa. en el discurso inf'antil del cual una parte (monólogo 

del juego) es material que se irá,internalizando en el curso 

de est.a etapa y hast.a const.ruir. el lenguaje int.erno. Est.e 

aspecto gramatical depende del nivel t'isiológico· de la 

actividad analltica-sintetica del analizador verbal. 

Est.e nivel se caracteriza por el paso gradual de los 

aspectos sensopercept.ivos. que son dominantes, a los 

lingüisticos. 

El segundo nivel lingüistico es el tercer estadio de la 

comunicación. Inicia a los cinco afies y concluye a los doce 

afíos. Est.e nivel se alcanza por una gran ampliaci6n 

cuantit.at.iva y cualitativa de los aspect.os gramaticales 

si nt.ácti co y semántico que dependen de 1 as exigencias del 

ambient.e lingüist.ico que rodea al niflo. Est.e nivel termina 

con la internalización del lenguaje; el paso de los 

procesos cognit.ivos al segundo sistema de sefíales crea en 

los ni Fías normales importantes condi cienes para sus 

relaciones sociales, culturales y también una gran capacidad 
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representativa de la realidad. Por otra part.e, en esta 

tercera etapa de la comunicación se acentua todavia más la 

part.icipaci6n de lo lingüist.ico, racional y lo a~Qct.ivo. 

El papel regulador del lenguaje en el comportamient.o 

humano se presenta desde las· primeras etapas de la vida del 

ni!'ío. Azcoaga menciona que Luria ha most. r ado qua el 

comportamiento int'antil está regulado por las indicaciones 

verbales de los adultos que lo rodean. A medida que el 

lenguaje va t.eniendo un papel dominante en el nif'ío sirve 

como mediador de los procesos de.aprendizaje y se hace cada 

vez más importante CAZCOAGA,1986:149). 

En el aprendizaje pedagógico tanto las instrucciones del 

maesLro como las objeciones de los compafieros serán los 

!'actores reguladores de la actividad del ni!'ío. La 

consideración de que el lengua.je puede actuar reforzando 

positiva o negativamente un comportamiento es ejemplo del 

papel mediador del lenguaje para el aprendizaje. 

La ut.ilización del lenguaje como mediador reside en la 

posibilidad de transmitir el conocimiento escolar no solo en 

la t'orma abstracta Cret'lejando leyes que no se dan a los 

sent.idos en la realidad) sino en forma 9eneralizada. asi se 

proporciona al alumno una sus ti tuci ón de aconteci mi en tos 

que tuvieron lugar en un periodo determinado Cpor medio de 

textos escrit.os) reemplazándolos en forma abst.racta y 

generalizada. 

Es necesario sefíalar que la sustitución de la 

represent.ación de la realidad por- represent.aciones verbales 

ocasiona aridez que se deriva de la utilización del lenguaje 
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como susti tute de la realidad. Es por ello que a nivel de 

educación primaria se considera adecuado e.j empl i f"i car 

ciert.as nociones mediant.e demost.raciones prácticas 

Csensoperceptivas).De lo anterior se desprende que la 

pedagogia debe encontrar la ·armenia entre el paso sensorial 

y el paso abstract.o del conocimient.o median~e recursos. 
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8. Alt..eraciones de la lect..oescrit..ura Cret.ardo 

lect..ográf'ico:>. 

Juan E. Azcoaga escribe que debido a los conocimient.os 

obt..enidos en los ult..imos aftas .. las alt..eraciones del 

aprendizaje escolar se present..an como dist.orsiones de los 

procesos normales que t.ienen lugar en la escuela.Actualment..e 

es posible entender como un campo continuo el aprendizaje 

pedag6gico y las dif'icult..ades que a algunos nif'los impiden la 

adquisición de est..as nociones en el aula.CAZCOAGA,1989a:89) 

Por su parte Alma Martlnez considera que la dislexia 

const.it.uye una barrera para la comunicación ya que la 

lect..ura es ut..ilizada por el niRo para adquirir conocimient..os 

y cambiar sus act..i t.. udes. Con 1 a 1 ect.. ur a el ni f'lo empieza a 

ampliar su vocabulario de f'orma apreciable y dado que 

nuest..ra cult.ura es ampliamente verbal un vocabul. ario 

ext.enso y preciso es un requisit.o indispensable en lo que se 

re~iere al razonamiento y a la comprensión. Por otra parte. 

si a est..o se agrega la dif'icultad para ut.ilizar con 

propiedad los simbolos gráf'icos de la expresión escrit..a, 

seftala que el niRo se en~rent..a a si~uaciones de esfuerza sin 

exit.o que provocan sent..i mi en t. os de i nf'er i or i dad que 

limitarán el desarrollo de la personalidad normal 

CMARTINEZ, 1980: 169:>. 

Los problemas especi f' i cos de la l ect..oescr i t.. ur a son de 

gran import..ancia para la salud publica y la educaci6n global 

de un pais porque af'ect..an principal ment.e a f'ut.uros 

ciudadanos. Si se ~orna en cuent..a el incremen~o de la 
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poblac:i6n escolar y su ,gran repercusión en las esferas 

sociales, cult.urales y económicas sobre t.odo en paises en 

vias de desarrollo es un mot.ivo para cont.inuar con la 

invest.igaci6n y proponer alt.erna~ivas de acción para 

disminuir los indices de alt.eraciones en el aprendizaje. 

2.1. Ant.ecedent.es y nuevas perspect.ivas de las 

alt.eraciones de la lect.oescrit.ura. 

Algunas de las t.eorias que han abordado el problema de 

las alt.eraciones de la lect.ura se agrupan en varias 

ccrrien~e~ la~ cuale~ serán descritas a continuación. 

1- Corrient.e neuropsiquiát.rica. - Neurólogos, psiquiá.t.ras y 

médicos generales hacen ref'erencia a la imposibilidad que 

t.iene el enf'ermo de leer,como result.ado de una af'ecci6n del 

cerebro Careas 17, 18 y 19 del lóbulo occipit.al, la región 

t.emporopariet.al, 

permit.ido la 

el gyrus 

exist.encia de 

angularis, et.e.). 

concepciones como 

Est.o ha 

••ceguera 

verbal congénit.a ... ••alexia'• y ''enfermos que no ven lo que 

est.á escrit.o" CQUIROZ,1978). Ot.ro aut.or cit.ado por Quir6z 

menciona que son alexias no congénitas y las denomina 

alexias de evolución, Decroly t.ambién citado por Quiroz las 

det.alla como: a- imposibilidad que t.iene el enf'ermo de leer 

let.ras Calexia lit.eral) b- imposibilidad de leer palabras 

Calexia verbal:>.· Todos los autores mencionados ant.eri.orment.e 

dejaron duda de sus conclu~iones por que lrabajaron con 

nifios oligof'rénicos. 

2- Corrient.e lingüist.ica La relación ent.re dislexia y 

lenguaje ha originado una gran cant.idad de invest.igaciones 
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de tipo clinico, psicométrico y experimental. En la mayoria 

de estas investigaciones se observa que el lenguaje es el 

!'actor de origen de las dislexias. Ar t. uro pinto 

CPINT0,1986: 45) sel'!ala que esta corriente se inicia con 

Ingram, el cual pensaba que la ceguera verbal congénita.las 

alexias, las disf'asias y las dislexias eran perturbaciones 

del lenguaje con proyección a la esf'era simbólica. En este 

cuadro entra el retardo en la aparición del habla, los 

def'ect.os en la art.iculaci6n y pronunciación, los t.rast.ornos 

de la lect.oescri t.ura, etc .. Este cuadro de Ingram 

corresponde al sindrome dif'undido con la denominación de 

11af'asia inf'ant.il .. , caract.erizado por una perturbación severa 

del habla,acompal'!ado por dif'icultades importantes en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

J. Bernaldo de Quiroz y M. Cella Della CPINT0,1986:45)al 

no encont.rar cuadros graves: en los grupos que asist.en a 

educación primaria cambiaron la denominación por "dist'as;ias 

de evolución". Las dividieron en : º' disf'asias de evolución 

severa•• que sólo se ven en el consult.orio o en hospitales y 

"af'asia escolar•• que se caracteriza por t.rast.ornos en el 

aprendizaje de la lect.ura y la escrit.ura. 

A continuación se anotarán las dos; vertientes principales 

de est.a corrient.e. 

a) Lectura y procesamiento linguistica. - Bert.on, 

Vellutino y Myklebust C1984) indican que la lectura es 

expresión de lenguaje y que sus dif'icultades presentarían 

alguna relación con las alt.eraciones en el desarrollo de 

ciertos procesos lingüisticos. 
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El element.o primario del lenguaje oral est.á det.erminado 

por lo !'enológico Caspect.os semánt.icos y sint.áct.icos se 

manif'iest.an a t.raves de est.e) apoyado generalmente por 

signos como los geslos. prosodia. ele.. En la lect.ura. el 

elemento básico est.á !'armado por los signos gráf'icos que se 

realacionan con el nivel f'onémico correspondient.e. Luria 

C1979) indica que los aspect.os !'anémicos const.it.uirian el 

nexo ent.re la percepción visual de las !et.ras y su 

signif'icado verbal. En el lenguaje escrit.o los aspect.os 

ort.ográf'ico, semánt.ico y sint.áct.ico son responsables de la 

comprensión del t.ext.o junt.o con la dest.reza psicolingüist.ica 

del sujet.o. Est.o implica una decodif'icación de mayor 

complejidad que la que se requiere para el lenguaje oral. 

El desarrollo de las des t. rezas psicolingüist.icas 

posibilit.a la dif'erencia de concept.os y palabras y hace que 

la lectura sea un proceso activo donde se dan una serie de 

relaciones y asociaciones que permiten concept..ualizar el 

mundo gráf'ico.Según Luria este proceso activo de elaboración 

de signif'icados "aparecería. est.recha.ment.e liga.do al lenguaje 

interno de cada individuo" CSRAV0,1986: 51-52). 

b) Lect.ura y procesamiento cerebral.-· En est.e aspecto se 

hace notar que la lectura comienza por la percepció~ de los 

.graf'emas, pasa por su decif'rado en sonidos y concluye con la 

identif'icación de su signif'icado. Comprende un análisis 

sónico fonémico y la sint.ésis de los element.os del 

discurso. En su primer nivel de desarrollo se mani:fiest.a 

claramente como un proceso análit.ico C se analizan y 

traducen f'ónelicamen~e las lelras,stlabas ), posleriormen~e 
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el lect.or con experiencia. ret.omá la est.ruct.ura: graf'emica y 

verif'ica la hip6t.esis surgida con el. vocablo real para, 

f'inalment.e, llegar al signif'icado. 

Est.e enf'oque se~ala las dif'erent.es est.rat.egias que 

emplearia el cerebro para procesar e int.egrar la inf'ormaci6n 

dada por l.os f'onograf'emas; est.o implica una 6pt.ica más 

cualit..at.iva de cómo el cerebro t.ransf'ormaria la percepción 

f'onograf'emát.ica en signif'icado, asociandólo a un cont.ext.o o 

mensaje Est.e procesamiento dependerJ.a de varias áreas 

cort..icales,segUn Luria una de ellas est.aria conf'ormada por 

el bloque de !'unciones dest.inadas a cent.rolar la energia no 

especif'ica, la vigilia y homeóst.asis. Ot.ro bloque t.endria 

como ;f'unción recibir, analizar y almacenar la información 

relacionada con la lect.oescrit.ura. Un t.ercer bloque seria el 

responsable de la progamación, regulación y veriiicaci6n de 

la conduela . Est.a perspect.iva nos indica que para ef'ect.os 

del aprendizaje el f'uncionamient.o cort.ical debe alcanza.r 

necesariamente un ciert.o grado de maduración, 

especialización e integración. 

3- Corrient.e psicopedagógica.- Est.a corrient.e se caract.eriza 

par enf'at.izar t.odos los element..os del proceso escolar. lo 

que t.rae como consecuencia que las causas de la dislexia 

escolar sean múl t.i ples y de di f' 1 ci l det. er mi nací ón como 1 a 

inmadurez, t.rastornos del lenguaje no corregidas. !'actores 

genéticos o ambien~ales presentes en los alumnos, aunados a 

condiciones no ideales del proceso de aprendizaje de la 

lect.oescritura. Esta corriente es sos'Lenida por médicos. 

pedagogos y psicól6gos como Ajuriaguerra, Sazzo y C. Burt.. 
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4- Corriente de la percepción visual.-Los enfoques y 

experiencias en ast.a sent.ido se remontan a t.rabajos de 

diferentes especialist.as. Ort.on Cl985) sei'iala que el origen 

de las alt.eraciones en la lectura se deben a pert.urbaciones 

percept.ivo 

Cl979),Gross 

visuales. Koppitz 

y colaboradores 

Cl975), 

Cl978) 

Fletcher 

plantea 

y 

que 

Satz 

las 

hipót.esis acerca de que las habilidades y destrezas 

perceptivas podrian asociarse con dificultades del 

aprendizaje lector. G. Pavlidis Cl 981) estudiando las 

caract..erist.icas de los movimientos oculares en disléxicos ha 

observado que exist.e ent.or peci mi en t. o para seguir la 

secuencia de estimulas visuales. Mattis S. Cl975) Morrison y 

colaboradores Cl979) concluyen que las diCicult.ades se 

manifiestan en un nivel superior a la percepción visual 

inicial en la codificación, organización y retención de los 

est.imulos. 

En consecuencia las hipótesis actuales sei'ialan la 

incidencia de una menor madurez percept.iva y una menor 

velocidad en el procesamient.o visual de los estimulas 

especialment.e secuenciales CPINT0,1986:44). 

5- Corriente de la percepción auditiva.- Arturo Pinto 

menciona que las t..eorias e hip6lesis experiment.ales que 

orient.an los trabajos en 

al t.er aci enes como producto 

es t.. e 

de 

sentido marcan 

dificultades en 

las 

la 

discriminación audit.iva, recodificación auditiva de las 

palabras segmentación y análisis fonético verbal 

insuficient.e CPINT0, 1986: 44). 

Wepman citado por pinto sei'iala que la percepción audit.iva 
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es un f'undament.o para la distinción de !et.ras y palabras. 

Vellutino, asimismo, plantea que los disléxicos no tendrian 

dif'icultades en tareas de discriminación auditiva sino que 

'f'racasarian al decodi f'i car di!'erencias determinadas 

acústicamente que dependen de procesos psicológicos, como la 

disponibilidad de inf'ormación relevante acerca de las 

propiedades de los estimulas f'onemicos y del desarrollo 

adecuado de estrategias de procesamiento. De esta manera el 

procesamiento auditivo seria el eslabón intermedio entre la 

decodif'icación visual y el acceso al signif'icado. 

Shankweiler y Liberman CPINT0,1986) observaron que los 

lectores normales tenian mayor f'acilidad para reactivar o 

evocar !'enemas que los disléxicos y sefialan que la 

dif'erencia existiria previamente al aprendizaje lector y 

podria ser un fac~or de fracaso en este aprendizaje. Bravo L 

y Pinto A. CPINTO, 1986: 44) en sus i nvesti gaci enes 

encontraron que el Z6Y. de la varianza explicaba la relación 

nivel lector y conf'usi enes f'onemá ti cas en niftos de ocho a 

nueve aftos. Stanovich K.CPINT0,1986) en estudios sobre la 

memoria auditiva en lectores sefial a que la adecuada 

adquisición del proceso estaria estrechamente ligada con la 

memoria auditiva en corto termino y que la memoria -auditiva 

seria indispensable para !'ermar unidades psicolingüisticas 

con signif'icado que posibilitaran la comprensión del texto. 

El procesamiento de la lectura además de ser graf'emico y 

f'ónemico tiene la caracteristica de ser secuenciado. Se 

ef'ect.ua mediante la codif'icación de esti mulos seria.dos en 

el tiempo. de manera similar a la secuencia del lenguaje 
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oral. Bakker citado por Pi.nt.o, expone que la problemática de 

los lectores de:ficientes parece estar relacionada de manera 

importante con la habilidad para retener y luego ordenar la 

secuencia temporal y la asociación visual verbal de las 

silabas o palabras con su correspondiente signi:ficado 

auditiva verbal . 

Liberman y Stankweiler, re:feridos por Pinto, sef'ialan que 

un punto clave en la caracteristica de la dislexia lo 

constituye la modalidad particular de errores especi:ficos 

que se presentan en la decodi:ficaci6n lectora indican que 

estos errores son independientes del context.o y no solamente 

consecuencia automática de la reversibilidad óptica. 

Bravo y Pin~o observaron que las intercorrelaciones entre 

errores espec1:ficos son bajas en la mayoria de ellas no 

signi:ficativas y que la persistencia en el tiempo de alguna 

de ellos es errática. Este hallazgo tiende a con:firmar el 

valor de aspectos di :fer entes a 1 os perceptiva visual es y 

auditivos en el proceso lect.or de los disléxicos. 

Cabe hacer notar que los ~ras~ornos generales del 

aprendizaje se caracterizan por un descenso uni:forme y 

ármonico de la capacidad de aprender• mientras que los 

trastornos particulares o especi:ficos se distinguen porque 

hay una limitación restringida a un área determinada del 

aprendizaje en tanto que para las demás la capacidad es 

buena. Los tipos clinicos de los trastornos generales 

responden a de:ficiencia mental y a ciertas modalidades de 

alteraciones psic6genas. En cambio las alteraciones 

particulares del aprendizaje que describe Azcoaga pueden ser 
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ident.i:ficadas en los casos de disle:d.a. disgrat:ia y 

disorot.ogra:fia. En la nomenclat.ura ut.ilizada en est.e t.rabajo 

los casos más t.~picos de t.rast..ornos part..iculares del 

aprendizaje son los ret.ardos lect..ográ'f'ic:os de pat.ogenia 

anárt.rica. ést.a es parecida a las descripciones de la 

lect.ura especializada re:feridas al t.ipo audi t.i vo puro 

CMykelbust.) o dis:fonét.ico puro CBoder) con la salvedad de 

que los casos de dislexia publicados y citados corresponden 

a la secuela de ret.ardo lect.ográ:fico de esa pat.ogenia cuyos 

cuadros ya est.abi l i zados son di :f 1 ci l ment.e modi f' i cables por 

las medidas t.erapéut.icas CAZCOAGA,1985a:161). 

Como seRala Azcoaga el ret.ardo lect.ográ:fico de pat.ogenia 

gnósicopráxica t..iene correspondencia con la .. dislexia 

visual" 

CBoder) 

C Mykelbust. y Flet.cher) o "disf'onét.ico puro" 

pero igualmente cuando queda en estado de secuela 

por no haberse podido at.ender oporlunament.e CAZCOAGA, l986a: 

161). 

Los t.rastornos part.iculares del aprendizaje.la pat.ogenia 

arásica Cpura) y varios cuadros mixtos compromet.en ladas las 

áreas del aprendizaje pedagógico en t.anto que los dos 

ret.ardos ant.eriorment.e mencionados: af'ect:an : el primero en 

la lect.oescritura y el segundo el cálculo grá:fico.Est.a 

pat.ogenia al igual que los cuadros mixtos det.erminan 

pert.urbaciones del aprendizaje en las diversas áreas pero 

por procesos diversos que 

sint.omat.ologia.Por ot.ra parle. 

se expresan 

mient.ras que 

en 

para 

la 

l.os 

trastornos generales las t..erapét.tlicas int.erdisciplinarias 

Capoyo psicopedagógico) son sólo un complement.o, en el 
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retardo lect.ográt'ico la .corrección psicopedag6gica es de 

vital importancia al lado de las medidas complementarias de 

et.ras áreas Clenguaje, psicoterapia, et.c.J. 

Los t.rast.ornos generales del aprendizaje dependen de 

al t.er aci ones de la act.ividad nerviosa superior, de los 

di sposi t.i vos básicos, de procesos de pensami ent.o y de la 

base a~ectivo emocional del aprendizaje.En cambio los 

trastornos part.iculares siempre dependen de la act.ividad 

compromet.ida de las r C S indispensables en las respectivas 

áreas del aprendizaje CAZCOAGA,l985a:161J. 

A cont.inuación se detallarán algunos términos que 

considero son necesarios para comprender las inves~igaciones 

sobre las alteraciones del aprendizaje : el término retardo 

tiene una connotación espec1ficamente evolutiva, ya que se 

utiliza como sinónimo de cuantas describen el fenómeno de 

una manera más concreta y restrictiva, siendo equivalente a 

la de trast.ornos de aprendizaje acuf'!ado en 1 963 par a 

agrupar los mult.iples y confusos términos como dislexia, 

dist'unción cerebral m1nima,et.c.CDICCIONARIO DE EDUCACION 

ES?ECIAL,1986:1777J. 

Lo que aqui se define como ret.ardo lectográt'ico ha sido 

denominado de diversas Cormas en el avance de la comprensión 

de las alteraciones de la lect.oescrit.ura. As1 por ejemplo 

las diversas leorias han 

lectura como ceguera 

definido 

verbal 

las alteraciones de la 

congénita, alexia., 

dist'asia,afasia int'ant.il y dislexia entre et.ras. 

En est.e t.rabajo el sentido en el que se utiliza el 

termino ret.ardo es el que maneja Juan Azcoaga 
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al mencionar que el t.ermino se da con la doble acepción de 

un ret.raso en la adquisición de las ;funciones superiores en 

relación con las pautas cronológicas consideradas normales y 

a la ;favorable perspect.iva de recuperación que dejan ver 

est.as alt.eraciones del aprendizaje escolar. La lent.if'icación 

del rit.mo madurat.ivo de modo global o parcial es considerada 

como retardo simple CAZCOAGA,1985b:80). 

Se llama ret.ardo lect.ográf'ico a las alteraciones del 

aprendizaje de la lect.oescrit.ura que se manif'iest.an como 

dif'icultad signif'icativa en la adquisición, reconocimiento, 

int.erpretación o manejo de simbolos gráf'icos del lenguaje, 

se observa en nif\'os con int..eligencia y órganos sensoriales 

normales y aparecen en los primeros a~os escolares. 

En la tradición pedagógica de América Latina se observa 

la int.roducción conjunta de la escritura y la lec-t..ura; es 

por ello que se 

CFERREIR0,1987: 1:3). 

La denominación 

utiliza 

retardo 

la expresión lectoescri tura 

lect.ográf'ico dest.aca la 

inf'luencia reciproca de los dos procesos de aprendizaje es 

aqu1 donde se reaf'irma la cont.inuidad del proceso de 

aprendizaje f'isiol6gico primero de las Cunciones cerebrales 

superiores y luego del aprendizaje pedagógico •. porque 

ciertamente es raro que en los casos reportados aparezcan 

aisladas las alt.eraciones del aprendi=a.je y solo se 

presenten niftos con problemas disléxicos o disort.ográf'icos o 

disgráf'icos. 

En est.e caso debo seftalar que el vocablo dislexia es 

sust.ituido por el de ret.ardo lect.ográf'ico,dado que esta 
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denominación par t. e de un crit.erio evolut.ivo que se 

manif'iest..a en las !'unciones cerebrales superiores que 

intervienen en el aprendizaje pedagógico y que dan paso a 

diversas pert.urbaciones simult.áneament.e. 

Emilia Ferreiro menciona que se debe identiCicar el tipo 

de errores const.ructivos en la génesis de las 

conceptualzaciones acerca de la escritura CFERREIR0,198~:3i':D. 

Al respect.o anoto que los nii'ios pert.enecient.es a la 

invest.igación que se reporta en este trabajo, han pasado por 

los diCerentes niveles de conceptualización llegando al 

nivel alCabét.ico, pero pese a esto presentan gran número de 

errores de t.ipo anárt.ricot agnósico en el nivel de la 

1 ectoescr i tura aut.omát.ica y comprensiva que obedecen a 

alt.eraciones de las !'unciones cerebrales superiores. En el 

caso de los nifios que present.an ret.ardo lect.ográf'ico. el 

proceso de obt.enci6n de conocimient.o sigue su curso, pero ya 

que exist.en alt.eraciones: a nivel de 'funciones cerebrales 

superiores se present.an problemas en la lect.oescrit.ura. 

El tiempo de superación del retardo lectográCico 

dependerá por una parte de las caracteristicas y 

complejidad de éste y por otra del acertado programa que 

ayude a superar la problemática. 

Por otra parte el apoyo pedagógico consist..e en 

rest.ablecer !..a capac:idad de aprendi=aJe de los niftos que 

maniCiestan retardo lectográCico para que sean superados 

los int.erCerentes que presentan, Cavoreciendo el desarrollo 

de las Cunciones básicas que intervienen en el aprendizaje, 

evitando deserción, atraso escolar y cuya Cinalidad última 
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es la de incorporar ef' i ci ent.ement.e al. nif'!o a la 

escuela primaria con su capacidad de aprendizaje normal. 

La aplicación del apoyo se Cundament..a en la ense~anza 

personalizada de acuerdo con el diagnóst.ico. Finalment.e 

mencionare que el apoyo sist.emát.ico de las madres de familia 

es indispensable en la recuperación del ret.ardo 

lect.ográfico, ya que hace que la rehabilitación adquiera un 

nuevo sentido e importancia. 

Las contribuciones sistemáticas y graduales que hacen los 

padres bajo la guia de la especialist..a Cavorecen la 

recuperación del proceso de aprendizaje lect.oescrit.o 

alt.erado, mejorando la calidad y la eficiencia de la 

rehabilitación y a que const.ituyen una gran ayuda en 

pot.encia que es necesario aprovechar. Dicho lo anterior 

considero que el apoyo del padre 

funciones muy import.ant..es, por 

de 

un 

f'amilia cumple dos 

lado brinda apoyo 

psicológico y por otro se refuerzan en cada caso las 

respec~ivas Cunciones cerebrales superiores. 

A continuación se hará una vinculación ent..re la t.eoria 

psicogenética y el retardo lectográfico. 

La lect.oescrit.ura, vista desde la perpect.iva 

psicogenética, es un objeto de conocimient.o que se concibe 

como la comprensión del modo de const.rucción de un sist.ema 

de representación CFERREIR0,1987:11). Está determinada por 

la int.eracción de cuat.ro !'actores que son la maduración, la 

experiencia, la tr ansmi si ón social y la actividad 

int.elect.ual del sujeto. 

La edad en la que se adquiere la lectoescritura en la 
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educación :formal de nuestro pais se ubica al iniciar el 

ast..adio de las operaciones concret.as c·seis a once afíos) ,que 

se caract.eriza porque las acciones cognos:c:i t.i va~ """ 
organizan en totalidades ligadas con estructura fuerte 

y de:f'inida (operaciones cognoscitivas). 

Las alteraciones de la lectoescritura, dentro del marco 

de la teoria psi cogenét.i ca. responderán a t. res 

factores: maduración, experiencia, trasmisión lingüistica y 

educativa 

a- La maduración juega un papel indispensable, toma parle en 

cada transformación que se da durante el desarrollo. 

b- La experiencia sobre los objetos de la realidad fisica es 

un factor básico que permitirá al sujeto conocer los 

objetos; la experiencia lógico-matemática en la que el 

conocimient.o no se deriva de los objet.os sino de las 

acciones que se erec~uan sobre los objetos. La experiencia 

permitirá obtener diferente información según las 

est..ruc~uras de conocimient.o del niflo. 

c- La transmisión lingüistica y la transmisión 

educativa.- No es suficiente que un niflo reciba información 

valiosa sino que debe poseer la estructura que asimile ésta. 

Piaget mencionó en una conferencia sobre desarrollo y 

aprendizaje CPIAGET,[s.d.l:80) que la transmisión social 

Clingüist.ica o educat_iva) es un f'act.or f'undamr;in•_;.l. pero 

insuficiente. El nif!o puede recibir inf'ormación valiosa y 

sólo si se encuentra en la etapa adecuada asimilará ésta. 

Por otra parte Piaget reconoce en el desarrollo de las 

pr áxi as C FCSJ un f'act.or importante para el desarrollo de 
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ciertos aprendizajes. 

Para concluir este capitulo diré que en la lectoescritura 

concebida como objet.o de conocimiento intervienen los 

~actores : maduración. experiencia y trasmisión lingüis~ica 

y educativa. Ninguno de de estos !'actores por si solo es 

suf'iciente, ya que se requiere la participación conjunta de 

ellos. 

El retardo lectográf'ico responde a problemas de 

maduración del sist.ema nervioso central Ct.eori.a 

pisicogenetica:> en otras palabras a perturbaciones de las 

!'unciones cerebrales superiores Cteoría f'isiopatológica:> ya 

que el nif'lo para est.r-uct.urar la i nfor maci ón que le 

proporciona el ambiente necesita de condiciones f'isiológicas 

que le ayuden a poner en acción los esquemas de aprendizaje. 
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8.8. Trastornos de las !'unciones cerebrales 

superiores y retardo lectográf'ico. 

Como se ha sei'íalado ant..er i armen t. e el aprendizaje 

pedagógico normal es posible cuando hay una intervención 

equilibrada de los dispositivos básicos del aprendizaje, de 

la actividad nerviosa superior, de los aspectos af'ectivo 

emocionales y de las !'unciones cerebrales superiores. A 

cont.inuación se det..allarán las alt.eraciones gnosicopráxicas. 

trastornos lingüisticos,alteraciones psicógenas y otras. 

8. 8.1. Alteraciones gnosicopráxicas. 

No t.odas las funciones cerebrales superiores int..ervienen 

del mismo modo en el aprendizaje pedagógico. Por ejemplo, no 

se requiere de la part.icipación de las gnosias gus~alivas, 

olfatorias, etc. que son el resultado del aprendizaje 

f'isiológico en los afíos preescolares. En cambio si son 

indispensables ciert.as gnosias y praxias que van a ser 

utilizadas en los procesos de aprendizaje pedagógico como 

las gnosias visuoespaciales .. temporoespaciales y ciertas 

praxias manuales.CAZCOAGA,1985a:111). En· el caso particular 

de las gnosias y las praxias manuales cualquier individuo 

puede seguir con el aprendizaje de las gnosias a lo largo de 

t.. oda su vi da asi como puede i ncor por ar por apr endi ~a.je 

praxias manuales cada vez más elaboradas . Si un nifio que 

ingresa a la escuela no ha logrado el nivel funcional 

adecuado a los respectivos analizadores. es posible superar 

estas limitaciones sometiéndose a un tratamiento paralelo al 
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aprendizaje escolar. 

La actividad gn6sica y la práxica pueden aparecer 

estrechamente rel ac:i onada:;; e pr act.ogno.si as .. prax:ias 

constructivas, etc. ) o disociad as. Y es asi tambi en como 

aparece en la patología del aprendizaje. Por ello cuando se 

enuncia "alteraciones gnosicopráxicas" se recoge la idea 

esencial de la interrelación entre distintas runciones 

cerebrales superiores,. ya que a su vez también se da en los 

aspectos psicológicos Cestadio sensoriomot.or y 

subsiguientes) y pedagógico Cintervención en el aprendizaje 

de la lectoescritura sobre papel).Pero lo cierto es que hay 

un predominio más notorio de algunas de estas runciones 

superiores sobre las otras. Asi. se habla de pat.ogenias 

predominant.ement.e gnósicas,. es decir. con una participación 

más acentuad a de la actividad motor a manual que dará como 

resultado disgrarias o una participación más notoria en el 

reconocimient.o visuoespacial que dará lugar especialmente a 

problemas de aprendizaje de la lectura. 

Algunos niflos present.an perturbadas las praxias 

constructivas con actividad en las tres dimensiones del 

espacio Ccubos. modelos con palit.os,.etc.J, mientras que 

tienen ligeras o ninguna perturbación o 

bidimensional. En cambio otros niflos tienen trastornos en la 

actividad grárica (aprendizaje del dibujo y de la escritura) 

pero poca o ninguna perturbación en los modelos espaciales. 

Retardo gnosicopráxico simple. 

E. Azcoaga menciona que la noción de retardo 

gnosicopráxico se ha extraido del concepto de retardo simple 
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del lenguaje. Se t.rat.a de ni F!os en los que el nivel de 

det.erminadas runciones gnosicopráxicas y lingtiist.icas no se 

alcanza segun las paut.as cronológicas: esperadas. Est.e 

concept.o coincide con el de ret.ardo madurat.ivo que utilizan 

et.ros autor-es como C Burt., Sazzo,etc. La maduración es un 

proceso biológico inexorable, siempre que haya una 

const.ancia de las condiciones ext..ernas,. mient.ras que el 

alcance de las !'unciones cerebrales superiores es resultado 

de los procesos: de aprendizaje del sujeto rrent.e a t.ales 

i nf"l uenci as. 

Los ni F!os que pres:ent.an ret.ardo gnos:i copráxi ca simple a 

det.erminada edad no han logrado el nivel runcional de las 

gnosias visuoespaciales. t.emporoespaciales y las praxias 

manuales: pero no presentan patologia y alcanzarán más tarde 

esos niveles.En las pruebas diagnóst.icas donde se investigan 

las act.i vidades const.ruct.i vas se observan las al t.eraciones 

gnosi copr áxi cas simples:. 

Los nif'íos conservan la rorma general del modelo pero 

alteran la presentación. ~ra de las caract.erist.icas es el 

procedimiento por medio de ensayo y error que se pone de 

maniriesto t.anto en las pruebas con cubos: como en las que 

requieren act.ividades de encaje. En las pruebas que ut.ilizan 

la actividad grárica pueden ver-iricarse rotaciones del 

modelo. distorsiones diversas en las formas de las figuras y 

omisión o adición de ángulos, t.ambien pueden aparecer rallas 

de análisis: y sint.esis gr-árico Cintegr-ación para Koppitz) 

CAZCOAGA,198Ba:114) consi st.ente en infracciones en las 

relaciones ent.re las riguras. Omisión de partes del modelo y 
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superposición de modelos o compresión de est.os. Las 

la desviaciones de la oblicuidad y sobre t.odo de 

di recci onalidad -t.razos de derecha a izquierda- son 

component.es f'recuent.es.También se regist.ran perseveraciones. 

Se evidencia un ret.ardo en relación con paut.as cronológicas, 

cuando el nif'fo a los seis af'fos present.a micrograf'ia, 

l ent.i t.ud en la f'oma de empuf'far el lápiz que aunado a el 

result.ado del diagnóst.ico precisará las caract.erist.icas del 

ret.ardo práxico. 

Los t.rast.ornos clarament.e práxicos consist.en en la 

sust.itución de curvas por ángulos, el dibujo de circules o 

rayas en lugar de punt.os,dif'icult.ades de análisis y sint.esis 

ent.re dos f'iguras, omisión o adición de ángulos, borrado y 

corrección, repaso de la linea y segundo o t.ercer int.ent.o de 

la reproducción. 

Los niftos con retardo simple gnosicopráxico se present.an 

ant.e el observador como niffos normales de menor edad que no 

han alcanzado aún la dest.reza que es común a sus affos. 

Retardo gnosicopráxico pat.ológico. 

A dif'rencia del ret.ardo ant.erior est.os ni!'los present.an 

mani!'est..aciones que no se regist..ran a una edad menor y es 

por ello que el aut.or propone que se le denomine ret.ardo 

gnosicopráxico pat.ológico o como ret.ardo agnósico-apráxico 

que precisa las caracterist.icas de este t.rast.orno. 

En las 

procedi mi ent.o 

l ent.i t.ud más 

act.ividades const.ruct.ivas se 

de ensayo . y error pero con 

perceptible que en el grupo 

observa el 

vacilaciones y 

ant.erior. Hay 

f'enómenos de adhesión al modelo y dif'icult.ades evident.es en 
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el enhebrado y los juegos de encaje.En ambos casos los niRos 

no pueden lograr la ejecución de la tarea propuesta. En las 

actividades gráficas se observa la sustitución de puntos por 

circules, adición de ángulos.rotación de la recta por puntos 

CBender) y agrupación de dos filas en lugar de tres. 

Es frecuente que en los retardos agnósicos-apráxicos haya 

como acompafianle alteraciones en los dispositivos básicos, 

en particular la atención y aspectos selectivos de la 

memoria. 
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La 

a.a.a. Trastornos lingüisticos. 

part.ici pación del lenguaje en el aprendizaje 

pedagógico es un Cactor de suma importancia,la limitación de 

su adquisición o desarrollo aCect.ará la 

aprendizaje 

principal 

escolar ya 

instrument.o 

que el lenguaje 

de la comunicación. 

capacidad de 

part.icipa como 

Además, hay que 

agregar que el lenguaje es el protagonist.a en la adquisición 

del código lect.oescrito CCABANAS,1975:116J. 

Juan E. Azcaaga CAZCOAGA, 1985 a: 116-188J hace una 

división de los ret.ardos del lenguaje en retardo simple, 

ret.arda aCásico y retardo anártrico del lenguaje. A 

continuación se describirá cada una de ellas. 

a - Retardo simple del lenguaje. 

Generalment.e se acepta que hacia los tres af'íos de edad el 

nif'ío ha int.egrado su lenguaje de acuerdo con las 

regulaciones gramat.icales que caract.erizan el lenguaje 

adul t.o. Cuando est.o no sucede asi, se obseva que algunos 

nif'íos a la edad de t.res a!'!os sólo manejan monosilabos o 

palabras aisladas con una gest..iculación adecuada y 

suCicient.e para la comunicación Camiliar. Se observa que la 

comprensión del lenguaje es suCiciente, generalment.e no hay 

deCi ciencias audi t.i vas y después de 1 as tres af'íos el ni !'lo 

adquiere un lenguaje normal sin secuelas. 

Si llega a present.arse un retardo anárt.rico. audiogeno 

leve, aCásico o psicógeno es muy probable que se present.en 

problemas en el aprendizaje escolar, lo que no sucederá con 

el retardo simple. Es por ello que el retardo simple de 
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lenguaje no const.i t.uirá. un prOblema en el moment.o de la 

incorporación del nifto. a la escuela primaria. 

b - Retardo af'ásico. 

La presencia de est.e ret.ardo const.it.uye un severo 

problema una de las di.!' i cu! lades que se present.a 

f'recuenlemenle es que se conf'unde con et.ras palologias por 

rasgos superf'iciales que aparenlement.e son similares, además 

de la ese.asa dif'usión que tiene la pat.ologia del lenguaje 

i nf' ant.i l. En los casos más graves de retardo af'ás:ico el 

ni~o puede tener problemas para entender el s:ignif'icado de 

ciert.as: palabras o la capt.ación de proposiciones: si estas 

t.ienen una construcción sint.áclica complicada. En las f'ormas 

más leves, la comprensión del lenguaje puede es~ar a~ec~ada 

sólo en la capt.ación del sentido del conlext.o. El ni~o puede 

comprender lileralmenle lo que se le dice pero no el s:ent.ido 

prof'undo o 

dif'icullades 

doble s:enli do 

a nivel de 

(chist.es:, abs:urdos,elc.). 

comprensión .. det.erminan 

Est.as: 

que se 

repita lo que se dice y est.o da la impresión de que el nifto 

no escucha.. 

Los lrans:lornos: en la capacidad de sinlesis: se advierten 

~acilrnen~e cuando los niftos con est.e problema logran 

comprender oraciones simples pero se olvidan de ellas 

cuando son oraciones complejas de dos o lres part.es, por 

ejemplo una oración o dos son omi t.i das o des: púes: de 

hacérselas: repetir al t.era el orden en que f'ueron 

present.adas. También aparecen dif'icult.ades cuando hay dos o 

t.res sujetos: o dos o lres: complementos: del predicado en un 

mismo enunciado. La particularidad anormal caract.eris:t.ica 
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del retardo afásico generalmente se confunde con deficiencia 

en la inteligencia. 

La actividad de análisis y de sintesis se ve at'ectada en 

la comprensión. la discriminación y la memoria inmediata. 

Cuando se le da al niRo una orden de dos o tres partes puede 

confundir las partes y tomar la ultima propuesta como 

primera Cen este caso ha habido un error de discriminación, 

análisis). Pero cuando en la misma prueba el error consiste 

en olvidar una de las partes, se trata de una t'alla de 

memoria inmediata o debilidad en la sintesis 

b: 94). 

C AZCOAGA, 1 985 

Tanto las fallas de la comprensión como las de sintesis 

se expresan en la edad escolar, ya que se presentan 

dificultades para el análisis y la sintesis entre conceptos 

y su internaliza.ción haciendo uso de las adecuadas formas 

gramaticales: semejanzas y diferencias, absurdos verbales 

con complejidad sintáctica. En la di ser i mi nación de 

signit'icados de palabras similares participan tanto 

insuficiencias de comprensión y de sintesis. Los trastornos 

aumentan a medida que se incrementan los requisitos del uso 

de la abstraccción y generalización que repercuten en áreas 

del aprendizaje escolar como la lectura de comprensión, el 

cál.culo. ele .. 

ii~ Alteraciones en la elocución del lenguaje. En la 

elocución que puede ser fluida Ca menos que eY..i s t. a cm 

componente anártrico) aparecen palabras bizarras que pueden 

tener una estructura similar a las palabras adecuadas o 

pueden ser de estructura dit'erente, lo que técnicamente se 
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denomina paráf'rasias. Es t. as al t.eraciones pueden hacer 

irreconocible la palabra CneologismosJ. 

et.ras caract.erist.icas af'ect.an la f'orma del discurso 

C repet.i cienes de silabas o palabras completas) que 

cent.aminan o hacen conf'usa 1 a elocución. El conjunt.o de 

est.as modif'icaciones en la codif'icación normal del lenguaje 

recibe el nombre de ideoglosia. 

Los problemas de 1 a comunicación se complican por 1 a 

f'recuent.e presencia de dislalias. Las di sl ali as en est.e 

retardo son generalmen~e de t.ipo no sistematizado; sus 

caracler1st.icas dependen de las insuf'iciencias f'uncionales 

de la capacidad de análisis y sinlesis que delerminan 

suslit.ución de !'enemas de punt.os de arliculación o de la 

gama audi t.iva próxima. Es caract.erist.ico de estas 

alleraciones la f'aligabilidad. Caract.erizada por un aumento 

en los errores a medida que se prolonga la act.ividad del 

ni~o (después de diez o veinle minulos de trabajo). 

La dist.ract.ibilidad es olra caract.erist.ica del retardo 

afásico en donde la atención no se mantiene sobre los mismos 

moli vos dur anle mucho t.i empo, el ni fío pasa de un obj et.o a 

et.ro de manera desorganizada y éslo a:f.ect.a la secuencia 

normal del proceso de aprendizaje. 

Las alteraciones en la regularidad de la aclividad 

nerviosa superior y del equilibrio emocional son 

inseparables en la secuela de relardo af'ásico y dan como 

consecuencia atención lábil, con crecientes dif'icullades 

en la concent.ración que generalmente es consecuencia de la 

f'aligabilidad, f'allas de memoria con dif'icult.ad en la 
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consolidación de est.ereot-i pos lect.ográf'icos y sus 

signif'icados, dif'icult.ades en los procesos de análisis y 

sint.esis 

emocional 

silábica y en general !'recuente desborde 

que se puede expresar en negati vi smo, 

hiperact.ividad, agresividad o combinación de ést.as. 

c - Retardo anártrico. 

La anart.ria es una alteración de la elocución del 

lenguaje que se caracteriza por un déf'icit. en la act.ividad 

combi nat.or i a del analizador ci nestési co-mot.or verbal. que 

puede deberse a una alteración f'uncional o retardo 

madurat.ivo Csi no exist.e lesión) y se exterioriza en 

sint.omas que comprometen exclusivament.e la sint.esis de 

est.ereotipos f'onemáticos y mot.ores verbales CAZCOAGA, 1985 

b:81). En esle caso a menudo los problemas se inician con un 

ret.ardo ~i:-:-:;:-1-: del leng1Jaje, pero a ;=esar de q'J9 el nif'io 

cumpla seis af't:os de edad o más, aun persi st.en las: 

dif'icult.ades en la elocución. 

Las dif'icultades del retardo anárt.rico recaen e~ la 

elocución provocando t.ranstornos en el aprendizaje de 

f'onemas C organización de eslereot.ipos 

trastornos 

si nt.áct.i ces. 

en el f'l ujo del lenguaje 

f'onemáticos); 

y t.ranst.ornos 

En el proceso de aprendizaje del lenguaje los nii'íos 

normales concluyen est.e hast.a los cuat.ro o cinco aftos de 

edad, época en la que adquieren los fonemas: mas 

complicados. En el nifto con retardo anártrico, la capacidad 

del trabajo f'uncional del analizador cinestésico-motor 

verbal est.á rest.ringida por lo t.anto el proceso de 
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aprendizaje de est.ereot.ipos f'onemát.icos est.á compromet.ido y 

el ni l'lo sust.i t.uye u omi t.e !'enemas cuyos punt.os de 

art.iculación no ha consolidado. 

Los nil'los con ret.ardo anárt.rico puro no t.ienen problemas 

de la comprensión del lenguaje pero sus alt.eraciones en el 

aprendizaje escolar recaen en áreas como la escrit.ura 

au~omálica. lectura aut..omát..ica. e~c .. 

La dif'icult.ad principal se present.a en la act.ividad 

combinat.oria de la elocución del lenguaje. A cont.inuación se 

describirán los t..ranst.ornos del aprendizaje escolar 

relacionados con las alt.eraciones del lenguaje. 

Juan E. Azcoaga y et.ros CAZCOAGA,1985b:211) escriben que 

a la edad en que el ni fío aprende a leer y a eser i bi r el 

lenguaje ya es el segundo sist.ema de sefíales que no sólo lo 

vincula con la realidad sino que es el medio que le permit.e 

proyect.arse hacia el pasado y el f'ut.uro, ya que en los 

primeros afies de vida prevalecen las relaciones de t.ipo 

sensomot..or o primer sis~ema de se~ales. 

Cuando el nil'lo inicia el aprendizaje de la lect.ura, el 

lenguaje ya !'arma part.e de ,;;u act.ividad vit.al y es el 

inst.rument.o que lo vincula con t.odo lo-que lo rodea. Est.e 

aprendizaje comienza por el conoci mi en t.. o y luego el 

reconocimiento de f'ormas gráf'icas que coinciden con los 

el ement..os del 1 enguaj e que ya posee. De -=sta manera. l..:l 

escrit.ura const.it.uye un ref'orzamient.o de la lect.ura. El 

aprendizaje de la lect.ura se da gracias a la part.icipación 

del lenguaje y a la f'ormación de gnosias vi,;;uales-espaciales 

part.iculares que pueden ser t.ant.o las conf'iguraciones de las 

57 



palabras como las de silabas . Al terminar el aprendizaje 

de la lectura, el nif!o llega a sintetizar un nuevo 

estereotipo f"ormado por los provenientes del lenguaje y por 

la act.ividad viso-espacial y gráf"ica Cen el aprendizaje 

simultáneo de la escritura). Es ést.a una nueva sintesis que 

lleva a f"ormar los est.ereotipos de la lectura (adquisición 

de graf"emas:, s:i l abas: y poli sil abas) y por ello las: 

alteraciones del lenguaje y las: pert.urbaciones en la 

actividad vi s:uoes:paci al impedirán la adqui s:i ci ón de los: 

estereotipos de la lect.ura. 

En los: nif!os: que presentan una secuela de retardo 

anártrico al iniciar el aprendizaje de la lect.ura s:e verá 

comprometido el componente f"onemático del lenguaje; esto 

mismo sucede cuando al iniciar el aprendizaje de la lectura 

ya no s:e presentan f"allas: en la elocución y lo que persiste 

ahora es la dif"icultad analitico-sintética que s:e ref"leja en 

la elaboración de nuevas sintes:is en las que intervienen los: 

ronemas y sus combinaciones, aqu1 la lectura se caract.eriza 

por su lent.if'icación y por conf'us:iones ent.re f'onema.s con 

puntos de articulación similares: y muy próximos. 

Por otra parte, los trastornos del· aprendizaje de la 

escritura relacionados con alteraciones del lenguaje se 

describen a continuación. El aprendizaje de la lectura es: 

simultánea con el de la escritura, por tanto cada una de 

ellas act.ua en condiciones: normales: como ref"orzamiento del 

et.ro. pero en circunstancias patológicas: s:e observan 

direrencias como una interferencia sobre las et.ras formas de 

aprendizaje. 
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Como es conocido, la.,escrit.ura incluye· una actividad 

mot.ora normal y ot.r-a· ~ef'erent.e· a l.;,. est.rucLura gráf'ica de la 

lengua 

La ejecución de la act.ividad mot.or-a de la escrit.ura 

const.it.uye una pr-axia, es. decir un aprendizaje de t.ipo 

mot.or en donde int.erviene la consolidación de est.ereot.ipos 

C pr-opi ocept.i vos y vi suoespaci al es) combi nades en una nueva 

sint.esis. Est.os est.ereot.ipos inicialment.e se sint.et.izan con 

la par t..i ci paci ón de amplios grupos musculares. pero 

gradualment.e se va inhibiendo la act.ividad muscular 

generalizada hast.a que se reduce a los grupos musculares 

especif'icos que part.icipan en la ejecución. El aprendizaje 

de est.e t.ipo de prax.ias se logra a t.raves de la. ejercit.ación 

Cconsolidación por repet.ición) y por las correcciones 

verbales que se hacen al nif'ío. Mediant.e el lenguaje el 

maest.ro ref'uerza las inhibiciones que suprimen los def'ect.os 

en la ejecución. 

La ot.ra relación que se est.ablece se ref'iere a la 

est.ruct.ura gráf'ica de la lengua. Es aqui donde se ref'lejan 

f'ielment.e las perturbaciones en la lect.ura en f'orma de 

t.rast.ornos ort.ográf'icos, inversiones silábicas . omisiones. 

repet.iciones, et.e .. El primer t.ipo de alt.eración derivado de 

la actividad mot.ora se llama disgraf'ia y se ref'iere 

exclusivament.e a la act.ividad práxica de la escritura. El 

segundo t.ipo se ref'iere a la disort.ogra1·1a que se expresa 

como una f'alla en la est.ruct.ura ort.ográf'ica de la lengua que 

const.it.uyen una repercusión de las alt.eraciones de la 

lect.ura sobre el de la escrit.ura. 
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2.8.3. Alteraciones psicógenas. 

Es innegable la import.ancia que t.ienen los ract.ores 

p~icógQnos cu•ndo sg prasgn~Qn problemas da aprGndizaja.Los 

nif'los con determinadas presiones arect.ivas o alteraciones 

emocionales no pueden asimilar correct.amen~e la ensef'fanza 

escolar y por ello generan modif'icaciones estables de su 

personalidad que les impiden seguir un desarrollo normal en 

la educación rormal. 

Azcoaga menciona que los cuadros que arect.an la capacidad 

de aprendizaje y que pueden ser considerados como 

psi cógenos son todos aquellos que involucran una 

desorganización del ajuste armónico del nii'lo con su entorno 

humano. El concepto de psic6geno incluye un gran número de 

procesos psíquicos o psicológicos que tienen una determinada 

hist.oricidad y que son los que hacen posible ese ajuste 

adapt.ativo del niflo al ámbit.o humano y los que organizan y 

regulan el comportamiento que es la rorma visible de ese 

ajust.e. 

Se ent.iende por ract.ores psic6genos todos los procesos 

inherentes al psiquismo inf'antil como son la personalidad.la 

afect.ividad y la base emocional.La afect.ividad. es el 

conjunto de los vincules individuales que unen al niflo con 

los seres humanos que lo rodean. Est.e termino une los 

sent.imient.os y af'ect.os y se considera que es el fact.or más 

importante de vinculación del niflo con el medio humano que 

lo rodea.En la segunda infancia, pubertad y adolescencia la 

importancia de la af'ectividad va dando paso a f'ormas de 
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vinculación social.cultural, etc. 

Se considera a la base emocional como un nivel de 

regulación del comportamiento Cneuro!"isiológico) pero que se 

ve comprometido por la naturaleza e intensidad de las 

relaciones a!"ectivas. Lo a!"ectivo emocional se considera 

como una unidad en la que lo emocional es propio de la 

regulación del sujeto y resultado de lo a!"ecti ve, esto 

ultimo es propio de las relaciones del nii'ío con los demás 

individuos se expresa en el nivel emocional y se ve regulado 

por éste. Se considera a la personalidad como el conjunto de 

los rasgos que de!"inen la individualidad de un sujeto. 

Las alteraciones psicógenas generalmente alteran el 

aprendizaje es col ar y pueden af'ectar 1 a salud mental del 

nii'ío. Cuando se disminuye la capacidad de aprendizaje pueden 

present..arse caract..erist..icas oscilant..es. por momentos puede 

haber una capacidad normal y por momentos ésta puede verse 

a!"ectada. A continuación se describirán las alteraciones mas 

comunes. 

1. -Alteraciones a!"ectivo-emocionales que det..erminan 

trastornos del aprendizaje escolar. 

Se menciona que las alteraciones a!"ectivo-emocionales son 

reversibles en la medida en que reciben atención ade~uada.Si 

esto no se da lo mas probable es que t.erminen 

est..abilizandose como neurosis. 

Las al teraci enes a!"ecti vo-emoci anal es pueden tener como 

punto de partida desequilibrios a!"ectivos que el nii'ío su!"re 

en el hogar, en el medio social o en el grupo de la escuela. 

Lo mas !'recuente es que el nii'ío su!"ra conf'lictos y crisis 
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en el medio f' ami liar. pero cuando 11 eva a la escuela las 

presiones desf'avorables del medio f'amiliar se complica la 

si t..uaci ón. Es t.. e desajust..e puede t..omar varias !'ormas 

sint.omát..icas como 

manif'est..aciones de 

depresión. 

irrit..abilidad, 

t..rist..eza, 

violencia, 

abulia.o 

desaf'io. 

agresividad, inquiet..ud motora. et..c.Est..e desequilibrio 

la mot..ivación para el emocional af'ect..a principalment..e 

aprendizaje. baja el nivel de int.erés por est..e o por la 

cont..i nui dad de la t.erea dando como result..ado un 

aprovechami en t.. o def'icient.e o de irregularidad en 

en 

el 

la desarrollo de las labores que se manif'iest.a 

dist.ract.ibilidad. Es por ello que se adviert.e 

ocasionalment.e la hiperact.ividad como una manif'est.ación 

sint.omát.ica de las f'ormas desinhibidas del equilibrio 

emoci anal. En es t. as ci rcunst.anci as el cuadro se present.a 

como t.rast.orno de conduct.a. 

El medio social puede t..ambi én ser causa de al t.er aci ones 

af'ect.ivo-emocionales y se present.a cuando hay un t.rasplant.e 

de un medio social a et.ro. discriminaciones de diverso 

caráct.er y la rigidez de ciert.os medios sobre los nifios 

pueden dar lugar a alt.eraciones en el aprendizaje. 

En ocasiones puede ser el grupo escolar el que det.ermine 

ciert.as al t.er aci ones arect..ivo-emocionales que inciden 

direct.ament.e en el nivel de aprendizaje. Las f'allas pueden 

ser similares a las que se describieron ant.eriorment.~ o 

pueden present.arse f'allas más o menos select.ivas. Es t. as 

pueden ser en áreas especif'icas de choque emocional del 

nif'ío. 
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2. -Alteraciones af'ecti vo-emoci onal es reactivas a los 

trastornos de aprendizaje. 

Los nil'!os que tienen alteraciones par ti cul ares de 

aprendizaje de patogenias diversas frecuentemente 

desarrollan cuadros secundarios o reactivos. Estos cuadros 

pueden originarse en personalidades lábiles y predispuestas 

Ccomo en los casos de retardo af'ásico puro o sus 

combinaciones) o resultan de la coincidencia que el nil'!o 

adquiere progresivamente de sus dif'icultades para aprender 

en el aula.A este respecto Mucchielli menciona que la etapa 

de escolaridad es de vital importancia para el desarrollo de 

la personalidad de un nil'!o y que puede dejar marcado a este 

para toda su vida si suf're lo que él denomina como "complejo 

de f'racaso 11 
• Est.e se manif'ies'la como t.rast.ornos de la 

escolarización y t.rast.ornos: de la personalidad. en el 

primero se manif'iesta condicionamiento escolar 

negativo,conductas de huida, indisciplina y agitación en el 

segundo se presenta ansiedad, sentimientos de culpa y 

agresividad reaccional.Estos trastornos unidos dan como 

consecuencia sentimientos de inf'erioridad y desvalorización 

CBIMA,1984:14).De igual manera Fichtner comenta que el nil'!o 

al percibir sus problemas se da cuenta de sus dif'erencias y 

si es discriminado por sus compal'!eros y maestro desarrollará 

un cuadro psicopatológico. Las mani~es:t.acicn~s: secundarias 

pueden dar una sintomatologia diversa que puede presentarse 

como una subestimación de sus posibilidades, f'al ta de 

conf'ianza en si mismo, apocamient.o. timidez , pérdida de 

iniciativa.etc. este cuadro puede ser compartido con 
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-pretensiones f'antasiosas superiores a las posibilidades 

reales, agresividad.desplantes y otras manif'e':'taeiones que 

presentan mecanismos def'ensivos ante la noción de 

inf'erioridad CAZCOAGA,l989a:l28). 

La inf"luencia de este cuadro reactivo ·en .•la· motivación 

para el aprendizaje es muy notoria ya que 

advertirse una disminución del nivel de motivación 

puede 

hasta 

t..ransf'ormar una motivación 

motivación adversa.Es asi que 

expresa como una alteración 

positiva 

lo que 

inicial en 

originalmente 

una 

se 

af'ectivo-emocional termina 

consolidándose como un !'actor permanente, sino se logra su 

superación. 

3.-Neurosis inf'antiles que dan lugar a al t.erac:iones 

del aprendizaje. 

El cuadro clinico de la neurosis descrito originariamente 

en el adulto f'ue trasladado más tarde a la psicologia 

inf'antil. Una neurosis es una modif'icaci6n estable del 

comport..arnient.o que revist..e un caráct.er ad~pt.at.ivo.. ajeno a 

las pautas normales. Las neurosis suponen una determinada 

predisposición de la personalidad y por otra una decidida y 

constante presión ambiental. 

En un niRo solo se puede hablar de neurosis a medida que 

se va dando el desarrollo hacia la adolescencia.En el 

periodo en el que el niRo asiste a la escuela primaria se 

advierte la cense:.!. i d~ci ·~n ciertos rasgos de 

comportamiento similares a los que constituyen sintomas de 

la neurosis del adulto.Por lo tanto debe hablarse de rasgos 

neuróticos en los primeros aRos.Estos pueden parecerse a la 
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si nt.oma t.ol ogi a que es propia de la neurosis f'óbica, 

obsesiva, hist.érica, et.e. del adult.o. 

Cuando se present.an rasgos neurót.icos en el nif'l'o puede 

t.rat.arse de la consolidación de alt.eraciones af'ect.ivo 

emocionales que no recibieron adecuada at.ención a t.iempo. 

S6lo algunos rasgos neurót.icos del comport.amient.o son 

i ncompat.i bles con el aprendiza.je es col ar. Algunas 

modif'icaciones obsesivas pueden condicionar el desempef'l'o 

escolar.Los rasgos histéricos son comunes a lodos los niftos. 

est.os se muestran en los estallidos y en las variaciones del 

humor como la seducción y la plast.icidad extremada y pasiva 

por ello no es posible decir que en todos los casos una 

insuf'iciencia de la madurez emocional deba ser entendida 

como histérica. Como en otros aspectos de la patologia el 

limite entre lo normal 

est..abl ecer . 

y lo anormal es dif'icil de 

Las alteraciones t'óbicas son más determinantes en la 

patologia del aprendiza.je. Est..as pueden ser la cont.inuación 

de un desequilibrio af'ecti vo-emoci anal no trat..ado a tiempo. 

Lo que inicialmente puede ser una mot.ivación neut.ra con 

respect.o al aprendizaje dadas las .circunstancias irá 

tránsf'ormandose en una motivación adversa para dar P.aso a la 

génesis de f'obias concentradas en distintos aspect..os del 

aprendizaje escolar.Estas f'obias pueden dar lugar a rituales 

obsesivos Ccomo en el adulto) que tienden a consolidar cada 

vez más la patología y que pueden dar lugar al 

aborrecimiento de todo lo que se relacione con la escuela 

(reprobación, deserción, et.e.). 
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Debe se~alarse por ulLimo 

diagnósLico hará posible que se 

que la precisión 

elijan los mejores 

en el 

medios 

LerapéuLicos, ya que sino se aLienden esLas alLeraciones lo 

t.ransit..orio puede ser permanent.e y lo leve y 

y 

reversible 

crónico puede t,ransf'ormarse en grave 

CAZCOAGA,l985a:12B-130). 
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8.2.4. Alteraciones por et.ras causas. 

Sandra Quiroz comen t. a 

CQUIROZ,1988: 9) después 

que Sat.z 

de haber 

y Van 

realizado 

Ncst.ran 

varias 

i nvest.i gaci enes han 11 egado a la concl usi 6n de que los 

problemas de apr endi zaj e t.i enen una mul t.i pl i ci dad de causas 

de las cuales subrayan las siguient.es:las sociopsicol6gicas 

abarcan de~iciencias en la enseHanza. ~alt.a de es~imulación 

cognit.iva 

contemplan 

y mot.i vaci onal . Las 

det.erioros sensoriales 

psicof'isiol6gicas 

e int.elect.uales 

f'inalment.e las causas genét.icas y congénitas. 

que 

y 

Además de las causas ant.eriorment.e mencionados los autores 

sefialan que exist.en f'act.ores asociados a est.os problemas 

como la desnu~rici6n, la pobreza del medio. et.e. 

A cont.inuación describiré en det.alle las alt.eraciones por 

causas pedagógicas, desnut.rici6n, enf'ermedades crónicas, 

f'act.ores socioculturales. causas genét.icas y congenit.as. En 

est.e caso no se det.allarán las causas por delerioros 

sensoriales e int.elect.uales por que no se cuenta con 

inf'ormación suf'icient.e. 

l. - Causas pedagógicas y def'iciencias del aprendizaje 

escolar. 

En est.e punt.o se debe sefialar que son las t.écnicas y los 

recursos de la pedagogia los que inciden sobre el 

aprendizaje provocando f'racasos escolares. 

En lo que respect.a a los planes se pone como ejemplo la 

aplicación del método de lect.ura global ort.odoxo aplicado en 

Francia en la década de los cincuent.as y que provocó un 

numero alarmante de fracasos escalares. Se debe mencionar 
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t.ambién la aut.orización de inscripción a primer grado de 

ni i'los de ci neo af'los dada por el Mi ni st.er i o de educación de 

Argent.ina, lo que provocó un gran numero de problemas de 

aprendizaje CAZCOAGA,1989a:139). 

Por ot.ra parte. los planes adecuados que no cuentan con 

la comprensión y el apoyo de los maest.ros cont.ribuyen a 

incrementar las diricult.ades del aprendizaje. Y si se 

considera que el cambio de la polit.ica educacional en cada 

sexenio 

resisten 

provoca modif'icaciones que los 

a aceptar.. se comprenderá por 

proresores se 

que muchas 

modif'icaciones en los planes no son aplicadas en las aulas. 

Es asi como el maest.ro puede dar lugar a problemas de 

aprendizaje al no aplicar correct..ament.e los planes 

pedagógicos, asi como los buenos maest.ros pueden compensar 

las f'allas de los planes. 

Habria que agregar a lo anterior que cuando los planes 

son adecuados, pueden ser inf'luidos por un sin !'in de 

Cact.ores como son: escuelas precarias. aulas sobrepobladas. 

insuf'iciencia de mat.eriales didáct.icos .. ausent.ismo del 

docente que t.rae como consecuencia cambios constant.es del 

maest.ro t.it.ular por et.ros docent.es. · docentes de poca 

experiencia u otros CBIMA, 1984:31). 

En algunos 

problema la 

libros se menciona que también cont.ribuye al 

discriminación pedagógica en el grupo. Est.a 

discriminación surge cuando el maest.ro acompaf'l'a mejor el 

proceso de aprendizaje de unos ni~os que el de et.ros. Dado 

que algunos ni~os requieren mayor at.ención para consolidar 

et.apas del aprendizaje de la lectura, la escrit.ura o la 
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matemática y al no recibir a tiempo esta atención quedan 

rezagados. Más tarde cuando el maestro hace la valoración se 

da cuenta de las def'iciencias y en ocasiones éstas no se 

pueden superar Cpor el tiempo limitado:> CAZCOAGA, 1985a 

:136J. 

Si bien es cierto que los métodos pedagógicos def'icientes 

i nf'l uyen en ni f'ras que no present.an problemas. compromet..en 

aun más el aprendizaje de nii'íos que tiene ciertas 

labilidades que se transf'orman en impedimentos reales o que 

comproment.en el aprendizaje por el desarrollo de una 

problemática af'ecti vo emocional. Se ha observado que los 

problemas de técnica pedagógica dan lugar a trastornos 

generales de aprendizaje. 

2.- Alteraciones por desnutrición. 

Las invest.igacianes experimental es han mostrado Cen 

mamif'erosJ que la reducción en la ingestión de proteínas en 

las primeras etapas de desarrollo es nociva. En el ser 

humano la ca.r-encia aliment.icia en los primeros meses de vida 

es det..erminant.e; invest.igaciones realizadas por Craviot.o y 

sus colaboradores han puesto de manif'iesto que las 

res'lricciones de prot.einas en los primeros meses de vida 

inf'luyen en el desarrollo del sistema nervioso central y son 

causa de def'iciencia mental mucho más grave cuando más 

extensa y precoz ha sido la privación de alimentos. 

El periodo más critico provocado por la hiponutrición va 

desde el nacimiento hasta los dos ai'íos aproximadamente. 

En la primera y segunda inf'ancia las carencias 

alimenticias hacen que baje el nivel de las f'unci enes 
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orgánicas en el aparato d~gestivo, respiraLorio,la actividad 

motora, la iniciativa y .el nivel de aLención, es por ello 

que se ve af'ecLada la neurodinámica corLical Cindispensable 

en el aprendizaje escolar) y los disposiLivos básicos. 

Azcoaga menciona que 1 a i ngesti 6n de alimentos adecuados 

consti Luye una de 1 as moti vaci enes básicas de todos 1 os 

organismos. debe mencionar que las def'iciencias 

nuLriLivas parciales también inf'luyen en la capacidad de 

aprendizaje; como son las dietas incompletas que generan 

deficiencias de proLeinas. de hidratos de carbono, de 

grasas. minerales Cyodo) y viLaminas. Por ejemplo la 

carencia de yodo en las primeras eLapas de la vida da lugar 

al cret.inismo endémico 

posteriormente puede dar 

resultado descenso de 

Cdebilidad menLal y bocio) y 

paso a hi poti r oi di smo que da como 

la exciLabilidad general. Otra 

carencia que inf'luye en los procesos de aprendizaje es la 

carencia de vitaminas del complejo B que inf'luye en el 

trabajo del sistema nervioso central 

Varios autores sef!alan que las def'iciencias nutritivas 

af'ectan la capacidad de aprender en distinLos grados. Se han 

identif'icado alteraciones cuantitaLivas .del crecimiento del 

encéf'alo debido a f'enómenos de hiponuLrición dado en los 

periodos sensitivos del crecimiento encef'álico. Una de estas 

alteraciones Cheterocronia de Anojin) abarca desde el sexto 

mes de embarazo hasta los dos af!os de edad y se denomina 

"explosión en el crecimiento acelerado", su caracteristica 

principal. consiste en que el crecimiento ·está muy acelerado 

en comparación con otros lapsos de la vida, este crecimiento 
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se expresa en el aument.o del volumen de las neuronas como en 

una mult.iplicaci6n explosiva de las células de la neuroglia. 

rápida sint.esis de lipidos y cambios en la act.ividad 

enzim.át.ica y bioeléct.rica pero sobre t.odo en la 

mul t.i plicaci6n de las t.erminaciones neuronales y de las 

conexiones sinápt.icas. Se ha demost.rado que la 

vulnerabilidad Cpor hi ponut. r i ci 6n) es mayor cuan~o más 

acelerada es la velocidad de crecimient.o CAZCOAGA,1985a:88). 

Tant.o en los animales de e:xperiment.aci6n como en las 

observaciones que se han hecho en seres humanos se confirma 

la hip6t.esis de que la hiponut.rici6n en los periodos 

prenat.ales acarrean def'iciencia ment.al leve u et.ras: 

consecuencias. 

3.- Enfermedades crónicas y el aprendizaje escolar. 

Una de las enf'ermedades que provocan problemas de 

aprendizaje es la ~uberculosis que con f'recuencia se 

present.a en la perif'eria de las grandes ciudades. Pueden 

pasar varios meses ant.es de que los s1nt.omas de la 

enf'ermedad sean t.an evident.es y llamen la at.enci6n, mient.ras 

t.ant.o los disposit.ivos básicos del aprendizaje y la 

act.ividad nerviosa superior se observará por debajo de los 

requerimien~os escolares. Es por ello que el .ni río se 

manif'iest.a dit.raido, rat.igado, desint.erasado, lo cual se 

En ez:~e 

punt.o :s:e manif'iest.an t.ambién algunas parasit.osis (enfermedad 

de Chagas, paludismo, ~ripanosomiasis,e~c.), las cuales 

pueden ser causa de anemia. 

4.- Aprendiza.je escolar y fact.ores sociocult.urale:s:. 
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En este apartado me refiero a que las influencias 

del aprendizaje, por ejemplo la subestimación de las 

actividades de 1 a escuela en algunos medios rural es: que 

determinan una cierta actitud de los ni!'los hacia la escuela 

Ces bueno para trabajar y no para estudiar). Es por ello que 

se crean desacuerdos entre lo.s estímulos que el ni!'lo recibe 

dentro de la escuela y f·uera de ella lo cual incide en el 

bajo nivel de su aprendizaje que puede ser dado por un ba.jo 

nivel de motivación. 

Luis Bravo Val divieso CBRAV0,1980: 19) define a la 

depresión sociocultural familiar como subcultura de la 

pobreza y en ella identifica la deficiente atención medica, 

la insalubridad, el hacinamiento, la promiscuidad y la 

carencia de estímulos intelectuales. 

Por otra parte varios estudios han revelado que aunque no 

existe patología orgánica del sistema nervioso central CSNC) 

exist.en di!'erencias en una gran variedad de expresiones de 

conducta en individuos que pert..enecen a diversas clases 

sociales. Joaquin Cravioto CCRAVIOT0,1975:205) ha realizado 

varias invest.igaciones en donde se observa una correlación 

de los niveles alcanzados en el aprendiza.je con la 

capacidad de integración sensorial de análisis y de 

sintesis perceptual. Los resultados mostraron una mejor 

correlación de dichos indices en los niffos de la clase alta, 

lo que probaria un menor desarrollo de la capacidad de 

aprendizaje en niffos de clase baja. De esta manera concluyen 

que los factores desfavorables se hacen sentir desde el 

72 



primer af'lo de vida y que las deficiencias: no solo se 

observan en las pruebas generales de inteligencia sino más 

signi:ficativamente en las estrategias de aprendizaje y en 

los niveles de integración intersensorial. 

De aqu1 se desprende que el prestigio y la jerarquía 

social y económica se i denti :fi can con el éxito escolar, los 

niveles de ejecuci6n menlal 

mayor interés. 

!3.- Causas genéticas. 

y de aprendí za.je se vuelven de 

Azcoaga comenta que Thomas y Hinshelwood reportaron las 

primeras investigaciones sobre la participación de un 

aspecto genético. En 19!30 la monogra:fia de Hallgren que 

reportó 276 casos fue decisiva para que se diera la 

importancia debida a este factor. 

Los estudios genéticos indican que hay un tipo de 

alteración del aprendizaje de la lectoescritura determinado 

por un solo gene dominant.e, alojado en uno de los cromosomas 

autosómi cos. La hipótesis de la denominada "dislexia 

hereditaria" que este autor apoya, postula la alteración del 

aprendiza.je de la lecloescrit.ura como consecuencia de una 

al ter ación her edi lar i a, de alguna de las F C S A est.a 

hipótesis se agrega la exist.encia de un retardo anártrico 

congénito. Se cree que est.a de:ficienca hereditaria en el 

proceso de aprendizaje fisiológico del lenguaje da lugar a 

di:ficultades durant.e el aprendizaje de la lectoescrit.ura; 

los que habian sido reconocidos como "dislexia congenit.a o 

heredi t.ar i a". 

En cuanto a las investigaciones efectuadas en mellizos, 
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la coincidencia de alteraciones del aprendizaje en los 

que provienen de un solo huevo CmonocigóticosJ es del 100 % 

cuando los hay, mientras que en mellizos que provienen de 

dos huevos CdicigóticosJ es de un 33 %. 

6.- Causas congénitas. 

Son pocas las investigaciones que reportan este tipo de 

al t.eraci enes. Uno de ellos es el estudio realizado por 

Elizabeth Munsterberg Koppitz citado por Sandra QJ.roz quien 

anota que al investigar a 177 niftos con problemas de 

aprendizaje de edades ent.re los seis y los doce aftas se 

encontró que en todos los casos los niRos habian su:frido de 

alguno de los siguientes problemas durante el periodo de 

ges~ación o durant.e el nacimient..o: hemorragias en los 

primeros meses de embarazo de la madre. t.oxemia. enfermedad 

severa en los últimos tres meses de embarazo. parto di:ficil 

o anormal, bebé anóxico, :factor R H. bebé prematuro con peso 

menor de 2.25 kg. en~ermedades t.ales como ictericia. 

si:filis congénit.a. meningitis, ence:f'alit.is .. disfunción 

cerebral minima. traumas craneoencefálicos, tumor cerebral. 

parálisis cerebral o epilepsia. 
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:9. Déscripción de los t.rast.ornos: del aprendizaje 

escolar. 

Los t.rast.ornos que se describirán a cont.inuaci6n han sido 

clasificados por Juan E, Azcoaga y sus colaboradores.En est.e 

t.rabajo s:e ret.oman porque considero que es: la or-ientaci6n 

teórica que at.iende con más: int.egridad las alt.eraciones de 

apr-endizaje. 

En la descr-ipción clinica que se har-á en seguida se debe 

t.ener en cuent.a la nat.uraleza de las alt.er-aciones de las F C 

s que par-t.ici pan en el aprendizaje escolar 

CAZCOAGA,1986a:163). 

3.1 Trastornos de aprendizaje escolar det.erminados 

por pa~ogenia anárlrica. 

En la secuela de retardo anártrico se manifiest.an 

conf'usiones en el nivel graf'ema.t...ico correspondient.e a los 

fonemas de más t.ardia adquisición y de mayores dificultades 

por su semejanza art.iculatoria.Se advierten problemas en los 

aspectos automát.icos de la lect.ura y de la escrit.ura 

aut.omática y comprensiva. Es t. as per~urbaciones son el 

resultado del bajo nivel funcional Canalit.ico-sintético) del 

analizador cinest.ésico mot.or verbal.Los nil'íos que han 

presentado al t.er.aciones de est.e analizador tienen afect.ado 

el aprendizaje de los aspect.os t'onológico y sint.áct.ico del 

lenguaje y al llegar a la escuela puede ser que ya hayan 

superado las dificultades de elocución o bien se pueden 

seguir present.ando leves sint.omas. 

La secuela de ret.ardo anárLrico se considera como 

t.ras:t.orno part.icular de aprendizaje. Los t.rast.ornos 
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!'onol ógi cos in!'l ui rán en la lect.ura oral y en la 

ort.ogra!'ia.El agramat.ismo sint.áct.ico que puede present.arse o 

no en la elocución del ni~o di!'iculta la redacción. 

l.- Sint.omas en el aspect.o aut.omático de la lect.ura 

En el nivel gra!'emát.ico de la lect.ura oral se acent.uan 

las di!'icultades. Se observan sust.ituciones de gra!'emas con 

similar punt.o de art.iculación pero con sonoridad di!'erente 

corno en los gl"'af'emas ºL. y d. l y n. 1:: y g". También hay 

sust.it.uciones de gra!'emas con dist.into punt.o de art.iculación 

que tienen en común ser sordos o sonoros como en "'t. y c, 

d y g, p y c. !' y j. 

sustituyan 

los casos 

!'enemas por 

"p y t.". En los 

et.e. Es menos f"recuent.e que se 

vecindad art.iculat.oria como en 

casos más severos se adviert.en 

lat.encias y hast.a imposibilidad de realizar la lect.ura oral. 

En el nivel monosilábico se siguen present.ando las mismas 

sust.it.uciones que en el nivel anterior . Las lat.encias hacen 

que en la lect.ura oral se den deletreos con int.egración 

silábica, que se realiza a expensas de una prolongación 

!'ónica de la consonant.e que se adviert.e en t.odos los t.ipos 

de silabas y que se expresa como el agregado insinuado de 

una vocal int.ermedia como en el caso de ,.bula por blaº". 

En el nivel polisilábico se presentan las alteraciones 

ant.es mencionadas, se agregan trasposiciones de silabas y 

def"icient.e división entre con;un~os de silabas Clect.ura 

silabeada con reintegración polisilábica), como en el caso 

de la !'usión de una silaba con el graf"ema siguiente " sopa 

se lee sop a••. En est..e nivel se agregan sint.omas 

compensatorios ya que el niRo reemplaza con ot.ras silabas o 
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palabras la lectura que se le diricult.a, 

consecuencia disprosodia. 

dando como 

A nivel de conjuntos polisilábicos se registran los 

mismos sint.omas,dándose una lectura silabeada con deletreos 

ocasionales, lent.iricada y disprosódica, con t.rasposiciónes 

silábicas y sustituciones graremát.icas. 

2.- Sint.omas en la escritura automática. 

En el nivel monosilábico a las sustituciones graremát.icas 

se agregan vocales iniciales con las car act.er i st.i cas 

observadas en la lectura oral como en " apa por pa",est.o se 

advierte en las silabas directas y mi"--t.as. la causa es que 

se aut.odict.an con la misma or gani :zaci 6n ronét.ica 

incorrecta.También se aNaden vocales en silabas inversas y 

mixt.as y en complejas, y vocales intermedias en las silabas 

complejas por ejemplo "ele por el, masa por mas, pala por 

pla. et.e. "En las silabas complejas puede ser omitida la 

consonante liquida "pa por pla". 

En el nivel polisilábico las diricult.ades en la sint.esis 

entre silabas se expresan de la siguiente rorma. En 

polisilabos rormados por silabas inversas y directas o por 

silabas mixtas y directas se omite la coñsonant.e rinal de la 

primera silaba o la consonante inicial de la segunda como en 

"ato o al o por al t.o, calo o cado por caldo, et.e.". En los 

polisilabos rormadcs por silabas inversas y complejas o por 

silabas mi:>..-t.as y complejas, es rrecuent.e la omisión de la 

consonante rinal de la silaba primera o la consonante 

liquida de la silaba compleja o ambas como en •• at.ro,at.o o 

ant.o por antro, pot.re, pote o post.e por postre". En las 
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combinaciones de silabas complejas y direct.as generalment.e 

se omit.e la consonant.e liquida como en "pat.o por plalo". En 

las palabras poli silábicas 

consonant.e rinal y silabas 

con silabas éomplejas 

direct.as iniciales,t.anlo 

con 

la 

consonant.e liquida como la rinal pueden ser omit.idas como en 

"t..enza o t.reza por t.renza'". En las silabas mixLas con dos 

consonantes ~inala~.seguidas de sílaba direct.a quedan 

omi lidas una de las dos consonant.es rinales de la silaba 

mi xt.a o ambas como en .. cost..a, con t. a o cota por const.a ... En 

las palabras polisilábicas compueslas por t.res o más 

silabas, se pueden regist.rar t.ambién omisiones y 

t.rasposiciones silábicas. 

Todos los errores mencionados ant. er i or ment.e se 

maniriest.an a nivel de conjunt.os polisilábicos (oraciones) 

.Se pueden presenlar sust.it.uciones,agregados.omisiOnes y 

t.rasposiciones graremát.icas o silábicas. 

La escrilura de copia se realiza part.iendo de la lect.ura 

de silabas, palabras o conjunt.os de palabras. Se observan 

t.rast.ornos similares a los del dict.ado aunque la cant.idad 

de errores es menor, ést.os se deben a que al aut.odi clarse 

el niffo int.roduce las rallas de la lect.ura. 

3. -Si nt.omas 

lect..ura. 

del aspect.o semánt.ico-sint..áclico· de la 

La comprensión de lo leido ne muest.ra alleraciones ni en 

la leclura oral ni en la silent..e. Aunque en la lect..ura en 

silencio hay un mejor rendimient.o dado que la lect..ura oral 

obliga al esruerzo art.iculalorio de algunos graremas y est.o 

disminuye la capacidad de alención necesaria para capt.ar los 
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significados. La comprensión de la lectura examinada por el 

aplicador es excelente. 

4.-Sintomas de la lectura comprensiva. 

En los aspectos semántico-sintácticos de la escritura 

sólo se presentan errores en la morfosinta:y.J.s y en la 

ortogra:fia. Hay mani~es~aciones de agramatismo que se 

expresan en la falta de partículas de la oración Carticulos, 

preposiciones. conjunciones.et.e.). mal uso de concordancias 

en modos y tiempos verbales. Se agrega la utilización de 

frases yuxtapuestas y la deficiente utilización de oraciones 

subordinantes que no obedecen a f'allas en el lenguaje 

int.erno sino a la escasa ut.i l i zaci ón de particulas 

relacionantes. Lo anterior determina que el contenido de la 

redacción exprese un pensamiento ordenado con buena 

coherencia int..erna e integridad semánt.ica. Las 

perturbaciones mencionadas se corresponden con una etapa 

obligada en el aprendiza.je fisiológico del lenguaje (primer 

nivel lingüístico) y se han superado en el lengua.je oral 

cuando el ni!'ío entra a la escuela, pero prevalecen en el 

aprendizaje pedagógico de la lectoescritura por las 

def'iciencias analítico-sintéticas · del analizador 

cinestésico-motor verbal. 
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3.2 Trastornos de aprendizaje escolar det.erminados 

por patogenia gnosicopráxica. 

En 1 a descr i pci 6n el i ni ca que se hace a cont.i nuaci 6n 

deben considerarse las al t.eraci enes de las funciones 

cerebrales superiores que part.icipan en el aprendizaje 

escolar CAZCOAGA.1986a:l40). 

1.-Sint.omas de aspecto aut.omát.ico de la lect.ura. 

En el ret.ardo gnosicopráxico las alt.eraciones af'ect.an el 

aprendizaje de la lect.oescrit.ura aut.omát.ica. Es t. as 

alteraciones obedecen a las pert.urbaciones de la act.ividad 

analit.ico-sint.et.ica de los analizadores que int.ervienen en 

la organización de las gnosias visuoespaciales y 

t.emporoespaciales. 

Estas pert.urbaciones pueden most.rarse en casos puros 

Cgeneralment.e raros) bajo la forma de las alt.eraciones 

gnosicopráxicas gráficas. Por ot.ra parle las pert.urbaciones 

de las gnosias t.emparoespaciales pueden f'ormar parte de 

secuelas de retardo afásico. 

Dent.ro de los problemas principales se encuent.ra la 

discriminación de las ~armas de las !et.ras. Los sint.omas se 

originan en el nivel grafemát.ico donde se confunden las: 

let.ras de similar configuración. Como la dificult.ad es 

visuoespacial, la mala discriminación de las relaciones 

espaciales en los dist.intos componentes da como resultado 

las dificultades en el reconocimiento de la cont'iguración 

lot.al. 

En seguida se anot.an las co.nf'usiones más frecuent.es. Entre 
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''b y d, p y q, b y p, d. y .q, o ·d. Y. p. e y a, n y u, f' y t.. v 

y u, a y o, g y q, ch y el, h y ·c;h, y Y· h ". Est.as mismas 

alt.eraciones analit.ico-sint.et.icas son las que en el nivel 

monosilábico pr-ovocan trasposiciones de gra:Cemas como "la 

¡ por al, le por el, es por se. 

Las t.ransposiciones de silabas aparecen en palabras 

poli silabas como en sopala por solapa.En el nivel 

polisilábico se observa el deletreo o silabeo por las 

dif'icult.ades que represent.a la discriminación de la f'orma 

de los grai"'emas Cs:e lent.i1'ica la velocidad de 

discriminación),se dif'icult.a la adquisición de un ritmo 

adecuado para una prosodia correct.a y se present.an 

frecuent.es latencias por discriminar det.enidament.e las 

conf'i guraci enes. 

8.- Sint.omas que se observan en la escri~ura automa~ica. 

a-En el dict.ado se present.an alt.eraciones desde el nivel 

graf'emát.ico ya que responden a la conf'usión de un graf'ema 

con otro "b y d.. a y a••, et.e. En estos errores se advierten 

rotaciones de los element.os gráf'icos. 

En el nivel monosilábico hay transposiciones de graf'emas 

al por la,et.c. En el nivel polisilábico ·hay t.ransposiciones 

de silabas.En el nivel de conjunt.os polisilábicos hay f'allas 

de discriminación gráfica con f'usiones y asimilaciones 

espaciales entre los graf'emas, t.ambién pueden exist.ir cort.es 

en la unión de graf'emas. 

b- En la copia se present.a agravación de est.os sint.omas 

dado el problema de discriminación, se repit.en los mismos 

errores que en el dictado. Se af'íaden omisiones: y 
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sustituciones de palabra o renglones 

conjuntos polisilábicos. 

en la copia de 

El graf'ismo revela la intervención de componentes 

apráxicos más o menos: distorsionados que darán indicadores: 

de disgraf'ia. En el retardo gnos:icopráxico por las: 

dif'icul i:..ades gnósicas se comprometen la escri~ura copiada, 

el dictado y la escritura espontánea pero resulta más: 

alterada la copia porque se presentan mayores di f'i cul tades: 

de reconocinúento del modelo: en cambio en el retardo 

practognós:ico están alt.eradas las: t. res mani t"est..aci enes 

gr áf' i cas: pero 1 a copia se benef' i ci a porque 1 a pr es:entaci ón 

del modelo f'acilita s:u reproducción. 

3.- Sintomas: que se registran en la lectura comprensiva. 

Las f'allas: de comprensión de la lectura se presentan a 

medida que s:e extiende la longitud del text.o ya que la 

atención del nif'io se centra en la di ser i mi nación 

vis:uoes:pacial que es indispensable para el reconocimiento de 

los graf'emas:. La contraprueba of'rece la comprensión de la 

lectura (cuando el niflo la escucha del aplicador). Si el 

predominio es práxico no habrá alteraciones: en la 

comprensión de la lectura. 

4.-Sintomas en la escritura comprensiva. 

Los aspectos semántico-gramaticales de la escritura 

comprensiva Credacción)no revelan alteraciones en t.anto que 

se mantienen los contenidos: del pensamiento. La escritura 

puede presentarse ilegible.la f'alta de mayusculas y signos 

de puntuación enmascaran la riqueza de la redacción. 
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los 

dos: 

3. 3 Trast.ornos de aprendizaje escolar det.erminados 

por pat.ogenia afásica. 

Las alt.eraciones de la act.ividad analit.ico-sint.et.ica de 

analizadores relacionados con el 

pat.ogenias principales. la 

lenguaje dan lugar a 

derivada del ret.ardo 

anárt.rico y la que se deriva del ret.ardo af'ásico (aunque 

regularment..e no se presentan casos puros). 

El ret.ardo anárt.rico se caract.eriza por dit'icult.ades en 

la act.ividad cornbinat.oria (elocución del lenguaje). En la 

secuela de ret.ardo anárt.rico se present.a debilidad en la 

act..ividad combinat..oria de est.e analizador y en consecuencia 

dif'icult.ad en t.odas las sint.esis que lo involucran, aunque 

post.eriorment.e se hallan superado las dif'icult.ades a nivel 

de la elocución el aprendizaje de la lect.oescrit.ura se verá 

alt.erado. 

En el ret.ardo af'ásico se present.a def'iciencia en la 

act.ividad analit.ico-sint.et.ica del analizador verbal que se 

corresponde con los aspect.os semánt.icos del lenguaje.Su 

secuela se mani f'i es:t.a en di f'icul t.ades leves de la 

comprensión Caspect..os mas abst.ract.os o de sint..ixis más 

compleja) o de la 

pará:frasias, et.c.).Se 

elocución 

present..an 

Canomias, 

problemas: 

neologismos, 

al nivel 

de la lect.oescrit.ura por las: dif'icult.ades: en las sint.es:is y 

t.arnbien en las mat.emá.t..icas por la 

abs:t.racción CAZCOAGA,1985a:144). 

1.-Sint.omas en el aspect.o aut.omát.ico de la lect.ura. 

El moment.o inicial de aprendizaje de la lect.oescrit.ura se 
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ve mas comprometido porque se presentan f'allas en las 

sintesis, cuando se superan éstas quedan a la vista las 

perturbaciones del aspecto semántico-gramatical que tiene 

como origen las f'allas de las sintesis y f'allas en la 

comprensión. 

En la lectura oral a ni·vel gra1"emático no 

dif'icultades severas, s6lo se conf'unden los graf'emas 

hay 

"p y 

t, f' y s, i y e, m y n ", porque tienen similitud f'onetica. 

Las dif'icultades a nivel monosilábico se observan por las 

perturbaciones para lograr las sint.esis silábicas.Se 

presentan laboriosos deletreos que continuan con latencias 

hasta lograr la integración de la silaba.En los casos graves 

no se puede superar el deletreo Cf'onético o alf'abético 

dependiendo del método utilizado). 

En el nivel polisilábico se pueden presentar dif'icultades 

para las sint.esis silábicas,como delet.reo monosilábico sin 

integración de la palabra Cm-a-s-a), con integración de la 

palabra Cm-a-s-a.ma-sa,masa),silabeo sin int.egraci6n Cma-sa) 

o silabeo con integración Cma-sa, masa). 

A nivel de conjuntos polisilábicos a las dif'icultades 

descritas se les agrega una def'iciente integración de la 

f'rase por 

sucesivas. 

resultado 

silabeada. 

la f'usi6n de 

expresándose en el 

silabas 

ritmo y 

es una lectura disprosódica, 

en palabras 

la prosodia. El 

deletreada y 

En la lectura por se~alamiento se manif'iesta en el nivel 

graf'emático dif'icultades similares a las de la lectura oral 

pero con menos latencias que se expresan de la siguiente 
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manera: supresión de una let.ra consonante en silabas 

direct..as, mixt..as o complejas Ce por do, as o la por 

las.et.e.); agregado de silabas que í'orman una palabra 

e paloma por pal o) ; agregados de silabas o let..ras por 

perseveración Csillal por silla,casasa por casa, et..c.).En el 

nivel polisilábico se present..an las mismas di:ficult..ades. A 

nivel de conjunt.os polisilábicos se agregan Cusiones de dos 

palabras, de silabas, de una palabra con la palabra 

siguient..e o :fraccionamient..o y :fusión de palabras ant..eriores 

y post..eriores Claca misa por la camisa). 

2.-Sint..omas en la escrit..ura aut.omát..ica. 

En el nivel gra:femát..ico del dict..ado se regist..ran 

alt..eraciones de la ort..ogra:fia y ellas responden a un aument..o 

de la di:ficult..ad para evocar los gra:femas con respect..o a lo 

que se observa duran~e la lect.ura.Los errores se adviert.en 

en los grafemas que t..ienen similitudes 1-onét..icas y las 

perseveracianes aumentan los errores. 

En la ensefíanza especializada en ocasiones se comprueba 

el olvido de un graí'ema que ya habla sido enseffado cuando se 

incorpora et.ro nuevo Cdéí'icit.. en la sint..esis) o exist..e 

perseveración del primero que di:ficult..a· el "'-prendizaje del 

segundo Cinercia de la excitación). 

Durant..e la copia según el nivel de aprendizaje y el grado 

de severidad del cuadro se realiza la copia let.ra por 

letra. silaba por z1laba, con menos errores ortográficos que 

los que se observaron en el dictado. 

3.- Sint.omas que se manií'iest..an en el aspecto 

semánt..ico-sint..áct..ico de la lectura. 
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Los errdt!°es que se carnet.en al decodif'icar los 

signif'icado!!o de la lect.ura son más f'recuent.es con las 

palabras ·-ael más al t.o nivel cat.egorial Cmayor grado de 

abst.racci 6n:"l::Y generalización). Tambi en hay problemas en la 

evocación <dél: signif'icado de las palabras al sint.et.izar la 

idea esénci-a1·· y jerarquizarla o en relación a las ideas 

secundarias~ ot.ra dif'icult.ad se present.a cuando se solicit.a 

evocación -del las part.es del t.ext.o leido o la int.erpret.ación 

del signir-i'tiado de las palabras.Uno de los t.rast.ornos 

principalest'fdel sindrome af'ásico es la dif'icult.ad en la 

comprensión- de signif'icados. La comprensión es peor en la 

-lect.ura silénciosa que en la lect.ura oral por la f'al t.a de 

ref'uerzo deH: est.imulo audit.ivo de la voz del nifio y la 

"ih~~st.·enc.i!a ;de la ayuda del pedagogo. 

Las dif'i'C::ult.ades de comprensión de la lect.ura oral y la 

lect.u~a h~C!ha por el aplicador son evident.es por la 

ex! s't.enci a ':de f' al 1 as de la compr ensi 6n. 

4.. -Sint.·Olfias en la escri t.ura comprensiva. 

Las f'a"lla:s ort.ográ:ficas se adviert.en en la escrit.ura 

espont.ánéa 9:!(tie es la más pert.urbada porque al aut.odict.arse 

el nifio ~ablece una correspondencra de est.ereot.ipos 

:fonemát.ico·sry gra:femát.icos insu:ficient.ement.e int.ernalizados. 

Exist.e nia~ uso de signos de punt.uación o su desconocimient.o 

y :falt.a de mayúsculas. 

La recni.Gción revela anemias que lleva a la sust.it.ución de 

vocablos per neologismos, circunloquios.et.e. Caf'ect.a a los 

verbos, ·aaverbios y et.ros modif'icadores).Los sint.omas 

anómicos•'se deben a :formas de inhibición select.iva. Se hace 
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inadecuada ut.ilización de t.iempos verbales y concordancias 

de genero y numero, además de que no se hace uso de 

oraciones subordi nant.es Cresponden a al t.eraci enes del 

pensamient.o ligados a la organización de concept.os). 

En el análisis de las fallas disort.ográficas se adviert.e 

que la escrit.ura espontánea es la más pert.urbada; el dict.ado 

ocupa el segundo lugar en dificult.ades porque el modelo 

audit.ivo correct.o de la persona que dict.a opera como una 

facilit.ación; en la copia se observa un menor numero de 

dificult.ades porque la representación gráfica actua como 

facilit.adora además de que generalmente el niffo realiza una 

copia servil que disminuye los errores.Cuando la lect.ura 

present.a silabas formadas por distint.as consonant.es 

combinadas con la misma vocal se not.a un aumento de 

lat.encias y confusiones en los grafemas. En la lect.ura de 

polisílabos con significado Cpalabras) se observa una mayor 

rapidez y precisión. 

Cuando se realiza la lectura de palabras como con.junt.os 

de poli silabes se observa un mejor rendi mi ent..o con 

sust.ant.i vos, 

preposiciones 

adjetivos 

aumentan 

y verbos Los articules y 

la confusión · porque no t.ienen 

significado propio.Es por ello que la lect.ura oral est.á más 

perturbada que la lect.ura por seRalamient.o. 

Para concluir est.e apart.ado diré que los t.rast.ornos de 

aprendizaje de patogenia anárt.rica que compromet.en los 

aspect.os de la lect.oescrit.ura aut.omát.ica y comprensiva, el 

ret.ardo gnosicopráxico que afect.a el aprendizaje de la 

lect.oescrit.ura aut.omát.ica y los t.rast.ornos det.erminados por 
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patogenia a~ásica que di~iculta los aspectos de la 

lectoescritura automática y comprensiva deben tomar en 

cuenta las alteraciones de las ~unciones cerebrales 

superiores que participan en el aprendizaje escolar. Estas: 

son en primer lugar el lenguaje, luego las gnosias: 

vis:uoes:paciales:, temporoes:paciales y las praxias: manuales:. 

88 



3.4. Plan para la superación del ret.ardo 

lect.ográ:fico. 

La mayoria de los aut.ores se!'ralan la necesidad de una 

rápid·a ident.if"icaci6n y diagnóst.ico de las alt.eraciones de 

aprendizaje, como una medida indispensable para iniciar la 

et.apa de t.rat.amient.o CVALLET,1984). 

Una vez que se ha descubiert.o el t.i po de ret.ardo que 

impide el desarrollo normal de la lect.oescrit.ura de un 

ni!'ro,se requiere la aplicación de un conjunt.o de medidas 

correct.ivas, que servirán para superar la problemát.ica Cen 

est.e caso se trat.a de planes pedagógicos). 

Como en 1 os planes pedag6gi ces, 1 os planes que 11 evan a 

la recuperación de los ret.ardos de aprendizaje, desarrollan 

objet.ivos generales y part.iculares determinando las áreas en 

las que se debe trabajar. La especi:ficidad del plan tiene su 

base en el diagnóstico. Al reconocer las caract.eristicas de 

la limit..ación, se procede a planear su corrección, es por 

ello que si en el diagnóst.ico se observan procesos 

disminuidos, di st.or si onados o i nter:fer idos Cya sean 

cognoscit.ivos, percept.uales,verbales, et.e.), ést.os pueden 

t.ener, dent.ro de las est.ruct.uras que las sust.ent.an, la 

posi bi 1 i dad de un nuevo desarrollo a part.ir de la 

estimulación y del t.rabajo que se programe, ya que las 

est.ruct.uras complejas Cpsicológicas y neuropsicol6gicas) que 

subyacen a las Cunciones sean verbales, lect.oescrit.as, 

cálculo,et.c. const.ituyen el resultado de la integración de 

:funciones dinámicas elementales que se han ido complicando 
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de acuerdo al desarrollo del nivel.Por ejemplo en la 

lectura: silaba directa,silaba compleja, lectura mecánica, 

lectura expresiva.et.e. 

El apoyo pedagógico tiene como f'undament.o el considerar 

que las estructuras a nivel de !'unciones cerebrales 

superiores hacen posible la recuperación gracias a la 

rest.ructuración de los procesos alterados. 

Dado que el plan es un instrumento terapéutico, debe 

contener todo el conjunto de medidas necesarias para el 

restablecimiento de la aptitud para el aprendizaje. El plan 

debe ser equilibrado y armónico para que las medidas 

terapéuticas y pedagógicas se combinen en benef'icio del 

niRo.Un plan que abarque todas las áreas requeridas pero que 

no sea armónico puede ser contraproducente pues~o que seria 

un esf'uerzo superior a las posibilidades del niRo. M.Auzias 

menciona que la reeducación de la escritura consiste en un 

máximo de ef'iciencia con el minimo de desgaste 

energético.pero no se podria lograr este objetivo si el niRo 

no encuentra placer en el desarrollo de la escritura y sigue 

siendo un esf'uerzo,obligación,terreno de conf'lictos y por lo 

tanto no podrá consagrarse a este modo· de expresión y de 

intercambio CAUZIAS,1978) 

Azcoaga e AZCOAGA. l 985a: 209) menciona que en los 

trastornos gener'ales del aprendizaje el plan debe incluir 

las medidas especif'icas que surgen de la causa o las causas 

determinantes. Si son enf'ermedades crónicas o desnutrición, 

el plan deberá atender a la superación de esa def'iciencia, 

dando al mismo tiempo un adecuado apoyo pedagógico. Si la 
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def'iciencia de aprendizaje general obedece a det.errninant.es 

psicógenos, el nil'ío deberá ser ayudado en est.a área con 

medidas adecuadas: psicot.erapia, f'ármacos,act.uación en el 

área f'amiliar y apoyo pedagógico. 

El f'undament.o del plan debe considerar los aspect.os 

f'isiológicos, sint.omát.icos y evolut.ivos; los f'undament.os 

'f'isiológicos son indispensables para las condiciones del 

aprendizaje, es decir, para la realización complet.a del 

plan, secuencia t.emporal y prioridades de los objet.ivos; los 

f'undament.os si nt.omát.i ces a'Lienden al nivel pedagógico 

alcanzado por el nii'lo. De est.o dependerán los ob,jet.i vos y los 

cont.eni dos. Es i ndi spensabl e sefial ar que los f'undament.os 

evolutivos at.ienden a los: procesos ps:icogenét.icos: asi como 

han sido est.udiados por la psicología genét.ica,la maduración 

neurológica y algunos et.ros aspect.os madurat.i vos que 

dependen de la neurología del desarrollo. La det.errninación 

de la evolución psicogenét.ica es indispensable no sólo para 

desarrollar objet.ivos part.iculares sino para la ut.ilización 

de los recursos adecuados.En ella se cont.empla la mot.ivación 

y et.ros: aspect.os af'ect.ivo-emocionales que deben ser 

ref'erencias precisas para la regulación de los contenidos 

del plan. 

El objet.ivo general que se persigue en est.e caso es la 

devolución del nif'!o a la escuela primaria con su capacidad 

de aprendizaje normal. 

De igual manera Robert.o Zavalloni menciona que la 

recuperación se considera f'inalizada cuando el alumno logra 

un aprovechamiento suf'icient.e en las diversas mat..erias que 
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se imparten en la clase y realiza satisfactoriamente por su 

propia cuenta en casa las tareas escolares que se le asignan 

CZAVALLONI,1979:118). 

Los objetivos particulares est..an dados por las 

deficiencias que se advierten en las siguientes áreas 

especificas: lingüistica, gnoscopráxica, psicogenética y 

fisica. Este ordenamiento parte del papel que desempeffan las 

funciones 

pedagógico. 

cerebrales: superiores: en el aprendizaje 

Los objetivos particulares en el área lingüistica se 

refieren a los aspectos fonológicos.semánticos y sintácticos 

en relación con el papel que desempeffan en el aprendizaje de 

la lectoescritura y el cálculo. 

En el área gnosicopráxica los objetivos part.iculares se 

refieren al dominio temporoespacial y a la dest.reza manual 

necesaria para el aprendizaje de la lectoescritura. Estos 

objetivos se refieren tanto al reconocimiento (lectura) como 

a la expresión gráfica Cescrit.ura). 

El área psicogenética cont.iene objetivos part.iculares que 

se refieren tanto a la afect.ividad y al equilibrio emocional 

como a aquellos que se refieren al desarrollo del 

razonamient.o que son los aspectos que int.ervienen en el 

aprendizaje en general y la lectoescritura comprensiva. 

Los objetivos particulares del área fisica contienen los 

aspectos de salud general, nutrición y otros campos. 

rereridos tant.o a las !'unciones cerebrales superiores como 

al aprendizaje pedagógico. Estos son los objet.ivos 

particulares que atiende la ortalmologia,la 
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otorrinolaringologia, la neurologia del desarrollo, ele. 

Los objetivos seflalan la dirección hacia donde se debe 

trabajar.El método es lo que f'undamenta la actividad 

propiamente dicha. 

Finalmente diré que al planit'icar se diagraman medidas 

activas, pero en la ejecución de lo planeado se llegará lan 

lejos como se pueda y como lo predeterminen las 

l i mi taci enes. Es i ndi spensabl e sefial ar que toda posibilidad 

terapéutica tiene sus propios limites y deben ser observados 

con la misma objeli vi dad con que se et'ect.ua el diagnóstico y 

se planit'ica la correción. 
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4. Invest.iga_ción. 

La invest.igación se. lle,vó al cabo con la población del 

t.urno mat.ut.ino que asis~e ·a escuelas primarias publicas de 

las zonas escolares No. 85, ·97 y 107 del IX sect.or escolar 

pert..enecien~e a la Dirección de Educación Primaria numero 4 

en el Dist.rit.o Federal; ubicada en la parte E.:t.e de la 

delegación Izt.apalapa abarcando los poblados de·sant.a Maria 

Azt.ahuacán, Sant.i ago Acahual t.epec y la colonia de San Miguel 

Teot.ongo. 

4.1. Descripción del proce~i mi en to de la 

invest.igación. 

Est.a invest.igación t.iene como caract.erist.ica lo que los 

manuales de i nvest..i gaci ón denominan i nvest.i gaci ón 

cuasi experimental. En ésta utilicé el muest.reo de juicio que 

dif'iere signit'icativamente del muestreo aleatorio debido a 

las caracteristicas de la muestra poblacional. Es~o e~~lica 

el porque el disefia na sigue los procedimient..os rigidos de 

la invest.igación eA-perimental. Debido a ello los resultados 

de la investigación no son generalizables ya que se trabajó 

can una muestra poblacional reducida. pero con la que 

int.ento evidenciar que las alt.eraciones de aprendiza.je 

pueden t..ener una recuperación favorable. 

La invest.igación f·ue realizada en la aula dest.inada para 

el t.rabajo de la Unidad de prevención a la reprobación CU P 

R E) dependiente de la. OCicina de Proyect.os Académicos de la 

Dirección numero 4 de Educación Primaria en el Dist.rilo 
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Federal ubicada en la .escuela primaria 41-139-87-IX-X. 

"Mariano Hidalgo"t sit.uada en la calle Moct.ezuma nUmero uno 

del poblado de Santiago Acahualtepec Delegación Iztapalapa. 

La captación de la muest.ra pobl aci onal para la 

realización de la investigación f'ue hecha por medio de los 

prof'esores de grupo de primer y segundo grado, quienes 

después de recibir una plática ref'erente a los problemas de 

aprendizaje eligieron a un nif'ío de cada grupo. De esta 

manera se reunieron ciento veinte nif'!os para ser 

diagnosticados. 

Posteriormente todos los alumnos enviados a la UPRE 

f'ueron diagnosticados con los instrumentos descritos en la 

sección 4. Z y 4. 3. Más tarde la muestra poblacional se 

obtuvo al seleccionar a los alumnos de segundo grado que 

presentaron retardo lectográf'ico quedando integrado asi el 

grupo de la investigación. El grupo experimental CG E) f'ue 

conf'ormado por los alumnos que presentaron cuantitativamente 

el mayor numero de errores en la evaluación pedagógica 

aplicada; en tanto que el grupo control CG C) se f'ormó con 

los alumnos que present.aron un número menor de errores a 

nivel escrit.ura aut.omá.t.ica. escrit..ura comprensiva. lect..ura 

automática y lectura comprensiva. Debo sef'!alar que la 

caracteristica 

seleccionados 

principal que 

f'ue retardo 

present.aron los alumnos 

anártrico con componen Les 

agnósico-apráxico y af'ásico. Los alumnos que no cubrian este 

requisito integraron otros grupos de trabajo que no f'ueron 

sometidos a investigación. 

El grupo experimental después de ser diagnosticado 
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recibió apoyo pedagógico acorde a la problemát.ica de los 

ni!'los. apoyo sist.emát.ico y organizado por medio de las 

madres de ramilia que seguian las indicaciones de la 

especialista estimulando áreas débiles y rerorzando áreas 

ruert.es. Est.e apoyo se describe en la sección 4.5 . 

El grupo cent.rol después de ser diagnosticado rue 

atendido con los mismos apoyos del grupo experiment.al a 

direrencia de que no se involucró a la madre de ramilia en 

el apoyo ext.raescolar. 

Los alumnos pert.eneci ent.es al grupo experimental 

asistieron lunes y miércoles de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. y los 

alumnos del grupo cent.rol recibieron apoyo los lunes y los 

miércoles de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los alumnos asistieron 

al apoyo pedagógico durante veintinueve sesiones desde el 

seis de rebrero al t.rece de junio de 1990. 

El apoyo aplicado a los dos grupos de la invest.igaci6n se 

especirica en la sección 4.4 . 

Finalmente 

obtenidos por 

se regi st.raron y evaluaron 

los dos grupos para hacer 

comparativo que se presenta en la sección 4.8 . 
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4.2. Descripción de los sujetos. 

La muestra poblacional estuvo formada por doce alumnos de 

segundo grado. seis peretenecieron al grupo experimental y 

cinco al grupo control debido a que un alumno asistió 

solament.e a cuat.ro sesiones. 

El grupo experimental estaba integrado por Ignacio. 

Pablo. Juan Francisco. Alfredo, Ricardo e !van, cuya edad 

promedio al iniciar el apoyo era de ocho afios un mes. 

El grupo control estaba integrado por Ofelia, Gabino. 

David, Jorge Ignacio y Juan Antonio, la edad promedio de 

este grupo al nicial el apoyo era de ocho afios cuatro meses. 

Cabe mencionar que los dos grupos fueron diagnosticados y 

se les aplicaron los siguientes instrumentos ent.revist.a 

mixta Cpsicológica), prueba pedagógica elaborada por Juan 

A2:coaga y sus colaboradores y pruebas psicológicas: test de 

la figura humana infantil -interpretación Koppitz-, test 

guestaltico visomotor de Laureta Bender y test de percepción 

visual de Marianne Frost.ig. Con las madres de est.os nifios se 

realizó una entrevista soci oeconómi ca. medica Ccon 

exploración f1sica al nifio) y psicológica. 

La entrevista medica reportó los siguientes datos. 

Entre los antecedentes neonatales que presentaron los 

alumnos del G E" se encuentran tres casos de cianosis en el 

moment.o del nacimient..o; en el G C se present.6 un caso de 

cianosis y un caso de crisis convulsivas a los treinta dias 

de nacida 

Los antecedentes heredofamiliares que se presentaron en 
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el G E f'ueron cuat.ro casos de alcoholismo en el ,Padre, una 

madre diabet.ica, dos abuelas mat.ernas diabet.icas, un t.io 

pat.erno y dos t.ios mat.ernos diabet.icos. En el G e se 

presentó un caso de alcoholismo en padre, un caso de 

cálculos renales en padre, dos abuelas pat.ernas dia
0

bet.icas y 

dos abuelas mat.ernas cardiópat.as. 

Ent.re los ant.ecedent.es pat.ológicos personales de los 

alumnos del G E se encont.raron t.res casos de rubeola, dos de 

varicela y uno de sarampión. En el G C se present.aron dos 

casos de varicela y uno de sarampión. Todas las en~ermedades 

ant.es mencionadas no dejaron secuelas aparent.es. 

Ent.re los ant.ecedent.es del desarrollo se encontraron en 

el G E un caso de ret.raso mot.or y cinco casos de problemas 

de lenguaje en t.ant.o que en el G C solo hubo el report.e de 

cuat.ro casos de problemas de lenguaje. 

La exploración f'isica report.ó que t.odos los alumnos 

t.enian una edad aparent.e igual a la cronológica orient.ados a 

las t.res esf'eras. En el G E el promedio de la est.at.ura 

y el peso correspondió a 119 cms. y 21 Kg.. En el G C la 

est.at.ura y el peso promedio f'ue igual a 122 cms. y 23 Kg .. 

Después de haber realizado la exploración f'isica se 

diagnost.icaron en el G E: t.odos los casos pr~sent.aron 

anemia, dos de parasit.osis, uno de amigdalit.is, uno de baja 

agudeza visual, cuat.ro de caries dent.al, dos problemas de 

elocución de lenguaje y un caso de micosis. En el G C se 

presen~aron cua~ro casos de anemia. cua~ro de caries den~al. 

uno de amigdalit.is, uno de parasit.osis, uno de obesidad y 

dos de nict.uria. Estos casos ~ueron enviados para su 
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t.rat.amient.o al 

Hospit.al de 

ISSSTE Cdos niffos), Hospit.al de la luz, 

la comuni dad económica europea. Cent.ro 

dermat.ológico, Inst.it.ut.o nacional de la comunicación humana 

y ENEP Zaragoza Codont.ologia). 

Por ot.ra part.e el result.ado de la ent.revist.a 

socioecon6mica es el siguiente bajo nivel económico de la 

muest.ra poblacional Cingreso mensual equivalent.e al del 

sal ario mi ni mo, o i nf'er i or) por lo que no cuent.an con 1 os 

sat.isf'act.ores de sus necesidades primarias y t.ampoco cubren 

las secundarias. En el G E el promedio de escolaridad de las 

madres corresponde al cuart.o grado de educación primaria, en 

t.ant.o que en el G C corresponde al sext.o grado. No cuent.an 

con casa - habit.ación apropiada lo que propicia hacinamient.o 

y promiscuidad. ot.ra caract.erist.ica que se present.a es la de 

~amilias disf'uncionales, no nucleares y numerosas,lo que 

provoca que no se atienda adecuadamente a los menores. 

De la inf'ormación dada por las madres en la ent.revist.a 

psicológica y la aplicación de pruebas y ent.revi st.a 

psicológica al alumno se obt.uvo la siguient.e inf'ormación. 

En el anexo 1 se observa que en el t.est. de la f'igura 

humana el promedio en el grupo experiment.al correspondió a 

80 110 normal bajo a normal mient.ras que en el grupo 

cent.rol f'ue de 85 120 de normal a normal al t.o. Los 

indicadores emocionales que se observaron en la evaluación 

de est.e t.est. f'ueron los siguient.es: en el G E inseguridad, 

ret.raimient.o, depresión, i nest.abi 1 i dad y personalidad 

pobrement.e int.egrada. En el G e se manif'est..aron mayores 

indicadores de agresividad manif'iest.a, impulsividad y 
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coordinación pobre. 

En el anexo 2 se observa que el promedio a nivel de 

maduración visomotora Ctest bender) en el grupo experimental 

es de 6-6 y en el grupo cent.rol es de 7-9. Los alumnos que 

presentaron promedios menores a los est.ablecidos para su 

edad en Bender obtuvieron t.ambién promedios menores en el 

test. Frost.ig y en las pruebas pedagógicas haciéndose notar 

que el G E presentó un mayor numero de alteraciones 

gnósicas. Los indicadores emocionales que se presentaron con 

mayor f'recuencia en el G E :fueron inest.abilidad emocional .. 

timidez y retraimiento. En el G C :fueron agresividad 

mani:fiesta, impulsividad e inest.abilidad emocional. Algunos 

de estos indicadores se corroboraron en la entrevista a 

padres y en la ent.revist.a del nifto. 

También se observó que los padres de f'amilia en:frentan 

múltiples conf'lict.os f'amiliares provocando problemas de 

comunicación, debido a que en uno o ambos padres se presenta 

i mpul si vi dad, agresividad, alt.o indice de ansiedad .. 

inseguridad y baja autoestima que dan como resultado 

de:ficient.e manejo emocional; inadecuada administración de 

premios y castigos, rechazo. mal trato psicológico e 

inadecuado manejo de f'ustracciones y emociones; que a su vez 

provoca en los niftos inseguridad. baja aut.oesti ma, 

retraimiento, timidez, agresividad mani:fiesta, ansiedad y 

angustia entre otras. 

Las caracteristicas pedagógicas de la población :fueron 

las siguientes. En este ámbito los niffos presentaron retardo 

lectográ:fico En et.ras palabras la sintomatologia 
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caracLerisLica ~ue que los alumnos presenLarqn reLardo 

anárLrico con evenLual parLicipaci6n agn6sica-apráxl.ca y 

a~ásica. 



4.3. Descripción de la evaluación pedagógica. 

El diaghóstico de las aleraciones de la lectoescritura se 

realizó en este caso por medio de la prueba pedagógica 

elaborada por el equipo interdisciplinario de Juan E. 

Azcoaga, el conjunto de procedimientos de esta evaluación 

:fue originalmente 

investigación. Su 

elaborado 

aplicación 

como una 

sistemática 

técnica de 

llevó a un 

reconocimiento mucho más nitido de las di:ferentes patogenias 

que int.ervienen en los problemas particulares del 

aprendizaje y llevó a la necesidad de agrupar de modo 

sistemático las di:ficultades de aprendizaje y su patogenia. 

Elaborado ent.re el primer y segundo congresos de 

di:ficultades de aprendizaje. sus resultados f"ueron 

presentados al segundo y desde entonces se ha seguido 

trabajando con él. 

Originalmente el equipo multidisciplinario partió de la 

necesidad de uni:formar los procedimientos en el diagnóstico 

de las di:ficultades de aprendizaje y se acudió para ello a 

las técnicas de evaluación pedagógica comunes que han si do 

organizadas y estandarizadas. 

A continuación describiré la prueba pedagógica que se 

aplicó a los niftos de la investigación para poder establecer 

el diagnóstico. 

l.- Escritura automática. 

En la escritura automática (dictado y copia) interviene 

la part.icipación de las praxias manuales y el proceso de 

sint.esis que se establece entre los aspectos lingUisticos 
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Cf'onemas,silabas,palabras y organización sintácticaJ y los 

aspectos gnósicos visuoespaciales Cconf'iguración de los 

graremas,polisilabos, etc.). 

En la escritura automática (dictado) interviene sólo el 

analizador auditivo del alumno examinado,en tanto que en la 

copia interviene el analizador visual y el componente de los 

elemen~os grá~icos que sirven como 

se presentan alteraciones gnósicas. 

f'acilitadores cuando no 

En el diagnóstico se pidió a los alumnos que escribieran 

lo siguiente: 

a) Dictado de palabra. 

l. -trompo 6. -t'resa 11. -sombrero 

a.-blusa 7.-clavo 1 a. -cristal 

3. -grillo 8. -t'lauta 13. -zapato 

4. -primavera 9. -Gloria 14. -cabra 

5.-dragón 10. -plátano 15. -blanco 

b) Dictado de párraf'o. 

En el mercado hay !'rutas y verduras. La sel'!ora 

vende papas, jitomates, plátanos, mandarinas y ciruelas. 

También vende peras.son peras de nuestro peral. 

El criterio empleado para la elección"de las palabras que 

se utilizaron en el dictado f'ue: que estuvieran !'armadas por 

silabas directas, indirectas, inversas, mixtas y complejas, 

además de cont.erier los f'onemas /r/ /l/ /g/ /j/ /t/ /d/ /p/ 

/b/,et.c. cuyos punt.os y modos de articulación coincidentes o 

vecinos indican la paut.a de la normalidad o alteración de la 

lectoescri tura. 

e) Copia. 
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Cuando los Crutos del cacao están maduros. los cortan 

a tajo con grandes cuchillos. Una vez abiertos se les ext.rae 

semillas. En cada eruto hay alrededor de sesenta semillas. 

La elección de este text.o obedeció al aspecto caligráCico 

de éste, el tipo de letra utilizado Cue el denominado script 

con las caracteristicas propias de los tipos de máquina de 

escribir cuya configuración influye en 

alteraciones 

utilización 

gnósicas 

de signos 

distorsionando 

de puntuación 

los nif'ros con 

el modelo; la 

bien ubicados 

gramaticalmente y el uso de mayúsculas que por su tamaffo son 

considerablemente más grandes que las minúsculas. 

2.- Escritura comprensiva. 

La escritura comprensiva entendida como redacción parte 

de la selección y ordenamiento de los graCemas requeridos 

para plasmar los contenidos del pensamiento discursivo al 

código lectoescrito. El procedimiento de diagnóstico 

empleado consistió en pedir al nil'io que narrara a la 

especialista qué habia hecho el dia anterior para que 

posteriormente lo escribiera contestando a la pregunt..a ¿Qué 

hiciste el dia de ayer?. 

Lectura. 

En el proceso de lectura interviene la identiCicación de 

cada uno de los graCemas con el sonido que las representa y 

por medio de éste se obtiene el signiCicado de un text.o. A 

continuación se describirán los procedimientos utilizados 

para diagnosticar la lectura. 

3.-Lectura automática. 

En la práctica de la lectura oral el nil'io logra la 
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ide.nt.if'icación del graf'ema leido gracias a la coincidencia 

que hay con el f'onema que f'orma part.e de su acervo 

lingüist.ico CAZCOAGA,1985a:57), a est.a decodif'icación se le 

dC01r1omina l.act.ur.a aut..omát.ica. 

La prueba para evaluar a los miembros de cada grúpo ant.es 

y después de aplicar el apovo pedagógico consist.ió en hacer 

que el nii'ío diera lect..ura a un t.e:<t.o compuesto por 71 

palabras. Mientras E>l nif'ío lela la especialista reqist.raba 

los errores present.ados:, la prosodia y el ritmo. Al mismo 

t.iempo que f'acilit..aba la lectura por sefíalamient.o mediant..e 

1 as pregunt.as "lq•-1é di ce aqu1 ?" y " ¿dónde di ce ..... ?" 

En est.e aspect..o se exploraron los niveles grafemát.ico 

mono si 1 ábi ca, pal i si 1 ábi ca y con.j un t. os pal i si 1 ábi ces. 

4.- Lect.ura comprensiva. 

La lect.ura comprensiva consist..e en ident.if'icar el 

signif'icado del lengua.je escrito. Algunos problemas que se 

presentan al t.raba.Jar con la lect.ura · c?mprensi va es el 

pensar que hay un significado único compart.ido por t.odos los 

individuos que leyeron el t.e:<t..o,por lo t.anto la persona que 

lo ident.if'ique será aquel que comprenda ese Unico 

signif'icado. Lo expresado ant..eriorment.e pero reierido a las 

relaciones que se est.ablecen en la escuela primaria· lo hace 

not.ar K. Goodman cuando sei'íala que la comprensión de la 

lect.ura est.á basada en la. suposición de que ha.y un único 

signi~icado y los maest.ros piensan que es su responsabilidad 

prof'esor cree que es .;;,l si9nificado del ·aut.or 

CFERREIR0,1982b:87). 
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Para rines de diagnóstico, consideré conveniente rormular 

preguntas que sondearian la inrormación que el nif'ío habia 

apropiado después de la lectura oral del text.o investigando 

tanto el cont.enido como la secuencia temporal en que Cueron 

apareciendo los hechos. Este text.o rue elegido porque cuenta 

con secuencia temporal bien derinida, su vocabulario no 

cont.iene palabras incomprensibles para los nifl'os., el 

cont.enido y las imágenes son int.eresant..es y ocupa dos 

cuartillas de texto escrito. 

El procedimiento diagnóstico consistió en pedir al nif'ío 

que leyera el text.o "El pez de oro" CMARTINEZ,1987) 

posteriormente se solicitó que relatara lo que habia leido y 

más tarde se le pidió que contestara las preguntas 

siguientes. 

1. - ¿Qué le dijo el pez de oro al pobre pescador cuando se 

vieron por primera vez? 

z. - d Qué rue lo que el pescador le pidió al pez de oro la 

primera ocasión? 

3. - ¿ Que rue lo que la mujer del pescador le pidió por 

segunda vez? 

4. - ¿Cuál rue la última petición de la majer del pescador? 

9. - C,El pez de oro concedió la última petición? 
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4.4 Rest.ableciment.o de la l ect.oescr i t. ur a 

aut.omát.ica y comprensiva. 

En este apartado se describe detalladamante la secuencia 

cronológica en la que se llevó a cabo la recuperación de la 

l ect.oescr i t. ur a 

gnosi copráxi co. 

aut.omática, comprensiva y el ret.ardo 

4.. 4.1 Restablecimiento del aprendiza.je en la 

lec~oescrit.ura aut.omá.t.ica. 

Los objet.ivos que se pretendian obtener en el G E y en el 

G C consistian en lograr la consolidación de las nuevas 

sintesis entre los elementos del lengua.je ext.erno verbal y 

los del código lect.oescrito a nivel gra1·emát.ico, mono, 

poli silábico y sint.áct.ico . Para lograr el reajust.e de la 

lect.oescrit.ura aut.omát.ica que a su vez lograra un mejor 

nivel en la lect.oescrit.ura comprensiva. 

Lect.oescritura aut.omática. 

Se utilizó el método de marcha sintética, movilizando 

aspectos inductivos del razonamient.o más los recursos 

plurisensoriales para dar lugar al reforzamient.o de los 

f'onemas o silabas carrespondient.es a los graí"emas. Se 

aplicaron t.écnicas de lect.ura labial analitica con modelo 

auditivo y luego sin él ,esto llevó al re:forzamient.o de la 

di ser i mi nación propioceptiva oro!' acial Cpunt.os de 

art.iculación de los :fonemas). 

Se inició la ensef!anza en el nivel gra1·emático Cgrafemas 

que presentaban dificultad) tanto para la lectura como para 



la escritura.El punto de partida rue la lectura, que es sólo 

la identiricación del signo grárico correspondiente al 

modelo ronemático. Se da por medio del reconocimiento oral 

por seffalamiento, haciendo la pregunta ¿dónde dice? y por la 

cual se dará paso a la nueva sintesis entre el grafema y el 

estereotipo ronemático que no tiene como respaldo la imagen 

propioceptiva utilizada en la primera etapa. Se proporcionó 

estimulación mediante el tacto para lograr la síntesis 

buscada y dar paso al entrenamiento de la escritura. Se 

utilizó un procedimiento que t'acilita al niflo percibir la 

demostración de la modiricación sensoperceptiva cronética) 

del grarema cuando se integra en una unidad superior. 

El niflo realizó la copia del grarema que rue acompaHada 

de indicaciones de la descripción de los elementos gráricos 

que la rormaban. su dirección (opuesta a las agujas del 

reloj), explorando las semejanzas en la conCiguración y 

detallando las direrencias. 

Una vez que se alcanzó el reconocimiento grárico para la 

escritura Ctambién con el apoyo de recursos 

plurisensoriales) se pasó al uso del instrumento gráCico. 

Inicialmente la copia se realizó con el. modelo, luego sin 

él. con autodictado por el niflo y Cinalmente con dic~ado por 

la especialista. 

Para racilitar la diCerenciación de los graremas hay que 

tener en cuenta la distancia entre los puntos de 

articulación dil'erentes asi como las direrencias 

propioceptivas Centre sordas y sonoras) aunque tengan puntos 

de articulación coincidentes o vecinos. 
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En el t.rabajo con los grupos de la invest.igac+ón se dio 

inicio con las graf'ias 11 1 y s 11 pues una es sonora y ot.ra 

sorda . Despues se present.aron •• r y l "pyb","t.yd 

" m y n .. c y g et..c . ... Por la dist.ancia ent.re 

los punt.os de art.iculación se present.aron "t. y e /k/, p y e 

/I:/, d y g /ga/, t. y j, f y v, by 1 , et.e" 

Para evit..ar confusiones en la reense~anza de los fonemas 

se realizó en forma fonét.ica y apoyada en la ejercit.ación 

de las t.écnicas plurisensoriales. 

El paso al nivel monosilábico se inició con la primer 

consonant.e y vocal que f"ueron present.adas a nivel 

grafemát.ico y se aplicaron t.écnicas de dict.ado const.ruct.ivo 

para pasar 

gráfico).Asi 

post.eriorment.e a la parte gráfica Cdict.ado 

se const.ruyeron las primeras s:int.esis 

de graremas a las silabas, pero debe seRalarse que las pasos 

más import..ant.es están en el nivel graremát.ico. 

En la lect.ura oral se ut.ili=aron técnicas construct.ivas, 

se dio paso al análisis grafemático desde la s:int.esis: 

silábica oral. Se inició con las silabas inversas, para 

luego t.ransformarlas en direct.as:. El tercer tipo de silaba 

es la mixt..a. Despúes se hizo el dict.ado const.ruct.ivo, 

post.eriormente la copia. El paso siguiente fue la le~tura de 

su propia escritura. Y finalment.e el dict.ado Csin modelo) 

hecho por la especialist.a que da lugar a la labiolect.ura. En 

el dict.ado se pres:ent.a el pasaje de la sintesis (lenguaje 

oral) al análisis: (selección de grafemas:) para combinarlos 

en la escritura. El alumno realiza la descomposición y 

recomposición de las: palabras: en cartón y mediant.e la 
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lect.ura. 

El aprendizaje abarca escuchar del ni!"io la explicación de 

las modificaciones que se operan en los grafemas al 

int.egrarse las silabas, finalment.e se lleva a cabo lect.ura y 

aut.odict.ado silent.es para consolidar los est.~r;eot.i pos 

fonemát.icos y mot.ores verbales. 

El primer nivel de la lect.ura el delet.reo y el silabeo 

implican el reconocimient.o de los significa.dos, est.o se 

est.imula mediante dibujos represent.at.ivos. En la ense!"ianza 

del nivel polisilabico se aplican la.s mismas técnicas. Las 

combinaciones trisilabica.s y la presentación de palabras que 

tienen dos consonantes juntas pueden llevar a errores de 

omisión de una. de ellas. Por ello se seleccionan palabras bi 

y t.risilabicas direct.as con inversas, mixtas con directas y 

mixt.as e i nvers:as con 

combinaciones silábicas 

sintesis silábica. 

compl ej a.s. 

intensifica. 

La 

el 

reensef'fanza. de 

análisis y la 

Para la. consolidación de los signos gráficos y la 

ort.ografia se necesit.a de la copia con y sin modelo que da 

lugar a la ubicación de separaciones y signos gramaticales. 

El dict.ado acompa!"ia.do con autodictado -en voz alt.a y la 

lect.ura de las palabras o enunciados que fueron e~critos. 

Simultáneament.e se inicia el primer nivel de la redacción. 

En el nivel de conjuntos polisilabicos se hace leer 

oraciones de carteles y despúes en una sola t.ira de papel, 

en la escrit.ura se siguen los pasos de escrit.ura 

const.ruct.iva, copia y dict.ado como et.apa final. 

En la formación de palabras tant.o en lect.ura como en 
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escritura se ejercita el .conocimiento de ésta mediante la 

combinaci6n de procedimientos analit.icos Cdeduct.ivos) y 

sint.ét.icos Cinduct.ivos). La expl i e aci 6n demuestra la 

descomposición y recomposición de las palabras en cart.6n. La 

apl i caci 6n se desarrolla en la lectura deletreada y 

silabeada, mientras el niffo lee y escribe debe pronunciar en 

voz alt.a y después debe darse paso a la lectura y 

aut.odict.ado silentes para consolidar los estereotipos 

f'onemá.t.icos y motores verbales. 

Los pasos que deben seguirse para perf'eccionar la lect.ura 

aut.omát.ica son la int.ernalizaci6n de los signos ort.ográf'icos 

e. ¿ ? et.e.) ést.os se relacionan con las 

detenciones para respirar y entonar, asi como la 

int.ernalizaci6n de la di f' er enci a ent..re enunciados 

af'irmati vos, int.errogat.ivos, et.e y f'inalment.e las 

relaciones de los signos con las !'unciones gramaticales 

correspondient..es, es decir clasif'icaci6n amplia de los 

enunciados simples a los complejos, int.roducci6n de 

enunciados subordinados, eLc 
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4.4;8. Restablecimiento del aprendizaje en la 

lec'loescrit.ura comprensiva. 

Cuando los ni!'los presentan predominantemente una secuela 

de retardo afásico deben de seguirse una serie de 

indicaciones didácticas como la de organizar el ambiente 

fisico en donde t.rabaja el nifio t.rat.ando de eliminar 

estimulas fuertes que provoquen distracción, distribuir 

adecuadamente el tiempo en las diversas actividades para no 

provocar fatigabilidad, et.e. 

En el apoyo pedagógico se atendió este aspect.o dado que 

los nifios que f'ormaron parte de la i nvest.i g.aci ón 

presentaron leves indicadores afásicos a nivel de escritura 

comprensiva. El objetivo en est.e caso fue mejorar la 

codificación y la decodificación del mensaje escrito. 

Dentr·o de la escritura comprensiva es indispensable la 

ensefianza de la redacción. Esta se inicia cuando se le pide 

al nifia que diga palabras mediante la combinación de 

grafemas Ccon tarjetas ya elaboradas o escritas por el). Al 

principio se estimula a partir de una letra para crear una 

palabra; posteriormente se da una palabra para que se 

desarrolle un enunciado; en esta etapa se estimuló para que 

los nifios sefialaran caract.er1st.icas o atributos de las 

personas u objetos que hab1an elegido como nUcleos del 

su.jet.o. El 

posibilidad 

objetivo 

al ni!'lo 

de 

de 

estos 

trasladar 

ejercicios f'ue dar la 

los contenidos de su 

pensamiento al nuevo codigo. Para estimular la redacción se 

ordenaron historietas con t.e:.'(t.o impreso. f'rases en desorden 
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y se completaron t.ext.os utilizando términos relacionant.es o 

concordant..es. et.e. Al inicio se realizaron '!'rases 

elementales y gradual mente se motivó al nif!o a que 

diversificara la forma de la redacción para que enriqueciera 

la expresión de su pensa.mi en t.. o. Las redacciones se 

elaboraron desde el nivel enumerativo al descriptivo 

Se revisó la introducción adecuada de part.1.culas 

conect..oras Cconjunciones. preposiciones. articulas. etc.) 

para que se produ.jera la organización de la oración como se 

da en el lengua.je hablado. En la etapa siguiente, se 

solicit..ó la descripcion de vivencias. láminas o programas de 

televisión que fueron organi:adas por el nif!o y dictadas al 

pedagogo o f'ueron escritas en t.arjetas que posteriormente se 

unieron para dar secuencia al 

escrit..as en una hoja de papel. 

enunciado y finalmente 

Mediante la evaluación 

pedagógica se registraron todos los rasgos de ordenación 

espacial y temporal, la riqueza del vocabulario y otros 

indicadores del contenido. 

La expresión grát'ica del pensamiento se inició con la 

estructuración gramatical de enunciados que se hicieron en 

relación a una experiencia vivida, ut.iliz
0

ando una lámina que 

se describió. dando respuesta a una o varias pregunt.as. et.e. 

Para finalizar, mencionaré que cuando se da inicio a la 

narración se habrá superado la enumeración de elementos 

aislados y se logrará la ex-presión de ideas vinculadas entre 

si. Para iniciar este aspecto se utilizaron historietas 

semielaboradas que debian ser completadas por el nif!o. 

Lectura comprensiva.- En los ni~os de la investigación se 
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de la lectura automática a la f'ue sigui ende 

comprensiva. 

el 

Se 

pasaje 

dió inicio con la lectura 

deletreada-silabeada, después la lectura lentif'icada, para 

dar paso a la aceleración de la lectura 

la lectura prosódica o corriente. 

hasta culminar en 

La comprensión requiere la e>.."Plicación verbal que f'ue 

motivada por pregunt.as adecuadas dirigidas al su.jet.o .. 

predicado,modif'icadores, etc. Como alt.ernativa se present.6 

una lámina represent.at.iva de el enunciado para que se 

identif'icaran en ésta los signif'icados. 

En la lectura comprensiva el primer nivel incluyó la 

decodif'icación de los signos gráficos que hacieron posible 

identif'icar el signif'icado de las palabras que eran 

!'ami liares en su lenguaje. Este primer nivel se desarrolló 

combinando la palabra con la representación del objeto 

(sustantivos, verbos, et.e.). Más tarde se pidió que después 

de leer una palabra realizará el dibujo qu~ la representaba 

para luego dar una explicación o demostración de lo leido 

Cbreve narración). 

El mismo procedimient.o se realizó con la decodif'icación 

de oraciones y láminas donde se hizo la representación con 

dibujo y una peque~a explicación, a est.o se agregó la 

ejecución de órdenes escritas simples o dos en combinación. 

En las primeras seis sesiones se Lrabajó con la lec~ura 

comprensiva. se hizo pausa en cada enunciado y párraf'o para 

pregunt.ar por el contenido de ést.e.Los titulos de los t.extos 

t.rabajadas f'ueron: La est.rella. Los cohet.es, En las playas, 

Tejón y liebre se van a la ciudad, El club, La perla del 
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dragón, Ovni, El arca de· Noé, La caja verde, El caracol 

mágico, Una gota, La travesia y Un viaje a la montaf'la. El 

numero de palabras que contenian las lecturas fue aumentando 

progresivamente de veintiocho 

actividades correspondientes a 

a ciento 

lectura 

ochenta. 

comprensiva 

Las 

se 

desarrollaron a partir de la sesión dos. una vez a la semana 

durante una hora. 

En la lectura se analizó enunciado por enunciado, párrafo 

por párra:f'o. dest.acando los signi:f'icados parciales. ideas 

esenciales. relaciones causales. espaciales y t.empora!es, 

et.e. Posteriormente se configuraron resúmenes orales y en 

forma escrit.a o se utilizó un cuestionario o in~errogat.orio. 

Más larde se obtuvieron pequefios resUmenes y desarrollos. 

Estas actividades al tiempo que ayudaron a la organización 

semánt.ico-sint.áct.ica y al ordenamiento de los procesos de 

pensamiento del nif!o constituyeron elementos para evaluar 

los progresos realizados. 

La ortografia se traba.j6 con reglas para palabras 

polivalentes, signos de acentuación y puntuación, con el 

propósito de mejorar la lectura y la escritura automática 

que mejora la lect.oescrilura comprensiva. 

En la ensef!anza de las reglas ortográficas se insistió en 

el reconocimiento de las consonantes en forma fonetica y 

alfabética, la clasificación de consonantes, vocales, 

diptongos, triptongos,etc .. Las reglas y sus excepciones se 

ejercitaron seleccionando las cat.egorias gramaticales: 

verbos,ad.jetivos, sust.ant.ivos, adverbios, et.e., se abordó la 

ensef'íanza de una regla gramatical cuando se habia 
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consolidado una ant.erior.En est.e caso se t.raba.jaron con las 

reglas de "r, rr, c, k, q, j, g, y, 11, bl". 

Los ejercicios que se t.raba.Jaron para consolidar una 

regla ort.ográfica consist.ian en present.ar palabras que en su 

escrit.ura eran similares 

diferent.es, ejem: pera 

pero cuyos significados eran 

perra, corea 

perro, caro - carro. cero - cerro, careta 

correa. pero 

carreta, fiero 

~ierro. para - parra. ele Olros ejercicios consist.1an en 

completar frases con la palabra cuya ort.ografia fuera 

correct.a Cpalabras homófonas) ejem: 

iQue dia 

Ese sefior t.iene t.ant.o en la piel 

que parece oso. 

tCuándo al bosque a cazar venados? 

Su fusil y su mochila eran todos sus 

Espero que se 

diput.ado. 

por Juan para 

Cuando vamos de excursión llevamos un 

para poner la basura. 

Para las niftas compramos muftecas y 

para el 

El 

cazador. 

un carro. 

Frit.z era un excelente 
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vello 

vienes 

bienes 

bot.e 

vol.e 

varón 

barón 



4. 4. 3 Restabl eci mi ente . dele. aprendizaje en· el, retardo 

gnosicopráxi co. 

Los niflos que al iniciar la actividad escolar presentan 
·, 

un retardo gnosicopráxico puro desarrollarán mecanismos 

compensatorios que de no ser atendidos diversif'icarán la 

sintomatologia en los grados superiores. El grado de 

severidad de est.e retardo se observa en la legibilidad o 

ilegibilidad del código lectoescrito. Esta patogenia puede 

tener predomino práxico o gnósico. Por lo tanto su 

manif'estación será gnosicopráxica o practogn6sica, por su 

naturaleza son causas directas de las perturbaciones de los 

aspectos aut.omá.t..icos de la lect.oescrit..ura, ya que en est.e 

proceso las gnosias visuoespaciales y las prax.ias manuales 

ocupan un lugar importante. Los niflos con esta secuela de 

retardo no requieren de condiciones especiales de ambiente 

f'isico, duración de la sesión ni naturaleza de los estimules 

porque existe un adecuado f'uncionamiento de los D B A. 

La f'inalidad del plan es eliminar el grado de retardo y 

reorganizar los estereotipos gnosicopráxicos que perturban 

la legibilidad del código lectoescrito para que se alcance 

una clara codif'icación, que af'irme los proce.sos de 

aprendizaje especif'icos de la escritura y su integración en 

el ref'orzamiento de la lectura. Es por ello importante que 

el plan debe orientarse en el sentido de la ejercitación, 

además de apoyarse en et.ras áreas como psicomot.rocidad, 

relajación, terapias recreat.ivas Ccanlos y juegos),elc. 

Azcoaga, CAZCOAGA,1985a:219) de acuerdo con la 
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bi bl i ograf'1 a especial izad_a .af'irma que en el re-lardo 

gnosicopráxico se aspi:ra--' a -- __ .obt.ener un buen dominio del 

equilibrio, ef'icaci_a ·-:·y >"progresión en el logro de las 

coordinaciones más :ri·nas.' perieccionamient.o de la inhibición 

motora y f'i nal ment.e .una correcta integración 

t.emporoespacial, -lodo esto apegado al aprovechamient.o del 

espacio grá:fico en la lectoescritura. En las sesiones de 

apoyo cuando se trabajó con los nif'íos que presentaron 

predominio apráxico las actividades se orientaron a la 

coordinación visuomanual. Las técnicas para la ejercit.ación 

práxica se el asi t: i can en pregrát:icas,pictográ:ficas y 

preal:f'abéticas. Las primeras se desarrollaron en el G C y en 

el G E a partir de actividades constructivas con bloques , 

cubos. recort..ado. dactilopintura, modelado, pegado y 

manualidades en dos o tres dimensiones. Las segundas a 

part.ir del uso de pinceles y papeles, con esta práctica se 

controla el tono muscular y postural.Finalmente las técnicas 

preal:f'abéticas ayudaron a la consolidación del trazo. Se 

iniciaron con gra:fismos de gran tamaf'ío que tenian t:ormas 

cerradas o sernicerradas. trazos de izquierda a derecha. et.e. 

Auzias menciona que en .es t.. e punto deben Marguerite 

utilizarse además t.écnicas de dist.ención general 

Crelajación) y de relajación motriz CAUZIAS,1978). Los dos 

grupos de la ·investigación recibieron una sesión de 

relajación o una de cantos y juegos en cada sesión. Debo 

sef'íalar que estas actividades eran trabajadas 

semana durante cuarenta y cinco ninutos. 

una vez a la 

Por otra parte, describiré las técnicas para la 
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ejercitación gnósica que consisten en la aplicación de las 

técnicas 

nociones 

pictográf'icas 

de si mismo 

y prealf'abeticas ref'eridas a las 

y del espacio ext.racorpóreo. Para 

complementar est..a área se trabajó con ejercicios de 

discriminación estereognósica, palpando objetos con los ojos 

cerrados y abiertos; ejercitación de clasif'icaciones y 

seriaciones, reconocimiento de ob.jet.os con dif'erent..es !'armas 

y volúmenes, consist..encias. 

juegos donde intervenian 

t..ext.uras. 

relaciones 

etc.Se utilizaron 

temporoespaci al es 

Carmado de rompecabezas.armado y relato de historias.etc.). 

Debido a las caracteristicas de la población y con el !'in 

de apoyar est.e aspecto se hizo necesaria la aplicación del 

programa perceptual de M. F"rostig en las áreas coordinación 

ojo mano, discriminación f'igura !'onde, constancia de forma. 

posición en el espacio y relaciones espaciales. Las 

actividades gnósicas ant.er i or ment..e mencionadas f'ueron 

desarrolladas con prioridad en las primeras quince sesiones 

de apoyo Cposteriormente se redujo el tiempo) dos veces por 

semana durante media hora aproximadamente. Dado que todos 

los nifios presentaron en el pretest f'allas de este tipo. La 

severidad de la problemática gnósica f'ue trabajada con un 

mayor o un menor tiempo en la sesión de acuerdo a las 

necesidades de los nifios (veinte o treinta minutos). 
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4.5. Import..ancia 

de f'amilia 

l<>ct..ográf'ico. 

del apoyo sist..emát..ico de la madre 

en la recuperación del ret..ardo 

En est..e apart..ado haré not..ar la gran import..ancia que t..iene 

el t..rabajo con la madre de f'amilia para superar con mayor 

rapidez la problemát..ica que present..a el nif'!o con ret..ardo 

lect..ográf'ico. Es realment..e poco y no act..ual el mat..erial 

bibliográf'ico que aborda el t..ema de la relación ent..re 

maest..ros y padres C STOUT, 1970). En ést..e se menciona que el 

conocimient..o acerca de est..a relación f'ue evolucionando a 

part..ir del comienzo de los jardines de nii"íos. Se advirt..ió 

una crecient.e conciencia del desempei"ío del nii"ío como una 

ent..idad indivisible y se mencionó que la t..ot..alidad de sus 

experiencias escolares y extraescolares es~aban relacionadas 

ent.re si e inf'luian sobre su conduct.a. Las invest.igaciones 

sobre educación. desarrollo inf'ant.il,sociologia, psicologia, 

ant.ropologia. et.e. hacen not.ar que las relaciones ent,re 

padres y maest.ros propician la adecuada enseFianza de los 

nif'!os. El apoyo f'amiliar hace más ef'icaz la ensef'!anza cuando 

exist..e una adecuada relación ent..re padres y maest..ros ya que 

la ensefianza adquiere un nuevo sent..ido e import..ancia. Los 

padres pueden apoyar las act..ividades escolares y en el caso 

de los nii'íos que asist.en a sesiones de apoyo pedagógico 

generalment..e lo hacen Cdespués de ser sensibilizados) cuando 

saben lo que sucederá y cuando valoran la import.ancia de 

est..as act.ividades.Es por ello que el apoyo t.oma la f'orma de 

una ayuda direct..a y por lo t.ant.o est..as cont..ribuciones hacen 
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posible superar las alt.eraciones del aprendizaje. • 

Un punt.o muy import.ant.e es considerar la ensef'íanza como 

cooperat.iva. El padre t.rabaja bajo la guia del prof'esor o 

del especialist.a para reaf'irmar ciert.os conocimient.os o 

habilidades. Cuando se les explica a las madres el por qué y 

para qué del apoyo generalment.e hay una buena acept.ación de 

la propuest.a. Se ha observado que cuando el objet.ivo es 

adapt.arse a la vida familiar en vez de alt.erarla con el 

apoyo en e.asa las relaciones ent.re el especialista y el 

hogar favorecen 

aprendizaje. 

la recuperación de las alt.eraciones en el 

St.out. menciona que el maest.ro debe t.ener en cuent.a que 

en muchos hogares los nif'íos t.ienen que cumplir con ciert.as 

t.areas y que la f'amilia t.ambién desea disponer de algunos 

moment..os para dedicarlos a la diversión o a act..ividades 

indispensables; est.o es realment.e ciert.o,pero considero que 

debe de organizarse la vida familiar para ~oder dest.inar un 

t..iempo necesario a las act..ividades ext...raescolares. Por oLra 

part.e la comunicación del maest.ro o especialist.a con la 

madre debe ser cordial, en donde se int.ercambien ideas, 

sugerencias, in~ormes, ayuda. e~c. 

Si t.omamos en cuent.a que el nif'ío permanece en la "escuela 

un t.iempo corto recibiendo por lo t.anto la influencia del 

hogar la mayor parte del dia, se debe aprovechar parte de 

este tiempo para que el alumno complete o reafirme algunas 

actividades realizadas en el ambiente escolar. 

Aqui debo sef'íal ar que 1 as l i mi taci enes económicas que 

presentó la zona en la que se realizó la investigación 
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f'ueron una limitante para la coope_ración del' trabajo. 

Algunas de las madres trabajaban f'uera: de casa para 

solventar las necesidades de 

podian atender ni apoyar 

la f'amilia y por lo tanto no 

a s~ hlj=.~ ~ w~o 

experimental de la investigación existe el caso de una madre 

soltera que trabajaba por las tardes medio turno, a pesar de 

ello apoyó al niffo trabajando por las noches con él . En el 

grupo control tres de las cinco madres trabajaban f'uera de 

su casa y esto trajo como consecuencia que la asistencia de 

sus hijos al apoyo f'uera irregular. 

Estas condiciones deben de tomarse en cuenta cuando se 

compara la sit.uación con et.ros paises. sobre t.odo en los 

Estados Unidos de Norteamérica Cdonde las necesidades 

básicas de las f'amilias están cubiertas). Allá se organizan 

asociaciones de padres que establecen relaciones estrechas 

con los mestros de sus hijos y que han obtenido los 

siguientes resultados: l. -Los niffos f'ueron más 

benef'iciados.Z.-Los padres cambiaron su indif"erencia 

habitual por una inquietud sobre los problemas educativos; 

aument.aron su 

coolaboradores 

responsabilidad 

incondicionales 

educadores lograron mediante 

y 

del 

sus 

benef'icios. Y f'inalmente la escuela 

se convirtieron 

maestro.3.-

esf'uerzos 

en 

Los 

contó con 

·mayores 

mayores 

elementos para lograr sus objetivos CLESTER,1986:39). 

Algunos autores mencionan que es muy importante el 

trabajo con todo el medio f'amiliar porque esto hace que sus 

miembros comprendan las caracteristicas del aprendizaje asi 

como los rasgos de la personalidad del niffo. Esto hace que 
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se de una participación más act.iva CDGEE,l989:1Z)'pero en la 

práctica es di:ficil hacerlo ya que en ocasiones la 

responsabilidad sa le delega a uno de los padres. 

otra consideración import.ant.e es la que sef'iala Mabel 

Condemarin CCONDEMARIN,1973:7Z) al mencionar que el 

especialista que at.iende problemas de aprendizaje realiza 

además de su labor i nst.ruct.i va un t.ipo de labor 

psicot.erapeut.ica basada en una relación comprensiva y 

est.i mul ant.e. Es t. as sirven para desarrollar ciertas 

habilidades y destrezas además de que promueven act.i t.udes 

positivas hacia el aprendizaje. Debe haber una disposición 

emocional posit.iva y asimismo int.eres hacia los niflos con 

alteraciones en el aprendizaje. Además se debe t.ener la 

capacidad para establecer una buena relación con los padres 

y obtener su cooperación en la solución de las di:ficult.ades 

de los nifíos. 

Las reacciones emocionales como agresi~idadJnegat..ivismo. 

t.rist.eza. et.e. se presentan en la mayoria de los nif'!os que 

t.ienen alteraciones en el aprendizaje y en gran medida son 

consecuencias de los :fracasos por ret.ardo lect.ográ:fico, est.o 

lo demuest.ran los component..es emocionale~ que se presentaron 

en el t.est. Bender y el t.est. de la :figura humana ln:fant.il 

t.ant.o en el grupo cent.rol como en el experimental Cane:,os 1 

y Z). Estos producen una reacción de anti pat.ia y rechazo 

ant.e est.e tipo de conocimient.os.Dichos t.rast.ornos los alejan 

de los t.ext.os incrementando las di:ficult.ades. Generalmente 

para est..os ni Pros la lect..oescrit.ura es una tarea host..il. 

cansada y como consecuencia no s:e at..reven a hacer nuevos 
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esf'uerzos por t.emor al· f'racaso. Asi los nil'los que 

part.iciparon en la invest.igaci6n manif'est.aron al iniciar el 

apoyo no ser capaces de realizar las act.ividades propuest.as 

porque "no sabian leer y escribir bien". La act.it.ud del 

especialist.a debe ser t.ranqt.iila, amist.osa y acept.ant.e, es 

import.ant..e asegurarle a el niffo que no se le va a cali'f'icar. 

Se debe apoyar al nil'lo en forma const.ant.e pero sincera para 

que el elogio recibido coresponda a realizaciones 

verdaderas. 

Generalment.e las reacciones emocionales de los padres 

frent.e a las dificult.ades de sus hijos const.it.uyen un fact.or 

que int.er'f'iere. Est.as reacciones pueden ser de angust.ia. 

culpabilidad, sobreprot.ecci6n o rechazo.Es por ello 

necesario que el pedagogo est.ablezca una buena relación con 

los padres, para que se modifiquen aquellas reacciones 

emocionales que est.án aument.ando las dif'icult.ades del nil'lo. 

En la ent.revi st.a con los padres. el especialist.a debe 

explicar det.enidament.e las dificult.ades especificas del 

ret.ardo lact.ográf"ico, sus consecuencias en el rendimient..o 

escolar y su adapt.aci6n general. Si las circunst.ancias lo 

requieren el especialist.a debe explicar a los padres las: 

consecuencias: negat.ivas de las act.itudes de rechazo. los 

cast.igos, las alt.as exigencias.et.e. Los padres deben dar a 

entender al nil'lo que lo apoyan y que comprenden sus 

dif'icul t.ades. en t.anto que el especialista debe mantener 

i nf'ormados a los padres acerca de la evolución del 

t.ratamiento del menor haciendo un report.e de avances por lo 

menos cada mes durante el t.iempo que dure el apoyo. 
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Generalmente son los padres quienes solicitan ayuda a los 

servicios particulares que atienden problemas de 

aprendizaje y.a. que como se sefial a en var-ias ref'erencias 

son los padres los que tienen prof'undo interés en el 

desarrollo total de sus hijos CLESTER,1986:35). Cabe seftalar 

que esto sucede en los estratos más altos de nuestro pais y 

en otros paises como E E U U e Inglaterra, en los estratos 

bajos como en el caso de los niftos atendidos por la unidad 

de prevención a la reprobación CUPRE), la demanda de ayuda 

la hace el prof'esor del nifto y son los padres los que en 

ocasiones se oponen a que los ni~os asis~an porque no t.ienen 

los recursos Ctiempo y dinero) necesarios para asistir a la 

unidad. 

Un punto importante es lograr que los 

comprometan con la problemá.tica del nifto. Para 

indispensable que los padres al expresar el 

padres se 

la UPRE es 

motivo de 

consulta estén concientes de las dif'icultades de su hijo 

porque de esta manera se comprobará si el problema es visto 

como propio o como impuesto desde f'uera. Es aqui donde se da 

a los padres una imagen adecuada de la problemática del 

menor y de su progreso en la at.ención especializada. para 

que sean capaces de hacer 

ref'orzami ente. 

en el hogar una labor de 

Es preciso hacer no~ar que algunos padres necesitan más 

ayuda que otros para entender las indicaciones que se dan y 

determinar el curso de acción apropiado en el hogar. Algunos 

padres se muest.ran deseosos de saber como cooperar en los 

procesos de restablecimiento del aprendizaje, al enterarse 
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de los avances que realiza· el niffo en la sesi6n de apoyo. 

En el caso que reporto procedi6 asi al iniciar el 

apoyo las madres fueron sensibilizadas acerca de la 

importancia que representaba ést.e. Después de recibir la 

inrormaci6n las seis madres del grupo experiment.al se 

compromet..ieron a realizar las act.ividades que se les 

indicaran. El apoyo consisti6 en desarrollar por las t.ardes 

las actividades que la pedagoga seffalara. El procedimiento 

que se realizó para capaci~ar a las madres ~ue como sigue: 

los dias lunes y miércoles al término de la sesión C10:14 

a. m. ) , las madres ent.r aban a la aula de apoyo, ahi se les 

explicaba lo que se habia t.rabajado en la sesi6n y cual era 

su rinalidad. Post.eriorment.e se explicaban 1 as actividades 

que t.endrian que realizar en su casa con los niffos. Las 

indicaciones t.enian que ser muy precisas para que no se 

di stor si onar an 1 as act.i vi dad es. Se veriricaba ant.es de 

terminar la explicación que cada una de las madres hubiera 

ent.endido el e.jercicio sefíalado. De est..a manera las madres 

se const.ituyeron en un apoyo más para recuperar la 

problemát.ica del niffo. 

126 



4. 6.1. Apoyo de la madre en la recuperación de la 

lectoescritura automática. 

En este aspecto las madres apoyaron el dictado de palabra 

y párra:fo, convirtiéndose 'en auxiliares importantes para 

superar la problemática de los niRos. 

a) Dictado de palabra. 

En las primeras quince sesiones de apoyo se dió a cada 

madre un listado de diez palabras que tenian que ser 

dictadas al niRo para que este !'armara la palabra con 

cartoncitos (dictado constructivo) posteriormente la tenia 

que leer Cprimero deletreando - silabeando) y :finalmente se 

tenia que copiar. Las instrucciones para llevar a cabo el 

dictado consistian en seRalar que ést.e debia hacerse :frente 

al nifío Cda lugar a la labiolectura) y pronunciando con buena 

dicción. En caso de que el nifío después de haber leido la 

palabra aun no se diera cuenta de que esta presentaba error 

la madre tenia que guiar la lectura deletreada para que el 

alumno se percatara de su error y lo corrigiera. 

Las instrucciones para llevar a cabo la supervisión del 

componen~e gráCico de la escrilura consis~ian en hacer que 

el nifío observara la conf'iguración de las letras que el 

habia escrito y las comparara con un abecedario modelo que 

se le habia dado al iniciar el apoyo Si la conf'iguración 

no era igual el alumno tendría que corregir aquellos signos. 

Las palabras del listado estaban :formadas por 

sesión de apoyo Cr. 1 t e, k, g, e~c.), se presen~aban 
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progresivamente silabas inversas, directas:, luego complejas: 

y m:i..:..ct..-.s;: para -.:f'ia.nzar la s.1.nt..esis en la sil.aba. En las 

restantes catorce sesiones la madre hacia el dictado de 

palabra y el niño la escribia en su cuaderno pronunciando en 

voz alta para que rinalmente la leyera deletreando. dando 

con ello la oportunidad para corregir algún error. 

b) Dictado de párraro . 

En este se seguia una progresión especirica de acuerdo al 

nivel alcanzado por el alumno en el dictado de palabra. A 

partir de la décima sesión se proponia el dictado de un 

renglón, incrementándose poco a poco Cde acuerdo al avance 

del niño) hasta lograr dictados de dos pár-raros. De la 

sesión veinte en adelante ya no se hacia dictado 

constructivo por ello el niño tenia que utilizar- el elemento 

gr-árico después de escuchar- las palabras dictadas. Las 

recomendaciones que se hacian a las madres eran similares al 

del dictado de palabra. 

Las primeras: sesiones de apoyo de la lectura automática 

estuvieron estrechamente relacionadas con la escritura. por 

tanto las madres des:pue~ que dictaban supervisaban la 

lectura. A partir de la sesión once Cuna vez por semana) se 

introdujo la lectura de pequellos escritos CCASTR0,1985) como 

el de "Rara el perico" constituido por treinta y dos: 

palabras, "El reloj" (cuarenta palabras), "El vivo coyote•• 

(cincuenta y cinco palabras:), "Mi cumpleaños" Cses:enta y 

cuatro), "lJugamos?" (setenta y dos) y "Las pulgas del 

coyote" (ochenta y dos:). A partir de la sesión veintitrés 

se introdujeron las: siguientes: lecturas CMARTINEZ. 1987) "Mi 
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papá y yo" (ciento veinte), "Las mazOrcas :Cíe\ maiz" Cciento 
'. ------··· ' 

cuarent.a:>, "La gallina blanca" Cciento ci.r!C:ti-enta y ocho) y 

"El desayuno de Tomás" C cien to noventa y_ c:ios) .: 

El procedimiento para apoyar la lectura automática 

consistió en indicar el nombre de la lectura y el número de 

la página a ti-abajar-. Estas indicaciones se hacían el dia 

mier-co!es. El nif'ío tenia que hacer- !ectur-a independiente 

Cdos veces) una vez en voz alta y una en silencio, 

post.eriorment.e la madre ~enia que supervisar la lect.ura oral 

en voz alt..a indicando lect.ura por sefialam.ienlo en caso de 

omisión o sustitución de gr-at'emas con las dos var-iantes ¿que 

dice aqui? o Cdónde dice?. En las primeras sesiones se daba 

opor-tunidad de que el nif'ío deletr-eara y silabear-a dando paso 

a la r-eintegr-ación Copor-tunidad par-a cor-r-egir-). 

Debe mencionarse que en las primeras sesiones en donde la 

lectur-a er-a muy distor-sionada la madr-e apoyaba al nif'ío 

apoyandole a difer-enciar- la gr-afia que r-epr-esentaba 

pr-ob!ema en tanto que super-ado este pr-ob!ema se super-visaba 

la utilización de signos de admir-ación e inter-r·ogación y el 

r-itmo de la !ectur-a. A la par de esta tar-ea de 

lectoescr-itur-a automática se pr-oponia el ti-abajo de una 

actividad que apoyar-a !os aspectos pr-áxicos. Estas eran 

recor-tado, picado, boleado, dacti 1 opi nt ur- a. trabajo con 

plastilina, migajón o masa y co!or-eado. 
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4.6.Z. Apoyo de la madre en la recuperación 

de la lectoescritura comprensiva. 

Escritura comprensiva. 
., 

Las instrucciones para las actividades de escritura 

comprensiva se proporcionaban a las madres al :finalizar la 

sesión de los lunes. La persona que apoyaba la actividad 

ext.raescolar debia solicitar al nif'ío que escribiera cinco 

palabras: que est.uvieran !"armadas por "r. l. s. et.e.•• est.o 

dependia del trabajo realizado en la sesión. 

En la sesión cuatro se cambiaron las instrucciones para 

pedir al nif'ío que a partir de un dibujo o un sello (animal u 

objeto) se enumeraran primero en f"orma oral y despues en 

!"arma escrita las caract.erist.icas de este.La madre escuchaba 

la descripción del nif'ío para posteriormente revisar la 

producción escrita Cconcordancia de genero y número) para 

ayudar por medio del sef'íalamiento a que el nif'ío descubriera 

la :falla y la corrigiera solo. De manera similar.se 

presentaba :frente al alumno una lámina que debia ser 

observada cuidadosamente para que más tarde en su casa f"uera 

descrita en f"orma oral y en f"orma escrita. A medida que 

avanzaba el apoyo se f'ueron exigiendo descripcio.nes con 

mayor riqueza léxica. Post.eriorment.e. s:e empezaron a pedir 

pequef'ías descripciones re:ferentes a actividades diarias que 

al igual que las ant...eriores eran explicadas oralmente 

:frente a un adulto Cmadre) y después plasmadas por escrito. 

Casi al t'inalizar el apoyo se exigió la presentación de 

pequef'ías narraciones de programas de televisión que debian 

ser redac~adas sin errores graricos ni ort.ográf'icos pues la 
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madre de !'amilia al super:visar. el trabajo ayudaba; al niflo a 

idenli!'icar 

corregida. 

su !'all a para que posteriormente !'uera 

En lodos los ejercicios la madre tenia que supervisar la 

ordenación espacial de las gra!'ias e indicadores del 

contenido.La !'inalidad de trabajar con los ejercicios 

anteriores era 

relación con la 

inlarior). 

desarrollar la 

concordancia 

Lec~ura comprensiva. 

imaginación creadora en 

del pensami en lo C 1 enguaj e 

Este aspecto era trabajado conjunlamenle con la lectura 

aulomálica, después que el niflo habia terminado de leer dos 

veces el text.o Cdecodi!'icación de los signos grá!'icos para 

idenli!'icar el signi!'icado de las palabras) y tenia que 

hacer la lectura en voz alta !'rente a un adul lo. 

Posteriormente se iniciaba nuevamente la lectura y en !'arma 

progresiva se interrogaba el contenido de una palabra del 

enunciado leido, del párrat'o y !'inalmente del contenido 

lolal del lext.o lo cual tenia que ser contestado verbalmente 

por el nif!o. En caso de que el niflo no diera respuesta a la 

pregunta ¿qué enlendisle? o C:de qué se tºrala este enunciado 

o párra!'o?, se lenia que dar lectura nuevamente al texto 

para que posteriormente la madre hiciera preguntas dirigidas 

al sujet..o, predicado o modi~icadores del enunciado para 

dest.acar las relaciones causales, espaciales y t..emporales, 

para que más larde el alumno resolviera la guia que se habia 

proporcionado con anterioridad. Al terminar de resolver la 

guia el alumno daba a su madre ésta para que !'uera revisado 

131 



su contenido 

ortográ.:f'i co. 

al igual que ___ el -:f'actor grá.:f'ico y el 

En las sesi enes once, trece y quince se solicitaba al 

niffo que después de realizar la lectura (independiente por 

el sujeto y en voz alta !'rente a un observador) hiciera un 

dibujo representativo que deberia contener la secuencia de 

los acontecimientos o bien f'ormular 

enunciados que se reCirieran al cuento. 

de t. res a cinco 

A partir 

ademá.s del 

cuest.ionario 

de la sesión diecisiete y hasta la veintitrés, 

dibujo, el alumno 

que la pedagoga 

t.enia 

habia 

que resolver 

proporcionado 

un 

con 

anterioridad. Al terminar de resolver la guia el alumno daba 

a su madre es~a para que la revisara. 

Este aspecto se trabajó paralelamente a la lectura 

automática el miércoles de cada semana. De la sesión 

veinticinco a la veintinueve se omitió la resolución del 

cuestionario para solicitar un pequeffo resumen del contenido 

de lo leido. Esto se hizo a partir de lectura comprensiva 

por parte del alumno, en este caso la madre revisó el 

producto de la lectura comprensiva (resumen). 

..-
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4.8.3 Apoyo de la madre en la recuperación 

del retardo gnosicopráxico. 

Las actividades que realizaron las madres en este aspecto 

tenian por objetivo disminuir la severidad de los problemas 

gnosicopráxicos que se presentaron en el grupo experimental 

CG E). 

En el aspecto gnósico las actividades consisti an en 

af'ianzar relaciones espaciales mediante i ndi caci enes 

verbales: adelante-atrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, 

con relación a su propio cuerpo y en espacios determinados: 

papel, piso y pared Clunes). 

También se trabajó con el reconocimiento de objetos. 

sabores, text.uras, formas, con o.jos abiert..os y cerrados. Cabe 

seflalar que este aspecto f'ue reforzado en el apoyo 

pedagógico con la aplicación del programa de percepción 

nivel intermedio CM. Frostig) 

Para apoyar la ejercitación práxica se trabajó con el 

recortado Ccon los dedos) de objetos dibujados en papel, 

posteriormente se pidió recortado con tijeras. Se utilizó la 

dactilopintura para dibujar personas, animales y objetos, 

marcar el contorno de una graf'ia, etc. el 

coloreado., moldeado, pegado y uso de pinceles era 

f'recuentemente uti 1 izado en actividades que se teni an que 

realizar en casa porque el tiempo que se destinaba a ellas 

era extenso. Pi nal mente. se trabajó con ejercicios de 

graf'ismo de gran tamaflo los que progresivamente fueron 

reduciéndose hasta abarcar un renglón en el caso de las 

minúsculas y de dos renglones en vert.ical en caso de las 
mayúsculas. 
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4. 6. Evaluación de result.ados. 

A cont.inuación se present.a el análisis de resul t.ados de 

cada uno de los aspect.os t.raba.jados después de que los 

alumnos del grupo experirnent.al recibieron apoyo ·de las 

madres de !'amilia y apoyo pedagógico y el grupo cont.rol sólo 

est.e úl t.i rno. 

4.6.1 Escrit.ura aut.ornát.ica. 

Para iniciar el análisis de los dat.os diré que la 

superación del ret.ardo lect.ográ!'ico a nivel de escrit.ura 

aut.ornát.ica !'ue sat.is!'act.oria en el grupo experiment.al y en 

el grupo cent.rol, aunque en est.e últ.imo !'ue menor.Comparando 

los result.ados obt.enidos en los errores de t.ipo anárt.rico se 

observa una disminución notable en el grupo experimental ya 

que el promedio de errores por niFio en el pretest. era de 

diecisiete y en el post.est... f'ue de uno; esto muest.ra por 

una part.e la atención y traba.jo que se realizó en est.e 

aspect.o ya que la mayoria de niRos fueron remitidos a la U 

P R E por present.ar gran número de alt.eraciones en est.e 

nivel Cdict.ado de palabra y dict.ado de párra!'o~ y que 

const.i tuian un gran i mpedi ment.o para desempeflar se 

adecuadamenle en el salón de clase de segundo grado Cver 

cuadro 7.1 ). Cabe hacer notar que Pablo presentaba en la 

evaluación diagnóst.ica veinliún errores gra!'emát.icos de 

cuarent.a palabras dicladas y al !'inalizar el apoyo sólo 

pres en t. a una omisión de consonant.e 11 qui da C "!' aut. a" por 

"!'laut.a"). En el caso de Ricardo que present.a en el postest. 
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Cuael ro 7. i. MÚS.Stt~a·::-Com~:a~~~t.~\),a~~-~-t~>é)- nLtmero ,.Cie P.rror~s 
pr~Sé'n tádr.lS_:·_ ell ,e ·r .. _: ~~t.".'"e;t·es 1;-fy ·p_o~;;;··esf~-,-t.~~:.f~f.~e~ i:es . 
al- aspecto -¿\~~~c?."1~~~.:c_o_: d~. ,_'Ía _eSC:t:'.l tu~~a ~; 

Alumno 
19nac10 
Pab 10-
Juan F. 
Al+redo 
Ricardo 
(van 

A lumr10 
IJ-feJ. ia 
Gabi.no 
David 
,lorc;ie l. 
.Juan A 

*Anar. 
l ;i 
::!1 
15 
14 
]9 

16 

*Anat~ 
1 C) 

] I) 

9 
7 

1 :.:! 

;i:;t;1~lPo;:e·,~·~et~1menta·1 _. - -.. 
p··~-e':tes·~·;>érr·o¡.~es· :·.· .. _._,,_. __ - ·: :-~·Ost:es't ·error·es 
~~_ftg·nr.:>s~- _----*?f~A~.3.s~i· : ~rla_t:':-.: -~Actf-10$~ A+as. 

·-·~ ~ . (>,. -- .. '1 --

y·· :_ $__ - -1 -_ .. "'_~1< 
- -9 ----~º 4 l 

1-•retest 
**A9nos. 

-¡ 

5 
.3 
5 
I 

4 a ó 
5 :~ (> 

Grupo c:ont:roJ 
errores 

***f4+as. Anat", 
4 "2 
4 
! 
5 
'5 

1 

Aqnos~--" .. · 
'··2 
4-

4 
~. 

*An.&rtr1cos, 
**AqnÓs1c:os, 
***Afa .. s i c:os. 

J.3.5 



t.re::: errores anárlricos Cr por 1. d por ·t. Y· ,.6mision de 

Consonante. 'r:) éstos se mani .fes+ .. aron porque e.n .'"11 · i:IS!ngua je 
_, - - -- - -~- ' .·-: . ": - .. . 

ora.1 .. -a'Oñ-,:_:no~ se -habi a- superado el tra:::torn<?~, - ;-;·: · .. _.. -

Por :ot.ra part.e, los avances obtenidos ert
7 

ef:'·n}SE!f de las 
-· \ ' 

alteraciones gnósicas comprueban que existe ·• .. ma relación 

similar a la q~e se presen~o en el nivel de errores 

anártricos. En los dos grupos de la investigación se 

realizaron avances, pero el grupo experimental presentó al 

.finalizar el apoyo un promedio de O. 6 errores por mf!o en 

tanto que el grupo cent.rol presento 3.4 errores pomedio. 

Para .finalizar este analisis abordare el nivel de los 

errores at .. ásicos Cort.ogr3.ficos). En es.te nivel se observaron 

también avances sin embargo. ne son t.an marcados como en los 

niveles anteriores; esto se debe a que se dió mayor 

prioridad a los errores anartricos y agnosicos que 

const.ituian el mayor numero de .alteraciones. Asimismo se 

explica por el menor numero de sesione~ destinadas al 

t .... rat..a.mient..o de este t..ipo de errores. Por ello al f'inalizar-

el apoyo de G E presentó un promedio de 2.5 errores por 

ni~o en tanto que el G C presentó 3.4 errores. 

El caso del grupo control merece que se analice 

detalladamente ya que el numero de errores anart.ricos 

promedio por nifio correspondia a nueve de cuarenta palabras 

y al .finalizar el apoyo persistieron apro:,imadament.e t.res 

errores promedio en cada caso. La asist.encia de est.os niRos 

no era continua. est.o lo ejemplif'ican los casos de Juan 

Ant.onio que no asistió catorce de las veintinueve sesiones y 

David que no se present.6 doce sesiones argumentando 
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problemas :familiares, además se debe considerar 

incumplimiento de tareas y t'inalment.e, la ':falta 

cooperación de la madre de :familia. 

el 

de 

En la ült.ima columna del cuadro 7. 2 se muestran los 

valores porcentuales t_ot.ales del avance logrado por cada 

ni !'!o al t'i nal izar el apoyo. 

Debo sef'!alar que la relación que se dio entre asistencia 

y avance :fue signi:ficat.iva en la medida en que los niftos del 

G C que presentaron al iniciar el t.rat.amient.o un menor 

numero de errores en comparación con el '3 E no superaron 

t.otalment.e éstos. A continuación ejemplit'ico lo anterior con 

dos casos. 

Pablo 

Juan A. 

Pret.e~t. Post. es: t. 

ERRORES 

Anart. Agn6sic. At'asic. 

21 

12 

7 

7 

3 

5 

AI:iart. Agn6sic. A:fasic. 

1 

5 

1 

4 

2 

3 

Lo anterior re:fuerza la idea de que la asistencia al 

apoyo pedagógico :fue importante, dado que en éste se atendia 

secuencialmente la problemática de los alumnos cubriendo los 

objetivos propuestos. 

Al:fredo es el nif'!o que presenta el mayor porcentaje de 

errores superados en el grupo experimenLal con 83.3~. Of'elia 

es quien posee el mayor porcent.aje del grupo cent.rol con 

58. 8~~ . Aqu1 cabe hacer notar que Ot'elia cursó el primer 

grado escolar con el apoyo de U P R E dando esto por 

consecuencia que su mama estuviera capacit.ada para apoyar a 

la nif'!a aunque nadie se lo indicara. 
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Cuadro (."2. Se müestran_ lo$ valores porc~nr.ua!es 
de los 8Vances loqrados ·Por cada n1no 
en c:ada una de su~ ·alteraciones y 
el tot·a:1 al· t1na!1zar el apoyo. 

Grupo exper1menta1· 

Alumno 
lc;lnacio 
F'ab lo 
Juan F 
Al+redo 
R1 c:ardo 
!van 

su~e~ac100· d~~e~rores. (%! 
*Anan -~*-A_~-~-0$.: ... *.**Af as. 

1()0 ·66';7. ,.. .. 40 
95 • .3 "',·.:·:- 95··~·'8;:~.. . .;:':.3~~4 
93'; 4 •. ' '87'; 5 - 5ü 

- t •>o • . ' u:i~L:;'' ,,,· •. ~.··.'.~,· 1',•
1
_J.·,···.-•••:.•· - s.f-;·3•;· ·····:11J<:r"'·•·"' 

yj ~ .8 >,~·"· . ; \3/~·-5-~'' .:·>:s·i~-'2.· _:_' . ... 
Grupo con tt.:..·a·L~, .,· ·" /:.~-- - ¿-~ .. '. 

Alumno 
Ofelia 
Gabino 
David 
Jorc¡e 1 
JLtan A 

Su~erac·1on. de e·t~-t~ot~es .. 
*Anar, **A~nos~ **-~Af¿{S~-

80 71.5 25 
70 

55.6 
85.8 
58.4 

*Anártr1co~ 
**AC1nÓs1cos 
***A+a:s1 cos 

20 
.!.3. 4 

40 
42.9 

25 
;::8.6. 

40 
4C.l 

·l:otal 
68:.9 
11.5 
76;9 
t:t.s~· . .s· 
74. 7 

Total 
. :58.1:3 
:::.s.:::. 

·:!,9; :2 

55.2 
4·1. t• 



En oposición a los porcentajes altos Gabino obtuvo el 

38.3% de avance en el grupo control e Ignacio representa el 

menor porcentaje en el grupo experimental con 68.9%. En la 

t'igura 7. 1 se muestran los avances logrados por los dos 

grupos. 

En el nivel relativo al retardo anart.rico, ambos grupos 

hicieron grandes avances. el G E logró una superación del 

94. 4~~ en tanto que el G C logró el 69. 9% notándose que el G 

E superó al G C en un 24. 5:-~. 

En el retardo agnósico, el grupo experimental superó al 

grupo control en un 46. 4% Y t'inalmente en el nivel de 

retardo af'ásico, el grupo experimental superó al grupo 

control en un 14. 2 ~~. 
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Gpo. Experimental Gpo. control 

• ~ 
e () 

~ ~ 
1111 111 111 Errores AnÓrtricos superados. 

Errores AgnÓsicos superados. 

Errores Afásicos superados. 

FI 1.3UF:A 7. l . 2.:: mues+-ra.n los valores 

pcrcent...r.1ales prcJmedio de .avance al -

c~n=~do por cada grupo al finalizar 
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4.6.8. Escri t.urá. compr_ensi va. 

En est.e aspe.et.o .;,.l,anál'isis ,de l<;>s result.á.d<;>s: se realizó 
·., ,'.'-· ,, 

de acuerdo a t.res· {.-~di·~·a:c;tor~s- que :son: r·~quez~.··-~esc:ript.iva, 

aspect.os si nt.áct.i ces <y. riqueza.léxica .. 

a:> La riqueza en l.á.·descripción _Í"uei vaiorada por medio de 

la presencia de adjet.ivos en la redacción realizada por los 

alumnos. 

Samuel Gili CGILI ,1980: 819) menciona que en una 

i nvest.i gaci on realizada con nif'fos espai'íoles e 

hispanoamericanos de ent.re cuat.ro a siet.e af'!os de edad se 

descubrió que exist.ia pobreza en el repert.orio de adjet.ivos 

que aparecian en la conversación. General ment.e la 

adjet.ivación valorat.iva de caráct.er moral se reduce a bueno 

malo, la de carácter est.ét.ico a la oposición entre bonito 

~eo, en t.anlo que los adjetivos descriptivos por ejemplo 

t.amaf'fo y color son menos ~recuent.es. La proporción aumenta 

con lentitud en la conversación espontánea y en la escrit.ura 

de nif'!os de siet.e a diez af'!os a pesar de la in~luencia de la 

lectura y la escrit.ura. Para este autor, cali~icar supone en 

el hablant.e una act.it.ud contemplat.iva o· descript.iva que es 

poco común en nif'!os cuya expresión salla del sust.ant.ivo al 

verbo sin det.enerse en la cualidad de las cosas. 

En los grupos· que ~armaron part.e de la invest.igación se 

observó que hubo increment.o en la utilización de adjetivos. 

Asi en el grupo experimental se presentó un promedio de 0.16 

% en el pret.est. en tanto que en el po:stest. se presentó un 

promedio de 4. 9 ~~. De manera similar en el grupo control se 

presentó un promedio de O. 4~~ en el pretest y en el post.est. 
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se registró un 8. 8 %. Comparando los dos promedios del 

postest.. se observa que tanto el grupo experimental como 

el grupa control enriquecieron la redacción haciendo uso de 

un mayor número de adjetivos pero el G E superó al G c. 

b) Aspectos sintácticos. -Los indicadores con los que se 

trabajaron rueron la inadecuada utilización de tiempos 

verbales Cpor ejemplo Of'elia escribe: "comi-sasa-contotillas 

-con, carrne-beolatele-jueso-la. "• Pablo seme idestar 

iiseuna nana itavielseuriujo", Gabino me can vi e ymepuy a 

sescuela yestuvie ratit.o y qu e vene la selscuela. yme 

levant.eyme pusea escudiar uu letura". Ignacio " plano copi 

sas ro pe ca vesa su mas jugo a ca ri t.o lu e go beo la t.e 

el i se mi rea") género y numero, porque est.os t'ueron los 

errores que se present.aron con mayor f'rec,-Iencia en los dos 

grupos. En el pret.est. del grupo experimental Ignacio,Pablo y 

Ricardo present.aron inadecuada ut.ilización de t.iempos 

verbales y sólo Ignacio presentó inadecuada ut.ilización de 

número en dos palabras. En t.ant.o que en el grupo cont...rol 

Of'elia y Gabino presentaron inadecuada ut.ilización de 

tiempos verbales. 

c) Riqueza léxica.-El incremento en est.e aspecto se puede 

observar en el cuadro 7. 3 el cual muestra un promedio de 

trece pal abras empleadas en el grupo experimental y 

dieciocho palabras en el grupo control Cpretest).Esta 

dit'erencia que ravorece al grupo control se ve aun más 

acent.uada si se comparan los casos de Iván y Pablo Cque 

present.aron un tot.al de nueve palabras) con los casos de 

orelia y Gabino que representan el menor numero de palabras 
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l~U3dt"O 7 . .3 Mtl!?~tr¿¡ 1 ~ r 1 •:::11.1•'.:l::.~ i1_?::JC'3 .:le Jos :alumno<: 
1ntegr:in"tes dei 9ruPo enPerimentaJ v oeJ 
oel qrupo contt~ot en e1 pretest y en el 
postes t. 

1-·¡;;i:: rEs r 
Alumno Artículo Bustant. Verbo Hd.let:1vo f-'repos. 1-·ponomt.re Con 11.1r1~ >'\dverbto fúl'HL 

Ignacio 2 8 6 (1 ·¿ l l) 1 2<) 

1-'ablo 1) -,¿ 4 l 1) (l l 1 "' .Juan Feo. l :5 ó ,, l ¿ ... o ·-15 
Al +redo l L / lJ '..::'. 4 l 1) 17 
Ric¿lrdo 1) -~· ::, •) •) ·2 l (l 11 
l va.n l 4 l () l l 1 o 9 
XP313bra: 13 

Llte l 1a l / ::; l l 1 1,l o ló 
G2bino :.;:: :;:. 4 (• L :::. "' () ló 
David 1 :~ 'i' l.J .3 l 1 () .'L() 

Jorqe i. :::. 6 5 l :.:· L l 1) 29 
..... .Juan H .. 1 ':5 6 •) 2 ..¡ t,i 2 _;:11 
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Juan Fea. .s ~,4 4 4 .s 5 l 2 ·.:.<4 
Al+reoo 3 .'7 7 5 ¿ :;:. ::.-- 1 31 
Ricardo .::;; :¡ 9 ·:5 4 l 1 '1 ~31 
lvan 4 7 7 4 4 ,3 l (). :;:.o 
Xpa labr!l.s .3<J. ~ 

Otei 1a ¿ 5 :5 .s ::; 4 4 1 29 
Gabino 2 'l o ~. s 4 3 l '..::ó 
!)3v1d 4 8 6 s .:. .¿. l o 28 
Jor<le 1. l 7 ::. ::. .;;. :::. 5 l L8 
Jua.n A. 4 4 ¡ L :. 'I ,¡ 2 ~.f) 

XPaiabra: 28.2 
--·----·- -------··-·- --



ut.ilizadas en el grupo cbnt.rol con un t.ot.al de dieciséis 

palabras. Si se comparan est.os porcent.ajes con los 

result.ados del post.est. se observa que est.o equivale a un 

aument.o promedio de 17. 3 palabras en el grupo experiment.al 

y 10.2 en el grupo cent.rol. Lo que indica que en el grupo 

experimental se amplio la riqueza léxica a un poco más del 

doble C de 13 a 30). Est.o se explica por 1 a di smi nuci ón de 

errores de t.ipo anárt.rico, agnósico y arásico que limiLaban 

la act.uación del nifío en la es:crit.ura Cpret.est.) pues se 

sent.ian incapaces de escribir lo que se les solicit.aba 

'"porque no sabian escribir bien"", La superación de los 

errores anteriorment.e mencionados da la posibilidad 

Cseg~ridad) de expresar sus ideas con mayor riqueza. Al 

analizar la riqueza léxica, se observa que en los dos grupos 

hay un aument.o de part.iculas gramat.icales como articulas, 

conjunciones> preposiciones, asi como increment.o de 

adjet.ivos, sust.ant.ivos y verbos, lo que al ser relacionado 

con el t.ot.al de pal abras empleadas por cada ni Ro permi t.e 

observar el mayor avance del grupo experimental. 
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4. 6. 3.' Lectura automática. 

t.ant.o el grupo experimental como el grupo cent.rol mostraron 

una di smi nuci óri del . numero . de errores presentados en el 

pret.est.: pero el grupo experimental supero al grupo cent.rol 

ya que presentaba a nivel anárt.rico un promedio de 5. 5 

errores por nif'ío y al :finalizar el apoyo pres·ent6 .un. 

promedio de O. 3, en +~ante C!'..le el _grupo control _.presentó en 
' . . . .., . - ,-_,.. '-~_: 

el pretest. un promedio de 3: a y ,;f("<;il ;_pcóstée~t; ; ;ijr¡· · ¡ji'ome.C!i o 

de o.a Cver cuadro 7.4:>. 
;~:_ '·~-'-_:~-7,', .. ·. ---:.;:~:~--,,_· 

··,~:¿~~,;;: ~2_}~;!:ó ~:, .. -,. 
A nivel agnósico el pr om~dj._O ~~<tj~~\~~~t-Or:-~S. : p~ ~sent ad~s era 

menor que el del nivel 

tpr-e=le=sl::l un promedio de 4. B ;.- en el G C un pr-omedio de 3. e. 

El pos:'lest muest.ra nuevament.e que el G E supero al G C ya 

que el primero presen~6 a nivel post.est. un promedio de 0.3 

errores por nif'ío y el G C mostró un promedio de 1.0. 

Para ejemplif'icar lo anteriormente expuesto se most.rarán 

los casos de !van y Ricardo: en el caso del primero se 

presen+.aba un total de doce errores en el pretest y al 

f'ina.lizar ·el apoyo sola presentaba un error agnOsico. En el 

caso de Ricardo que en el pret.est. present.aba diecinueve 

errores y al f'i nal izar el apoyo aun aparecen t.. res errores: 

éslos se deben a que ladavia na se ha superado complelamen~e 

su problema de elocución de lenguaje (sustituye l por r y 

t. por d). 

En el caso del grupo cent.rol Jorge Ignacio, Juan Antonio 

y O:felia lograron superar los errores presentados en el 

post.est. sólo con el apoyo. ped_agógico debido a _que era un 
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Cuadro 

Alumno 
l•;ma.c:10 
F'ablo 
Juan Fc:o. 
A 1-fredo 
R i e: ardo 
Ivan 

Alumno 
0-fel ia 
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David 
Jorq€? l 
Juan f4 

6 ---~·."!.,·:·:~~·; ,:,:, 
5 ',i>'-- '·' 

/_ <Y 
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7 s C.I 

Grt•Po con'trol 
F'retest errores 

Hnar. 
4 
4 
6 
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*Anártr1c:os 
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4 
6 
4 
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V 

2 
2 
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numero reducido de errores que .se. pudieron trabajar en las 

sesiones. En cambio David quien no asistia regularmente a 

las sesi enes de apoyo y Gabi no que general ment.e 11 egaba 

cuarenta o cincuenta minutos ·tarde no trabajaba con el 

programa perceptual Cnivel int."ermedio) y esto provocó que no 

se superara t.ot.alment.e su problemá.t.ica. Debo mencionar que 

de 1 os cuatro aspectos' tr·abaj ados, éste es el que presentó el 

menor número de errores en el pretest. 

Por ot..r.a. part.e el porcent.a,je de errores aná.rt..ricos 

superados por el grupo experimental f'ue de 94 ~/o y en el 

grupo control f'ue de 79. ~~ lo que hace notar una dif'erencia 

de 1 5 ;:; e ver f' i gura 7. 2) . De ig•.Jal f'orma los errores 

agnósicos disminuyeron considerablemente presentándose en el 

grupo experimental una reducción del 93. 2~-~ y en el grupo 

cent.rol de 72. 3!-~ lo que marca ur1a diferencia de 20. 9~~ que 

f'avorece al grupo experimental. 
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Errores AnÓrtricos superados. 

1 
Errores Agnósicos superados. 

PIGUP.A 7. 2 . Muestra por-cent.r.Ja.lmenle 

los avant;es :~ogra:do~-. -:n· _-:-! G." ·E y en 

el G C a 'riiv..:1 de .a~pect.o'.,:~r.Jt.cm3.tico 

.d•Et la lecl.ura .. 
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Lect...ura comprensiva. 

Como se sef'íal6 anteriormente el nivel de la lectura 

comprensiva Cue evaluada con base en cinco: preguntas. es por 

ello que en el cuadro ·7. 6. ·se :··muestran dos columnas que 

corresponden al numero·.·.de;·.acier.tós en el pretest y en el 

postest. 

Para iniciar el 

proporcionados por 

~~á¡is1';i 

el '·cu'aciro 

mencionaré que los datos 

-7.-Ei muestran los avances 

logrados por el grupo contr.ol:.y·el :.grupo experimental. Los 

logros obtenidos por los- dos grupos se cuant...ificaron en el 

nivel de pregunt..as promedio en el pretest: 1.1 grupo 

e:<peri mental y 1. 4 grupo control en tanto que en el postest 

correspondieron a 4.8 grupo e:-.::peri ment..al y 3.Z grupo 

control. Comparando estos dat.os se observa como el grupo 

experimental de la invest.igación superó al grupo cent.rol a 

pesar de que éste present.6 como grupo un mayor numero de 

aciert.os en el pretest debido a que el menor numero de 

errores en la lectura aut.omát.ica hace posible una me.jor 

lectura comprensiva y por lo tant.o una mayor comprensión del 

texto leido. 

La diferencia que se present.a en el post.est. entre el 

grupa experiment..al y el grupo cent.rol se debe a que en el 

primero se combinó el apoyo pedagógico mas el apoyo de las 

madres de f'amilia y en el segundo grupo solo se ~rabajo con 

el apoyo pedagógico lo que f'ue una limitanle porque el 

tiempo dedicada a la lectura comprensiva fue menor al 

designado para la e~cri~ura automática y la escrit.ura 

comprensiva. 
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Cuadro 

Alumno 

Ignacio 

Pablo 

Juan Feo. 

Alf'redo 

Ricardo 

Ivan 

PROMED:Z:O DE 

Of'el i a 

Gabino 

David 

Jorge I. 

Juan A. 

PROMEDIO DE 

7.5 Muest.ra comparativamen~e !.os 1 a.ciert...os 

present.ados ent.re el pret.est. y el post.est. 

en la lect.ura de comprensión. 

Grupo Experiment.al 

Aciert.os pret.est_ Aciert.os post.es t. 

z 5 

1 5 

o 5 

z 5 

1 4 

1 5 

ACIERTOS 1. 1 4.B 

Grupo Con t. rol 

1 5 

1 z 

2 2 

2 4 

1 3 

ACIERTOS 1. 4 3.2 

l.50 



Comparando los resul t.ados obt.enidos a nivel porcent.ual 

grupal se observa que el grupo experiment.al logró un avance 

correspondient.e al 73% en t.ant.o que el grupo cent.rol most.ró 

un avance del 36% C ver Fig. 7. 3). lo que reaf"irm.3.. una vez 

más que la unión de los dos apoyos es indispensable en la 

superación del ret.ardo lect.ográfico. 

1 c:1 
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5. Análisis y conclusiones. 

Considero que la adquisición de la lect.oescritura y el 

cálculo son básicos para que un nifto se desarrolle en 

nuestra cult.ura donde gran parte de la inf'ormación se 

encuent.ra en rorma impresa. además de que con la lect.ura y 

la escritura se obtenen nuevos conocimien~os que enriquecen 

el acervo del individuo. En el caso de las alt.eraciones de 

la lect..oescrit.ura se requiere de un trat.amient.o et'icaz ya 

que éstas pueden impedir el desarrollo de otros 

conoci mi ent.os posteriores ya que t. oda i n:r ar maci ón no 

asimilada se conviert.'e en un obst.áculo como lo .seflala 

acertadamente una especialista sobresaliente "cuando se 

present.a iní'ormación imposible de ser asimilada se impide la 

comprensión" CF"ERREIR0, 1982: 131). Esto sucedia en el salón 

de clase de estos niftos cuando se les e~~gia que realizaran 

actividades como lectura de comprensión cuando aún tenian 

rnú:lt.iples f'allas en el nivel de le·=.t.ura aut.omát.ica. 

En la investigación presentada, la participación de las 

madres í'ue primordial ya que de ellas dependia en gran 

medida la asis~encia de los ni~os al apoyo. la presen~aci6n 

completa de tareas y algunos materiales que servían para el 

desarrollo de las act.ividades dent.ro de la sesión. Cabe 

seFíalar que en la invest..igación se t.raba.jó con las madres 

porque en est.e medio soci ocul t.ural son ést..as las que se 

hacen cargo de la educación y en algunos casos de la 

manutención de los ni~os. 

Si bien los resultados de la investigación postulan que 

la part.icipación de la madre y del especialist.a es 



indispensable para superar la problemática, es de mayor 

importancia la participación del niffo en la recuperación del 

retardo lectográ:fico presentado. Es decir que se considera 

al nifto como eje principal de las acciones ei' cual al 

presentar inter:ferentes que le impiden un desempeffo adecuado 

puede ser ayudado mediante la conjunción de apoyo pedagógico 

y apoyo de la madre. 

En el proceso de recuperación de 1 a 1 ectoescri tura el 

alumno tiene un papel activo desde el momento en que esta se 

concibe ··como la comprensión del modo de cons+...rucci6n de un 

sist.ema de representación o apropiación de un nuevo objet.o 

de conocimiento" CFERREIR0,1987:12). 

Considero que un element.o import.anLe en la superación de 

una problemática es reconocer que esta existe y que de 

alguna manera impide el pleno desarrollo del individuo. Esto 

quedó comprobado por los dos grupos participantes en la 

i nvesti gaci ón. 

Fue caracteristico del grupo experimenta! el que la madre 

de f'am.ilia considerara que su hijo present.aba "problemas 

que 1 e i mpedi an 1 eer y eser i bi r bien . " y que necesitaba 

ayuda. El primer impulso que las concientizó a aceptar el 

apoyo f'ue que al ent.revi starse con la especialist.a 

encontraron apoyo. comprensión y albergaron la idea de que 

la problemática de su hijo tenia soLución, lo anterior 

aunado a la percepción de los logros obtenidos por cada niRo 

a t.ravés de las sesiones de apoyo dieron como consecuencia 

que !legaran punt.ualmente a sus cit_as. que cooperaran al 

apoyar las t.areas.et.c.En cambio las madres de los ni~os del 
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grupo cent.rol na est.aban ·convencidas o no representaba un 

problema para ellas las alteraciones de la lecloescrilura y 

no se involucraron en el desarrollo del lralarnienlo. Aqui 

debo seffalar que el G e presenlaba un número ·,menor de 

errores en lodos los niveles de lect.oescrilura. 

Un elemento que indicó la poca alención que se le daba al 

apoyo en el G C fue que en el t.ranscurso de 29 sesiones de 

apoyo sólo en una ocasión la abuelita de un alumno pidió 

inf"orme sabre el avance del menor y solo en el caso de la 

mamá de Ofelia Cquien ya habia sido ·capacit.ada el affo 

anterior) se estableció comunicación con respecto al avance 

de la menor ya que por su parle la señora trabajaba con la 

nifta por las tardes. A pesar de que t.res de est.os cinco niftos 

eran lle·vadcs y recogidos en la unidad dos veces por semana. 

Otro indicador fue la asist.encia de los nifíos de los dos 

grupos al apoyo, mientras que el grupo experimental luvo un 

promedio de 90. 1 % el grupo cent.rol lu•;o un promedio de 

74. e ~;. 

En el grupo control los alumnos generalmen~e no cumplían 

con las t.areas y ocasionalmenle las present.aban incomplelas 

lo que provocaba que la especialis~a ocupara tiempo de las 

dos horas de sesión para realizar las tareas como elemento 

par a consolidar el apr endi zaj e ant.er i or ; lo que redujo el 

tiempo elect.ivo de sesiones para superar los retardos en el 

grupo. En este caso considero que la f'.alt..a de sanciones al 

no cumplir con la t.area provocó que est.a no tuviera 

prioridad y que por lo t.ant.o no se realizara. 

En el caso del grupo experimen~al se responsabilizó tanto 



al alumno como a la madre de la act.ividad ex'lraescolar 

Ct.ar-eas) y se ejer-ció un poco de pr-esión en las pr-imer-as 

sesiones para que los trabajos :fueran entregados J.impio.s, 

completos y revisados. En las primeras tareas se oO~erv6 que 

los nif'los no trabajaban con la misma calidad en la sesión de 

apoyo y en la casa realizandose en esla ultima trabajos 

sucios con omisiones y sustituciones graf'emát.icas. Por ello 

se habló con las madres lralándolas de motivar haciendo 

notar que su participación directa era indispensable al 

hacer que el nifío 'lomara conciencia de su error para que lo 

pudiera corregir sólo.A medida que transcurrieron las 

sesiones de apoyo se hizo menos :frecuente el llamar la 

atención a alguna madre que no estuviera cumpliendo 

correctamente con su responsabilidad. 

Debido al contacto que tengo con las madres de esla 

zona conurbada he observado que la sit.uación económica de 

las f'ami l ias. la desintegración :fa~iliar et.ras 

problemáticas han provocado que se deje la responsabilidad 

de la educación ~arma! solo a los maestros. La adopción de 

esta posición por parle de la mayoria de los padres es muy 

cómoda ya que no se involucran de manera act.. .. i va en el 

desarrollo escolar de sus hijos y con ello limitan la 

posibilidad de enriquecimiento cultural, acercamiento }' 

comunicación. Asi al llegar a la unidad de apoyo las madres 

report.aron que la única estrategia que hablan ut.ili:ado para 

mejorar la lectura y la escritura de sus nif'los era 

regafíarlos considerando que eran !'lo.jos. Al empezar a 

+_.rabajar el nifío y la madre. el regaf'ío f'ue sus.t.iluido por la 



le present.aba en ese moment..o. 

Las causas por las cual es los· padf.~si}~.o;.' i::ónvi ven. apoyan 

y ayudan a sus hijos son múltiples' pero.Ía .necesidad de ello 

est.á present..e y es necesario soiticionar. Considero que la 

participación en las tareas escolares es un buen inicio para 

I'omentar la comunicación con el nifio. 

Por ot.ra parte en la primera sesión de apoyo se t.raba.j6 

con la visualización de la probl emát.i ca de cada nifio 

Cut.ilizando herramientas y creando est.rat.egi as) fueron 

est..i mul ados psicol6gicament.e.El apoyo pedagógico y 

psicológico que proporcionaron la madre y la especialista 

durante casi cinco meses devolvió la confianza del nifio en 

su propia capacidad de aprender. 

Las al t.eraci enes en el aprendizaje generalmente se 

presentan acompafíadas por i ns egur i dad e inest.abilidad 

emocional lo que se observó en las evaluaciones psicol6gicas 

y en la part.icipación de los nifios en las sesiones, por ello 

considero que la madre de I'amilia al seguir las indicaciones 

de la especialista y apoyar en el aspecto pedagógico también 

proporcionó apoyo psicológico que rue necesario para apoyar 

la aut.oestima de los nifios. 

El G E superó con ma.yor rapidez sus reLardos por el 

t.rabajo act.ivo del nifio, el t.rabajo de la madre y el trabajo 

de la especialista; de est.a manera se logró que el nif'ro 

obtuviera mejores resultados ?º el grupo de apoyo con 
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ext.ensi6n al grupo escolar. ErJt.¡;;_ntó' .c¡U; ,.,;n· .<el . G e hubo 
,:: 

algunos casos indi:ferencia) y , .·11·.,: no :'par-t.icipación de la 

madre. 

Indudablemenle los r-esullados de la invesligaci6n llevan 

a observar una cor-relación enlre la mejora de la 

lecloescrilura aulomálica y como prolongación mejora en la 

lect.oescrit..ura comprensiva. 

Por otra parte. como he mencionado en algunos apartados 

de est.e t.rabajo, est..oy de acuerdo en que t.odos los nifíos 

realizan avances en relación a la conceptualización de la 

lecloescrilura y que es el nivel cognitivo el que involucra 

de manera cen~ral los procesos de comprensión del sistema 

de lect..oescrit.ura. Para Emilia Ferreiro. quien ha realizado 

!numerables invest.igaciones con niffos que cursan el primer 

grado, las sust.it..uciones, omisiones y otras al~eraciones de 

la escrit.ura son normales Est.o s~ concibe asi en el marco 

de el progreso del niflo hacia el nivel al:fabélico. En ésle 

se logra la construcción de un esquema general de 

correspondencia sonora; est.o signif'ica ·:11egar a comprender 

que la escrit.ura representa básicament.e las dif'erencias 

sonoras enlre las palabras" CFERREIR0,1982d:63:>. 

De acuerdo con esta concepción, todos los niRos sin 

lesión cerebral, ni ret.ardo inLeleclual lendrian que lograr 

el nivel alf'abét..ico. Es aqui donde considero convenient.e 

anotar que exis~en ni~os que pese a encontrarse en el nivel 

al:fabélico presentan gran número de aller-aciones al escribir 

o leer y muchos maestros las reconocen porque sólo algunos 



niKos pre~ent.an est.as alt.eraciones. Como ya se mencionó 

ant.eriorment.e, Gilbert.o Guevara Niebla report.a que "a nivel 

nacional exist.e un 11% de niRos disléxicos det.ect.ados en una 

evaluaci6n aplicada a nifios de segundo a sexl:~ grado"' 

CGUEVARA,1991:37). Est.e t.ipo de niRos que present.an ret.ardo 

lect.ográfico muestran alteraciones a ni ve! de Funci enes 

Cerebrales Superiores y de no ser at.endidas adecuadament.e 

cursarán la escuela primaria con muchas dificult.ades. 

Algunos niRos de primer grado present.an sust.it.uciones u 

omisiones de graf'ia pero ést.as se superan en el curso de 

es le grado. en cambio hay ni fías que presentan múl tiples 

omisiones. inversiones. sus ti t.uci enes. agregados. 

dist.orsiones y 'f'raccionamient.os inadecr.Jados que hacen casi 

indecifrable la lect.ura y la escrit.tira. En seguida se 

ejemplifica ést.o con la escrit.ura. de Pablo Cdict.ado de 

palabra pret.esL). 

III.- DIC'l:A.UO DE PALABRA. 

i.- \(e h ..Lp_a ____ _ 
2 ... ~ )Ov·_ --~
.,.-y (yQ 

4~-P { 'r hJ e, . p,¡,-· 5.- YoJ ..... .J ,, 
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d103án · 
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·¡ za?qlo 
cal:ka 
b\o.f\C.O 

Cabe mencionar que los nifios con estas caracterislicas en 

el D.F. son atendidos por los Centros Psicopedag6gicos, DI 

F y Dirección General de Educación Primaria, lo cual quiere 

decir. que existe una demanda qr.Je es necesario sat.isfacer. ya 

que como lo se~ala el Programa para la Modernización 

Educat..iva sólo el 8. 6 ~: de la población malriculada en los 

dos primeros grados de educación primaria recibe los 

veneficios de la at.ención para prevenir la reprobación 

CPROGRAMA DE LA MODERNIZACION EDUCATIVA,1989:36) y muchos de 

es t. os ni Fías presenlan retardo lectográfico y 

consecuent..ement.e at.raso escolar. Dado que son pocos grupos 

Ccon disposición de atención reducida) los "que atienden este 

tipo de problemas seria conveniente que ubicaran nuevos 

cent.ros de atención en las zonas donde sean más necesarios 

ya que de lo cont.rario muchos nif'ros cur;:;.arán con este t..ipo 

de alteraciones en nivel primaria y secundaria como lo 

report..an pro~esores de educación media - desalor~unadamente 

no se cuenta con investigación ni reporles al respecto-. 

Los aportes que hace este traba.Jo se refieren basicamente 

a las posibilidades de superación del ret.ardo lectográ~ico 

ya que al unirse apoyo pedagógico sistematizado más apoyo de 

la madre de f'amilia se logran mejores resultados. Por ot.ra 

parte una de las limitaciones que presenta es el numero 



reducido de alumnos de la muest..ra pobl aci onal , dando es t.. o 

como consecuencia que los result..ados no sean generalizables, 

no obst.ant.e int.ent.o evidenciar que las aleraciones de la 

lect..oescrit..ura pueden t..ener una recuperación ravorable. 

Finalment.e considero i mport.ant.e seflalar que la 

experiencia desarrollada ~ue ~ruct.i~era porque me llevó al 

campo de la invest..igación que es el camino para solucionar 

los problemas que se presentan en el campo de la Pedagogia. 

1 A1 
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NOTAS 

Est.e t.ermino es~ut.ilizado por Jean Piaget. quien menciona 

que la asirni·laci6ri es un proceso escencial "consist.e en 

amoldar un hecho de la realidad al pat.rón de la 

est.ruct.ura e"n desarrollo del sujet.o" CFLA'IELL,1983: 68). 

La acomodación es un t.émino '-lt.ili=ado en la +_eoria 

psicogenélica de Jean Piaget "'es precisamente el proceso 

de adapt.arse a las variadas demandas o requerimient.os 

que el mundo de los ob.jet.. .. os impone al su.jet.o'' CPLAVELL, 

1983: 68). 

ª En el libro de Juan E. Azcoaga Apren.cUza.je /i.si.otó;tico 

y aprendiz.aie peda.J8óei..co el aut.or mane.ja el concept.o de 

potenciales provocados. en México la lit.erat.ura 

especializada hace referencia a ellos como pot.enciales 

evocados. Consideré conveniente u~ili=arlo como lo hace 

el aut.or del libro se~alado . 

.. En lit.erat.ura producida en Mé;<ico el t.érmino ut.ilizado 

es visoespaciales yo sigo en mi t.rabajo la t.erminologia 

que marca Azcoaga. 
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