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El objetivo de la presente investigación fue determinar 
•1 el instruaento de evaluación conductual con validez de -
contenido diaeftado por Arag6n (1990) cuenta con al nivel -
adacuado de dificultad para loa niftoa de segundo grado da -
priaaria. Este instruaento tiene coao finali.dad detectar -.
error•• de tipo disl,xico en la·escritura de dictado. De e~ 
ta aanera, los sujetos a loe que ee lee administr6 la prue
ba fueron 48 niftoa, 25 que curaaban el segundo grado y 23 -
dal tercer grado, esto con el fin de obtener datos mAs con
fiables. Fue requisito indispensable tener un promedio mini 
mo de ocho. El instrumento consta de cuatro parteas vocales, 
frases y oraciones, prosas y versos, mismas que fuéron dic
tadas r analizadas en dicho orden. En base a que se determ! 
nó coao criterio que una palabra tuviera un margen de error 
del 15% para ser considerada como "de alto nivel de dificu! 
tad• y dado que los resultados nos indican que son m!nimas 
las palabras que preaentan esta caracter!stica, considera~ 
moa que a pesar de las modificaciones realizadas el instru-
aento de evaluación conductual cubre adecuadamente con el o~ 
jetivo para el que fue elaborado. 



INTRODUCCION 

Aprender a leer y escribir constituye una necesidad que de

bemos satisfacer, no solo porque permite superarnos académica

mente sino porque es un medio de comunicaci6n a través del 

cual podemos expresar nuestros sentimientos, divertirnos, ad-

quirir conocimientos, sentir la compaffia de alguien a través 

de la lectura de un libro, en fin son innumerables las cosas 

que podemos hacer y sentir por medio de la lectura y la escri

tura. 

Pero ¿qué pasa cuando tenemos dificultades en el aprendiza

je de la lectoescritura? nos sentimos frustrados, inferiores, 

incapaces de competir con los demás y más aún en una sociedad 

como la nuestra donde la lectura y escritura son el medio pri

mordial de comunicaci6n y por lo tanto, crecemos llenos de 

frustraciones que se manifiestan en una baja autoestima, ansi~ 

dad y depresi6n asi como también el interés por aprender y la 

motivaci6n de seguir asistiendo a la escuela van disminuyendo. 

Aparentemente estos problemas se presentan ahora con mayor 

frecuencia que en otras épocas, pero lo que sucede es que en 

la actualidad se cuenta con mejores técnicas para detectarlos. 

El hecho de descubrir tempranamente alguna dificultad en el 

aprendizaje de la lectoescritura significa la diferencia entre 

el fracaso y el triunfo escolar. Si el niffo es tratado a tiem

po podrá superar su problema· Y. llevar una vida completamente 

normal (Nieto, 1985). 

El niffo que no puede .aprender a leer y escribir como 1" ma

yoría de los. pequeffos de. su .. misma edad, está sujeto también a 
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presiones del medio ambiente que lo hacen sentirse inferior. 

El niño que lee con dificultad y que al escribir comete muchos 

errores puede tener problema en la adquisici6n general de con2 

cimientos, puesto que estos se transmiten principalmente a tr~ 

vés ·de la lectura y la escritura. 

Una de las dificultades que se presentan frecuentemente en 

el aprendizaje de la lectoescritura es la dislexia. Sin embar

go, aún.no se le ha dado la importancia que merece, ya que tan 

to los padres como maestros dejan al tiempo la superaci6n de 

esta dificultad. 

Pero ¿Qué es la dislexia? 

Diversos autores han tratado de definir lo que es la disle

xia, por·ejemplo Quiros y Cella (cit. Orem, 1974) la 'definen 

como •una afecci6n caracterizada por dificultades del aprendi

zaje en la lectura que no obedece a deficiencias demostrables 

fonoarticuladores, sensoriales o intelectuales en un niño con 

edad suficiente para adquirir esta disciplina". 

Ahora bien, la Federaci6n Mundial de Neurología en 1963, 

'acept6 la definici6n propuesta por McDonald Critchley (cit.en 

Nieto, 1985) como "la incapacidad que tiene un niilo para leer 

y escribir normalmente, a pesar de poseer una adecuada inteli

gencia, instrucci6n convencional y buenas oportunidades socio

culturalesº. 

~in embargo, durante este trabajo subrayamos que las def in! 

cienes que se han venido dando divergen mucho, ocasionando as! 

dificultades para especificar claramente lo que es la dislexia. 

De igual manera ha provocado dificultades para poder llevar a 
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cabo un adecuado tratamiento. 

Debido a esto y dado que desde un punto de vista conductual 

nos interesan las conductas observables, partiremos del .t,rmi

no "errores de tipo disléxico" como aquellos problemas de con

ducta modificables que presentan los niños al leer y escribir 

y por lo tanto hablamos de niños que cometen errores de tipo 

dislt\xico. 

De esta manera se emplean los términos de omisiones, rota-

cianea, inversiones, etc. para cuestiones de identificaci6n y 

clasificaci6n de los errores y no para explicar a la dislexia 

a partir de tales denominaciones. 

Asimismo, para identificar estos errores necesitamos de una 

evaluaci6n que a partir de observaciones directas de la condu~ 

ta en situaciones naturales, nos permita detectar las varia 

bles ambientales u organtsmicas que mantienen las conductas 

problema, tal es el caso de la evaluaci6n conductual. 

Para lograr esto Arag6n (1990) diseño un instrumento de ev~ 

luaci6n conductual para detectar errores de tipo disl~xico cu

yo Contenido aún no ha sido validado. Por lo que antes de pro

ceder a instrumentarlo se considero pertinente realizar una 

aplicaci6n piloto para estimar el grado de dificultad que pre

senta el instrumento para los niños de segundo grado de prima

ria. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es: "Esti

mar si el instrumento de evaluación conductual tiene el nivel 

adecuado de dificultad para nifios de segundo grado de primaria, 

para la parte de escritura de dictado 11 • 

Para dar respuesta a dicho objetivo desarrollamos el prese~ 
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te trabajo en cinco capítulos los cuale• se describen a conti~ 

nuaci6n. 

En el capitulo 1 se mencionan los aspectos generales de la 

di•1exia como son los antecedentes del concepto dialexia; las 

diferentes definiciones de este término tomando en cuenta el 

enfoque psicopedag6gico y el enfoque neurol6gico; hablamos ta~ 

bién de las posibles causas que explican el origen de esta prg 

blem6tica así como de las diversas clasificaciones que han COil 

aiderado algunos autores. 

En el capitulo 2 hacemos referencia a una aproximaci6n con-

ductual sobre el concepto de 11 dislexia 11 , enfoque desde el cual 

no se habla de dislexia sino de errores de tipo disléxico. 

Por otra parte, dada la necesidad de tener instrumentos con

fiables y v6lidos enlistamos las caracterlsticas principales 

de la evaluaci6n conductual y la validez de contenido que de

be de poseer un instrumento de evaluaci6n. 

En el capitulo 3 presentamos el método empleado para llevar 

a cabo nuestra investigaci6n, incluyendo características de -

los sujetos, material utilizado, situaci6n experimental y pro

cedimiento empleado. 

En el capitulo 4 hacemos un análisis de los resultados obt~ 

nidos en la evaluaci6n para determinar si existen palabras con 

un alto nivel de dificultad para los nifios de segundo grado de 

primaria. 

Por último, en el capitulo 5 se presentan las conclusiones 

a las que se llegaron y consideramos algunas propuestas para -

sustituir a las palabras con alto nivel de dificultad y por lo 
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·tanto preaentaaoa la prueba con la• modificaciones sugeridas. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GBWBllALBS DB LA DISLllII& 

. BRrfll . RBSBil& BISTOUC& SOBRB llL COllCBPIO DB DillLDI& 

6 

El t6rmino dislexia ha aido ampliamente utilizado ·para ex

' plicar diferentes tipo• de problemas o dificultades que ee pr~ 

sentan en el aprendizaje de la lectoeacritura. Por ello .conai

deramos importante hacer una breve reviai6n hiat6rica de la •

vo1uci6n de este concepto. 

Como antecedente al t6reino dialexia surge, un afto antes, 

el t6rmino de •p6rdida af6aica" utilizado por Kuaaeaul en 1886 

para hacer referencia a las perturbaciones en la lectura y es

critura. Sin embargo, fue en Berl!n cuando stuttgart, en 1897 

sugiri6 por primera vez el t6rmino dialexia para explicar tales 

perturbaciones (cit. Nisto, 1985). 

En 1896, Kerr y Margan ( cit. Frosting, 1986) publican los 

·primeros casos de niftoa con inteligencia normal y capacidad 

visual !11 auditiva normales que padec!an de "ceguera cong6nita 

para las palabras" hoy conocida como dislexia, ocasionada por 

un defecto en el girua angular, 

Hinshelvood en 1900 (cit. Froating,1986) contin6a con la 

discuai6n acerca de la ceguera cong6nita para las palabras y 

describe la incapacidad de reconocer y explicar tex~os escri

tos o impresos como nuna destrucci6n de los centros visuales 

en el enclífalo''. Asimismo, en 1917 Hinahelvood contribuy6 a 

la descripci6n de loa a!ntomas de la dialexia y conaider6 es

te trastorno como derivado de otras causas y no solo como de

rivado de causas cong6nitas, ya que la dielexia la encontr6 
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también e niños intelectualmente normales y sin trastornos 

visuales. 

Entre as formas de designaci6n extrañas merece citarse la 

utilizada por Wolf en 1916 (cit. Tomatis, 1988) y que Engler 

acepta y mplea un año después. Wolf quer{a resaltar la impo

sibilidad selectiva de reconocer ciertas letras. Con el obje

to de dif ranciar ese analfabetismo selectivo propuso la ado~ 

ci6n de "analphabetia parliasis" • 

. En tantb que Claparede en 1916 (cit. Tomatis, 1988) trat6 

de expresa( la lentitud chocante del niño con dificultad del 

:~:~~1"::.::.:;~::~:~~::::::::::"::::::::::::::::::: 
partir del comportamiento del sujeto o de su modo de leer y 

orienta la indagaci6n hacia una forma de dsignaci6n más bien 

etiol6gica propone "amblioprasimb61ica conglónita". Weimert,m2 

.vilóndose en la misma direcci6n design6 dicho trastorno con el 

nombre de .. eguera s imb61ica 11 • 

Finalmen e, entre 1925 y 1940 Orton (cit. Jordan, 1982¡ 

Nieto, 1985 Hynd y Cohen, 1987) se sorprendi6 de los errores 

laterales y espaciales cometidos en la escritura de sus pa -

cientes, En onces. acuil6 el término 11 eStrefosimbolia 11 (simbo--

los torcido ), basando el origen de este problema en una mala 

dominancia l\ateral. 
1 

Hasta aqu{, hemos descrito a grandes rasgos c6mo ha ido 

cambiando el\ tlórmino para referirse a las dificultades en la 

lecto-escrit¡ra, palabras como plórdida afásica, ceguera.cong~ 
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nita para las palabras, bradilexia, ceguera simb6lic• y a•tra

fosimbolia han aido uaadas para refarirae a talas dificultadas, 

hasta llegar finalm•nta al término uaado en la actualidad 

•dialaxia". Bl hacho da qua haya recibido tantas danominacio

ne• noa da idea de la complejidad del problema y de la multi-

plicidad de facetas que la constituyen. 

Con el objeto de redondear au concepto, damos a continuación 

algunas de las definiciones m&a conocidaa. 

DIPI•ICIONBS 

Entra laa definiciones m&e conocidas da la dislexia se en-

cuantran las aiguientae1 

Ranadiburg, 1916 (cit.Froating, 1986) d~nomin6 dielexia co

mo una deficiencia del aparato intelectual a consecuencia de 

la cual loe nifloe en ed.ad escolar no son capacee de aprender 

en forma adecuada el lenguaje escrito, a pesar de poseer los 

6rganos aeneorialea normales. 

Por otra parte, Ruth eacker en 1973 (cit. Frosting, 1986) 

é!Onsidel:a a la dislexia como "una alteraci6n en el aprendizaje 

de la lectura y la ortografía de tal forma que la comunicaci6n 

escrita del lenguaje se ver& notoriamente perjudicada o serS 

incluso ·imposible por largo tiempo~ Seg6n esta autora, este 

trastorno puede adjudicarse principalmente a la deficiente fo~ 

maci6n de las funciones fonematicoquinestésicas y motoras del 

lenguaje. 

Angermaisr 1974 (cit.Frosting,1986) define a la dielexia --

como 11 un trastorno escolar de aprendizaje, que puede ser cona.!. 
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cuencia de un gran.grupo de •o•entoa etiol6gicoa. Pr6cticaae~ 

te, no tiene ning6n papel aquf los daftoe corporales habitua-

le• ... 

Seg6n Quiroa y Cella (cit. Orem, 1974) la dislexia es •una 

afacci6n caracterizada funda•entalmente por dificultades de -

aprendizaje en la lectura que no obedecen a deficiencias fon_!? 

articular••• sensoriales sensoriales psíquicas o intelectuales 

en un nifto con edad suficiente como para adquirir esta disci

plina•, la dielexia se presenta con •ucha frecuencia aco•paRA 

da por trastornos en el aprendizaje de la escritura, por lo 

cual suele englobarse dentro del efndroma. 

Por otro lado, Kocher 1975, opina qua el t6rmino genérico 

de dialexia pueda aplicarse a •toda dificultad en el aprend.! 

zaje de la lectura en al nifto y que la noci6n eapecf f ica de -

dialexia trata de una dificultad de aprendizaje de la lectura 

que se manifiesta en un nifto que ea ha desarrollado normales~ 

te en aquellas 6reas en las que no interviene el lenguaje so·-: 

bre todo el escrito•. 

Young (cit. Soriano, 1976) dice que la dielexia no tiene -

relaci6n con la capacidad intelectual, sin embargo afecta a -

la aptitud de usar slmboloe y palabras de manera adecuada. 

En tanto que Flax (cit. Ferreiro y Teberosky, 1979) plan-

tea la dislexia co•o una inhabilidad inherente para aprender 

a leer, que se presenta en personas con un serio retraso en 

la lectura independientemente de su inteligencia, con ausen-

cia de !actores peicol6gicos primarios, sin evidencia de imp~ 

dimentoe y de!iciencias f {sicas que están expuestos a una es-
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timulaci6n cultural adecuada. 

senf (cit. Quiros y Cella, 1984) habla de dislexia como u

na deficiencia en el aprendizaje que presenta alteracione• en 

uno o m6s proceaos involucrados en al entendimiento del ten-

guaje oral o escrito, que ee manifiesta en des6rdenes de ate_!l 

ci6n, pensamiento, lectura, escritura, deletreo o aritm6tica. 

se excluye de este sindrome a loa niftos que presentan deficie.!l 

cia visual, auditiva, motora, retraso mental, perturbaciones 

amocionales y privaci6n cultural. 

Bernaldo de Quiros (cit. en Nieto, 1985) se refiere al con

cepto de dislexia equivalente a "toda dif'icultad de aprendiza

je que no obedece a problema fisico primario, psicopedag6gico 

ni ambiental". 

Estas son algunas definiciones psicol6gicas y pedag6gicas 

acerca de la dislexia. Sin embargo, existen otras concepciones 

te6ricas que han definido a la dislexia tas cu61es son de ca

r6ct·er neurol6gico. Desde esta perspectiva la dislexia se de

fine de la siguiente manera: 

La Federaci6n Mundial de Neurologia en 1963 acepta la def!. 

nici6n propuesta por Me Donald critchley (cit. Nieto, 19851 

Duffy y Geschvind, 1988) como "un trastorno manifestado por 

la dificultad en aprender a leer, a pesar de poseer instruc-

ci6n escotar convencional, inteligencia adecuada y oportunidad 

social. Dependiendo fundamentalmente de un trastorno cognosc!. 

tivo, el cual es frecuentemente de origen constitucional o de 

c:ar&cter hereditario". 

Por su parte, Gaddes menciona que la Federaci6n Mundial de 
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Neurología en 1968, propone una segunda definici6n de la dis

lexia siendo •un desorden en niffos que a pesar de tener expe

riencia convencional en el sal6n de c1aaee fallan para retener 

·1aa habilidad•• del lenguaje, de la eecritura, la lectura y el 

deletreo". 

coao podemoe var en las definiciones presentad•• anterior

mente exiaten muy diveraaa conceptualizacionea sobre el t6rm! 

no dialexia definiendo a esta de acuerdo a la perspectiva te§. 

rica de que ae parte. Así, veaos que loa estudios o las inve~ 

tigacionea hechae ee han basado en enfoques psicopedag6gicos 

y neurol6gicoa y como resultado de no haber llagado a una co~ 

ceptualizaci6n de la dielexia, cada perapectiva te6rica da su 

propia etiología con respecto a ésta. 

llTZOLOGIA 

La etiología desde la perspectiva peicopedag6gica está en 

funci6n del desempaffo del alumno eh clase por lo que no ee caR 

aada por lesiones cerebrales, sino que obedece a la existencia 

de centros inactivos o poco desarrollados en el.sistema cere

bral. 

seg6n Quiroe y Cella (1984) la principal causa de la dial~ 

xia radica en la dificultad de percepción globalizadora del -

nifto, de igual forma mencionan que en algunos casos puede tr~ 

tarse de un problema de desorientación espacial, fallas de m~ 

aorizaci6n para los trazos de las letras o bien, dificultad 

de la abstracci6n elemental, dificultad de la funci6n analít! 

co-sint6tica, dificultad en la captación del sentido y por 
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perturbaci6n del esquema corporal. Todas estas causas parecen 

justificar en su momento determinados errores, pero ninguna de 

ellas por al sola, la raz6n por la cual se realizan tan dife-

rentea errores. 

Por otro lado, de acuerdo con los estudios realizados por 

Pern6ndez, Llopis, Pablo de Riesgo (1978) y Nieto (1985) la• 

causas de la dislexia se pueden clasificar de la siguiente ma

nera a 

1) Mala lateralizaci6ni Los niftos que presentan alteraciones 

en la evoluci6n de su lateralidad,tienen asociadoe trastornos 

perceptivos, viso-espaciales y de lenguaje. Por otro lado, el 

nifto con una lateralidad mal definida es un nifto que presenta 

trazos grlficos incoordinados y torpeza motriz. 

2) Alteraciones de la psicomotricidad como: inmadurez psicomo

triz, torpeza general de movimientos, falta de ritmo, falta de 

equilibrio; conocimiento deficiente del esquema corporal y de

sorientaci6n espaciotemporal. Estas anomallae no se dan aisla

das sino que acompaftan al reato de loe trastornos especlficos. 

3) Trastorno de la percepci6n: Pueden aer tanto auditiva como 

de percepci6n visual sin tratarse propiamente de un d6ficit. 

4) Factor hereditario: No se ha llegado a una concluei6n defi

nitiva, sin embargo, en algunos casos de dislexia se presentan 

antecedentes familiares disléxicos. 

S) Causas de la dinSmica personal del niño: Estas causas pue

den ser falta de atenci6n, desinter~s por el estudio e inada~ 

taci6n personal. 

Al analizar las causas por las que el niffo no puede aprender 
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• leer y eecribir, Nieto (1985) toma en cuenta otros factores, 

ede•6• de loa mencionados anteriormente como deenutrici6n, de

ficiencia mental, defecto• vieualea y •uditivoe, problema• f{

aicoe grave• y proble•a• peicol6gicoa primario• que pueden de

tener el aprendizaje en un momento dado. 

Por lo que toca al a•biente, cuando 'ste ea culturalmente 

deficiente no ofrece al niffo la euficienta motivaci6n que lo 

iepulee a aprender y a aeiatir con puntualidad a la eecue1a. 

T•ebi6n se puedan encontrar problemas derivados del exceso da 

niftos en lo• grupo• o defacto• •atodol6gicos en la eneeffanza. 

Deede la perspectiva Naurol6gica las causa• de la dialexia 

ae atribuyen a inc•pacidadaa en el aprendizaje de la lectura 

debido a deficiencias f {eicae o daffoa cerebrales. 

Por au p•rte el neur6logo Drahe D.Duante (1980) ha coneid~ 

rado a la dislexia como una enfermedad producida por : 

1) Traetornoa o daffos en alguna zona del tejido cerebral1 afe.s_ 

taci6n del gyrus angularis (zona cortical), centros cerebrales 

superiores, etc. 

2) variaciones en la dominancia cerebral. 

3) Proble•aa del lengu•ja oral: a) en el retardo de eu apari

ci6n y b) en los trastornos para su elocuci6n, articu1aci6n o 

tartamudez. 

4) Antecedentes familiares en donde los padres o colaterales 

transmiten a sus hijos gen,ticamente el problema de ser dis--

1,xicos. 

5) Por inmadurez fisiol6gica o gen,tica adquirida pre o post

natalmente. 
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Torras de BeA (1977) considera los factores que inciden ·~ 

bre la evoluci6n en el primer afto de vida como causantes de -

perturbaciones del pensamiento y del aprendizaje, factores t.1. 

l•• c011or enfer .. dadee graves en loa primero• ••••• o aftoa de 

vida, laaionea neuro16gicaa {par,liaia cerebral, meligoenc6f~ 

litis y poliomelitia) dentro del primer afto, influyendo de -

igual forma el ambiente emocional muy perturbador. 

Gaddea (1985) menciona que a la p6rd1da o dafto del uso y/o 

entendimiento del lenguaje, resultante de alg6n dafto o 1eai6n 

cerebral ae le llama afaeia1 cuando el dafto cerebral afecta -

la escritura ae le llama agrafia y cuando afecta la lectura -

as le llama disleida. De esta manera, explica que la etlolog{a 

de la dislexia puede ser de dos tipos; 1) Puede originarse la 

incapacidad de la lectura por d6ficit cong6nitoa 6 2) Por el 

resultado del dafto cerebral traum6tico poetnatal, esto es, -

despu6s de que el nifto o el adulto han adquirida la habilidad 

de leer. Ambos tipos de d6ficits de lectura resultan del dafto 

o disfunci6n en el Sistema Nervioso Central, llamándolo reta~ 

do primario de la lectura. El retardo secundario en la lectu

ra describe los casos en los que la habilidad potencial para 

aprender a leer est6 intacta pero es utilizada insuficiente-

mente. 

En el an61ieis neuropslco16gico Gaddes {op. cit.) eatable

ce los diferentes procesos esenciales para la lectura con sus 

correlatos funcionales cerebrales, entre ellos menciona que 

el reconocimiento visual de la letra y la palabra tiene corrg 

laci6n con las cortezas izquierda, occipital parietal y una 



15 

leei6n en aeta• zona• pueden resultar en una inhabilidad de 

reconocer letras individuale• y asociar su significado iingu!!!. 

tico. Ad taabi6n, si existe una inhabilidad en el entendiaien. 

to auditivo verbal puede deberee a la exiatencia de diafuncio

ne• generalizada• en l•• 'rea• izquierdo temporal parietal y 

occipital, debido a una leai6n en alguna de eatas 'reas. 

D• esta manera, Gaddss (1985) establece que el conocimiento 

neuropaico16gico deaigna varia• posibles causa• de la disle-

xia. 

Coeo se puede obaervar, exlate cierta ambiguedad para deteL 

•inar la etiolog!a de la dialexia, en consecuencia se elaboran 

diverHa claaificaciiones de l!sta, que preaentamos en el alguien 

te apartado. 

CLASIPIC&CIODS 

Diferentes autores, han elaborado diversas clasificaciones 

basadas en sua propias experiencias. Bato es debido a que por 

lo general, en loa niftos disléxicos se combinan dos o tres -

clases de deficiencias perceptuales, lo cual contribuye a que 

el mal sea m's dificil de corregir. As{ los tipos de dislexia 

clasificados son: 

Bateman (1968) tomando como base la aplicación del ITPA 

(Illinoie Test of Psychological Abilities) identifica tres 

grupos de dislexias: a) niftos con memoria auditiva pobre y 

buena memoria visua11 b) niftos con memoria visual pobre y bu.!!. 

na •emoria auditiva1 c) niftos con dl!ficit en los dos tipos de 

as•oria. 
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Smith (1970), a su vez, tomando como base el WISC, la cla

•ific6 en trea grupos: a) bajo nivel en la manipu1aci6n de -

símbolos y en la habilidad aecuencial; b) d6ficit en la orga

nizaci6n eapacial y/o en la organizaci6n perceptual y coordi

naci6n viaomotora y c) características mixtas de los grupos -

citados. 

Pern6ndez A.M., Llopia y Pablo de Rieago (1978) la claaif!. 

can en: a) dialexia madurativa: se unen laa alteracionee con 

un retraao en la maduraci6n paicol6gica; b) dialexia evoluti

va,. una vez superada• las dificultades especificas, el nifto -

puede evolucionar poaitivamente en su integraci6n escolar, e~ 

te a su vez se clasifica en: 

- Dialexia con alteraciones fundamentalmente verbales y de -

ritmo (inversiones, pobreza de expresi6n, poca fluidez verbal, 

dificultad para redactar, baja comprensi6n de las reglas sin

t6cticas). 

- Dislexia con alteraciones fundamentalmente visoespaciales 

(escritura en espejo, torpeza motriz, disgrafias, confusiones 

e inversiones al escribir). 

Por su parte, Jordan (1982)1 Jonheon y Myklebust, 1967 y 

Bsder 1972 (cit. Nieto, 1985), utilizan la siguiente clasifi

caci6n: 

- Dislexia visual que consiste en la inhabilidad para captar 

el significado de los símbolos del lenguaje impreso. La disl!l_ 

xia visual no radica en una visi6n deficiente, sino en la im

posibilidad de interpretar y organizar con precisi6n lo que 

se ve. 
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-.Di•l•xia auditiva: radica en la inhabilidad para percibir 

adecuada•ente loe sonidos del lenguaje oral, presentando dif.! 

cultades para dietinguir fonemas y para aeociar sonidos eepe

clficoa con eu• reepectivoa •fmboloe i•preaoa, a peear de po-

eeer una audici6n normal. 

- Di agrafia' reside en la inhabilidad para coordinar loe múe

culoe de la mano y el brazo a lo• efectos de eacribir de man~ 

ra legible. Por lo general los niffo• con este problema eon loa 

úni.coe que pueden comprender lo que escriben. 

Por último, Sima (1988) clasifica la dislexia en tres gr•!! 

des categorlas conforme a la gravedad del cuadro que pre•ente 

el nifto dial6xico1 

1) Dialexia específica o severa. Existe cierta contradicci6n 

entre la capacidad de razonamiento del nifto y la dificultad 

enorme en el aprendizaje de la lectoescritura. Inauficiencias 

en 1•• condiciones específicas: d6ficit en la organizaci6n del 

eeque•a corporal y la lateralidad, problemas de orientaci6n 

e•pacio-temporal y el ritmo, inmadurez psicomotora, problemas 

de lenguaje y de la funci6n simb6lica. Peraistencia de sus d.! 

ficultades, la acumulaci6n de los errores o fallas escolares 

y eu variedad. El disl6xico severo difícilmente aprenderá en 

el contexto escolar normal. 

2) Dislexia moderada: caracterizada por presentar por una pa~ 

te, "d6ficit en algunas condiciones específicas (esquema corp2 

ral, lateralidad, orientaci6n temporal y lenguaje) y por otra 

parte similares dificultades con la lecto-escritura (inversi6n 

de letras, confusi6n de las mismas, omisiones, etc.) 



18 

3) Retraso en la lectoescritura: siendo su origen por lo gen.!!. 

ral la inmadurez, sea 6sta de tipo funcional o afectiva. 

En general, los autores concuerdan en que son muy contadas 

lae ocasiones en que el nifto presenta una sola forma da di•l.!!. 

xia, es decir, a la dielexia visual por lo general se auna la 

dialaxia auditiva, lo que contribuye a tornar mis compleja la 

tarea del docente, ya que el nifto comete diversos errorea en 

la lectoescritura los cualee se mencionan a continuaci6n. 

llllUIOaSS PRECUllllTBS DE TIPO DISLllJ:ICO 

Las manifestaciones-de la dislexia en la lectura y en la -

escritura no ae dan aisladas ya que generalmente el nifto dia-

16xico comete mis de dos errores simultineamente. 

Por lo tanto, los errores m6s frecuentes en la lectoeacri

tura (errores de tipo disléxico) seg6n Bima (1972), Jordan 

(1982), Quiroz y Cella (1984) y Condemar!n (1990) son: 

Rotaciones: Se confunden letras de forma similar, se ubican 

mal sus elementos (b-d; p-q, u-n). 

Confusiones: cambio de una letra por otra, sea gráfica o fon! 

ticamente a causa de su pronunciaci6n similar o 

incluso sin ninguna proximidad justificable ( b 

y d; t y d; g y c ). 

Inversiones: Es la modificaci6n de la secuencia correcta de 

las silabas (la-al; los-eol), ( golbo por globo; 

radilla por ardilla, etc). 

omisiones: Supresi6n de una o varias letras en la palabra 

( sodado por soldado; faro por farol; árbo por 
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'rbol, etc.) 

Agregadoer Aumentar letras a la palabra (tarea por tres; mae

aa por•••'; mil por mi, etc.). 

Diatorcionae o deformaciones• cuando lo escrito resulta inin

teligible. 

Contaminacionea1 cuando una allaba o palabra se sobrepone a 

otra y •• confunde con 6stas, de donde resulta la 

mezcla de letras de ambos términos ( ••••a por ma

rea). 

Disociacionea1 Separaci6ñ inadecuada de palabras (laaaaa por 

la meaa1 maaameama por ma•' me ama). 

Alteracioneaz Ea el orden de las letras que foraan la palabra 

{noma por mano), 

Adem'e de eatoe.arrores la escritura aparece en general c2 

ºrregida, tachada, repasada y con trastornos de la direcciona

lidad. 

En el caso de la lectura, al leer el nifto no capta ni en-

tiende la secuencia de lo leido por lo que tiene que leer va

rias veces hasta comprender solo a medias lo que significa lo 

leldo. 

Por lo mismo no es capaz de responder a las preguntas que 

el profeaor le hace sobre el texto. Otra caracterlatica de -

una lectura·deficiente es la adivinaci6n de palabras, sustity 

ci6n de una letra por otra parecida, distorai6n completa de 

palabras, carencia de ritmo, con respiraci6n sincr6nica, no -

se marcan los signos de puntuaci6n, dificultad para seguir el 

orden de los renglones en la lectura, saltándose una o dos 
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lfneaa. 

cabe aeftalar que los niffoe di•l6xicoa por lo general come

ten otro tipo de errara• que no entran an la categoría de 

errare• da· tipo dielfxico, por coneiderar que 6stoe:ae presan 

tan de •anera regular en todo nifto que est' empezando a leer 

y a escribir, tales erroree son: 

lrrorea ortogr,ficos. 

Hala caligrafla. 

Hala redacci6n. 

Defecto• de articulaci6n. 

Lectura •on6tona. 

Lectura r¡pida. 

En general no pueda diagnosticare• a un nifto como dis16xi

co sin antes hacer un an,lisis riguroso del tipo de error que 

presenta en la lectoescritura. 

En conclusi6n, a lo largo de la lectura de aste capítulo, 

vea.os que las controversias existentes en torno a la dislaxia 

aparecen desde el aomento en que ae busca un "nombre" para d!. 

nominar a los problemas relacionados con la lectoascritura. 

Sin ••bargo, eato no queda ahl, ya que aún cuando finalmente 

se aaplea al t6rmino dielaxia para referirse a dichas dificu! 

tades el probleaa que surge entonces es ¡c6mo se define? ¿qu6 

tipo de dificultades abarca?. Son múltiples las definiciones 

que se dan en relaci6n a este t6raino sin llegar a una def ini 

ci6n única y específica._ 

Asimieao, ea han realizado diversos estudios con el objeto 

de determinar la etiología de la dielexia, algunos la considg 
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ran como un problema por daHo cerebral, otros la consideran -

causada por factores hereditarios y aspectos aocioculturalea. 

Sin embargo, no hay suficiente evidencia para afirmar que la 

dial•xia se deriva da alguno(s) de eatoa aspectos, 10 cual ·~ 

giare que laa causas qua originan la dislexiá no est'n clara

mente definidas, lo qua.también dificulta su tratamiento. 

Por otra parte, varios autores manifiestan que no axiate -

un solo tipo de dislexia sino que un nifto con dificultadas en 

lectoeacritura presenta m'• de una dialexia, de ah{ que los -

autores clasifiquen la dialexia en dislexia visual, dislexia 

·auditiva, dislexia eapeclfica o severa, dislexia moderada,•!!. 

tre otraa, ya que no es posible encontrar explicacionea de 

las diferentes manifestaciones de la dislexia que sean aplic~ 

bles a todos loe casos de dislexia, puesto que vamos a encon

trar a dts1éxicos con o sin trastornos de lenguaje, disléxi-

coa con o sin organizaci6n tempo-espacial o disléxicos con o 

sin trastornos afectivos, entre otros. 

Sin embargo y a pesar de las discrepancias entre loe auto

res, hay una característica en la que concuerdan tanto la per!!. 

pectiva nauro16gica como peicopedag6gica y consiste en seHa-

lar que la dislexia es un problema de adquisici6n de las habi 

lidades de la lectura y la escritura. 

Ahora bien, la dislexia no solo ha sido estudiada bajo es

tas dos perspectivas, mencionadas anteriormente, sino que 

existe un enfoque conductual que ha planteado otra metodolo-

g{a al estudio de la 11 dislexia 11 que presentamos en el siguie!! 

te capitulo. 
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CAPITULO 2 

APROXll'IACIOR COllDOCTUAL SOBRE EL CONCEPTO DE DISLBXIA 

se ha dicho que no existe una definici6n aspecltica de di~ 

lexia, ya que generalmente ae ha definido bae6ndose en los -

alntomas variados que implican diferentes tipos de problemas 

de lectoescritura, considerando factores neuro16gicoe; no ob

servable&, ni medibles, lo que ha impedido llegar a un acuer

do entre los diversos puntos de vista: Por ello, el punto de 

vista conductual no pretende dar una detinici6n más de la di~ 

lexia por -no considerarla una entidad identificable- y'por lo 

tanto no habla de niffos dislbxicos, sino de niffos que cometen 

errores de tipo disl,xico en la lectoescritura, siendo 'atoe 

errores un problema de conducta a modificar. De esta manera, 

emplea los t6rminoe de omisiones, rotaciones, inversiones, -

etc. para cuestiones de identificaci6n o clasificaci6n de los 

errores y no para explicar a la dislexia a partir de tales d~ 

nominaciones. 

Dado que desde este punto de vista conductual, las dificu,! 

tades en la lectoescritura son modificables, a travbs de la -

aplicaci6n apropiada de los principios de aprendizaje, es ta2 

tible mencionar la definici6n de la lectura y escritura desde 

esta perspectiva. 

Skinner (1981) define a la lectoescritura como la conducta 

verbal que se mantiene y establece por la mediaci6n de otra 

persona. 

Haciendo un análisis funcional, Skinner define a la lectu

ra como conducta textual, en la que el estímulo antecedente es 
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visual impreso y la modalidad de la respuesta es vocal; la c2 

rreepondencia entre eetfmulo y respuesta es formal de uno a -

uno aunque arbitraria y los reforzadores que mantienen la con 

ducta •on educativo• y sociales. 

Por.otro lado, a la conducta de escribir en eus doa modal! 

dades copia y dictado, Skinner (op. cit.) la llama transcrip

ci6n, en donde el estfmulo antecedente para la escritura de -

copia ea viaual impreso y la modalidad de la respuesta es vi

aua 1 lmpreaa y para la escritura de dictado el estimulo ante

~edenta ea vocal auditivo y la modalidad de la respuesta es -

visual impresa, siendo la correspondencia entre estfmulo y -

reapueeta, formal de uno a uno, aunque arbitraria para el di~ 

tado y los reforzadores que mantienen la conducta son educati 

vos y sociales. 

As!, se conceptualiza a la lectoescritura como una respue~ 

ta operante, donde se hace indispensable la aplicaci6n contin 

gente de reforzamiento para el aprendizaje y mantenimiento de 

la conducta de leer y escribir. Por lo que desde una perspec

tiva conductua1, una historia inadecuada de aprendizaje, ina

decuados métodos de enseftanza y de reforzamiento dará lugar 

al aprendizaje err6neo de ciertas conductas "errores de tipo 

disléxico". 

lft'IOLOGIA. 

Mucho se ha discutido acerca del origen de la "dislexia", 

se p~antean como posibles causantes, el factor gen6tico, un -

desarrollo demorado, una disfunci6n cerebral mínima o una --
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'combinación de tales factores (Torras de Beá, 1977; Nieto,--

1985; Gaddes, 1985; Bima, 1988). A6n es imposible determinar

exactamente qué tanto el problema de la •dislexia• de un niño 

en particular es debido a una disfunción cerebral o qué tanto 

se debe a influencias medioambientales, ya que en cualquier -

organismo ambos factores (internos ylo ambientales) están in

teractuando simultáneamente. 

Desde la perspectiva conductual se considera a la lectoes

. critura como una conducta operante y se habla de relaciones -

funcionales entre los eventos antecedentes y las respuestas -

consecuentes en el aprendizaje pasado y presente del niño. 

Para Skinner (1938, cit. en Roes, 1989) la conducta es una 

funci6n de sus consecuencias, de tal aanera que cuando la pr.Q 

babilidad de una respuesta cambia como función de esta conti!l 

-gencia, se dice que ha tenido lugar el aprendizaje. Para cam

biar tal conducta, uno tiene que modificar la relación de CO!l 

tingencia, manipular ya sea el estímulo discriminativo o la 

consecuencia de la respuesta o ambas cosas. El prop6sito es -

conocer las variables de las cuales la conducta está en fon~~ 

ción. 

Para ejemplificar lo anterior Staats (cit. en Ross,1989) -

da la siguiente explicaci6n acerca de la relación entre lect.!!_ 

ra y reforzamiento: "cuando un niño mira una palabra impresa 

en una página y dice la palabra en voz alta, es fácil ver es

ta secuencia como la presentaci6n de un estímulo y la emisión 

de una respuesta verbal. Si, siguiendo la respuesta correcta 

el maestro dice "bien 11
, a la siguiente vez que al nifio se le 
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presenta aaa palabra emitirá de nuevo la respuesta correcta -

de lectura y por lo tanto el elogio del maestro puede aprecia~ 

se como reforzador positivo. De esta menra, la lectura condu

ce hacia el uso siatam,tico de las contingencias de reforza-

mient<t, de tal forma que se aumentan las rSspuestas correctas 

y disminuyen las incorrectas. 

Por otra parte, 11 dado que casi todo ei aprendizaje es cue.!. 

ti6n de aprender por discriminaci6n, distinguir el estímulo -

correcto del estimulo equivocado es una capacidad sumamente -

importante y cualquier deficiencia en esta habilidad interfe

ririá materialmente con la habilidad que un niffo tiene de be

neficiarse con las oportunidades de aprender ya sea al leer o 

al escribir• (op.cit. 1989). 

Staats (1965, cit. en Rimm y Masters, 1987) desarroll6 un 

programa de entrenamiento en discriminaci6n, utiliz6 palabras 

que son semejantes en varios sentidos (por ejemplo: compliment, 

complemet, ability, agility,utility, tall, ball, call, wa11, 

mall). Cuando a travbs de t~cnicas estandar de reforzamiento 

el niño aprende a identificar y pronunciar la palabra, comien 

za el entrenamiento re~l de lectura. En esta parte del entre

namiento, se ha de igualar una palabra meta con una de las -

tres palabras impresas. La palabra se emite y cuando el niño 

la pronuncia correctamente y la identifica, recibe inmediata

mente un reforzador (de ficha que puede cambiar posteriormen

te), La secuencia de aprendizaje ae repite completa siempre -

que la respuesta es incorrecta, hasta que el niño la asimila 

y es reforzada. Los errores se pueden reducir al m!nimo por -
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·medio de procedimientos de señalamiento ( no dispuestos por -

medio del reforzamiento deseado), o haciendo la elecci6n alte!: 

nativa altamente discriminatoria al principio de la elecci6n 

correcta y desvaneciendo esta clase de apoyo en los ensayos -

siguientes, haciendo mayores las similitudes, entre las res 

puestas correctas e incorrectas Staats y cola. (1967, op.cit.) 

demostraron que una vez establecida la lectura, es posible r~ 

ducir drásticamente el grado de reforzamiento. 

As!, desde un punto de vista conductual es pertinente cona.! 

derar que una.historia inadecuada o deficiente de aprendizaje 

puede explicar mejor los déficits caracter!sticos de los ni-

Hos llamados disléxicos, siendo conductas modificables a tra

vés de la aplicaci6n apropiada de los principios de aprendiza 

je. De tal forma, el conductismo enfatiza a los estímulos am

bientales y los eventos consecuentes detectando las contingen 

cias de reforzamiento presentadas en una conducta dada, con 

el fin de analizar y observar las variables de las cuales la 

conducta está en funci6n. De esta manera, la aproximación con 

ductual se centra primordialmente en las relaciones funciona

les entre los eventos antecedentes y las respuestas consecuen 

tes en el aprendizaje pasado y presente que pueden ser modif.! 

cables a través de los principios de aprendizaje. En este ca

so, hablamos de errores de tipo disléxico como la conducta a 

modificar. 

IVALUACION CONDUCTUAL Y VALIDEZ DI COll'l'INIDO 

EVALUACION CONDUCTUAL 

Generalmente la eva1uaci6n tradicional se ha orientado pa-
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ra rotular a una persona o para ubicarla dentro de una categ~ 

r{a determinada seg6n la puntuaci6n obtenida en la prueba. Por 

ello la evaluaci6n conductual ee interesa por identificar coil 

ductaa que proporcionen informaci6n que permita asignar al s~ 

jeto examinado al tratamiento o programa de intervenci6n más 

adecuado. 

Debido a esto y dado que en este trabajo se utilizará un -

instrumento de evaluaci6n conductual, consideramos pertinente 

mencionar a grandes rasgos las caracterlsticas de la evalua-

ci6n conductual de acuerdo a Fernández y Carrobles (1981) y 

Galindo (1986) siendo éstas las siguientes: 

7. La evaluaci6n conductual se basa en los principios te6ricos 

derivados de la psicologla del aprendizaje, tanto para la COil 

ducta normal como para la anormal. 

-se elabora a partir de observaciones directas de la conducta. 

Esto es, establecer qué conducta.se emite y bajo qué estimulo 

ocurre. 

- Su objetivo es identificar las condiciones (variables,orga

nlsmicas y ambientales) que controlan y/o mantienen las con-

ductas problema. 

- La eva1uaci6n y tratamiento suponen dos intervenciones psi

col6gicas inseparables y dialécticamente relacionadas. En o-

tras palabras, una correcta evaluaci6n es condici6n indispen

sable para un buen tratamiento; por otro lado el tratamiento 

es evaluado continuamente. 

- Se requiere la utilizaci6n de datos objetivos, confiables y 
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válidos presentados en forma cuantitativa y de ellos se reali 

zarán inferencias mlnimas sobre la conducta de los sujetos. 

Estos datos se obtienen a través de: 

1) La observaci6n. 

2) La utilizaci6n de datos cuantitativos sobre la adecuaci6n, 

frecuencia, amplitud, duraci6n, etc. de las conductas pro

blema (cognitivas, fisio16gicas o motoras). 

3) Tomar los datos en las situaciones naturales para detectar 

las variables ambientales que mantienen las conductas-pro

blemas. 

- La evaluaci6n conductual lleva consigo la validaci6n exper,l 

mental de todo el proceso en el que se integra el tratamiento, 

al verificar que la manipulaci6n de las variables independieQ 

tes han producido cambios en las variables dependientes o COQ 

ducta problema. 

Por lo tanto, la evaluaci6n conductual no es medio para -

clasificar sino es una medida de la ejecuci6n de una persona 

en un momento dado. Asl, a partir de dicha medici6n se puede 

guiar el tratamiento y a su vez comparar cambios producidos -

por el mismo (Fernández y Carrobles, 1981; Galindo, 1986). 

Por otra parte, refiriéndonos específicamente a los probl~ 

mas presentados en el aprendizaje de lecto-escritura, la eva

luaci6n consistirá en: 

- Precisar la conducta meta a modificar: evaluar quú parte -

del proceso de lectura está deficiente, qué habilidades tiene 

y qué habilidades necesita. 

- Estimar los déficits en la conducta de lectoescritura come-
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tidos por los niños. En este caso los errores de lecto-escr.! 

tura del niño pueden ser analizados para determinar los tipos 

específicos de palabras que lee y escribe incorrectamente, la 

clase de errores que comete y el significado potencial que e§. 

toa errores pueden causar en su aprendizaje sUbsecuente. 

- Evaluar tambibn conductas en el sal6o de clases relacionadas 

con permanecer sentado, poner atenci6n y no perturbar a otros, 

como requisito para comple111>ntar la tarea satisfactoriamente. 

Asl como, verificar muestras de trabajos previos y considerar 

observaciones significativas acerca del"nifto. 

En general, la meta de la evaluaci6n diagn6stica es centra!"_ 

se en lo que el niño puede y no puede hacer, en las habilida

des que tiene y en las que necesita. Encontrar cuáles son los 

medios m&s apropiados para cambiar conductas, como un sistema 

de reforzamiento funcional (por ejemplo reforzar al niño cua!!. 

do no invierte letras), considerando tambibn los aspectos afe~ 

tivos y conductuales de los programas de los nifios con probl~ 

mas de aprendizaje. 

YALIDBZ DB CONTBKIDO 

Seg6n Martlnez (cit. en Fernández y Carrobles, 1981) cual

quier instrumento de medici6n, sea del enfoque que sea o per

tenezca a la disciplina a la que pertenezca, debe presentar -

ciertas cualidades que muestren su valor cient!fico: su con-

fiabilidad y su validez. 

En general, la validez de un instrumento se refiere a si -

un test mide realmente lo que pretende medir. El concepto de 
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validez se refiere al significado o interpretaci6n que damos 

a una medida, es decir su utilidad radica en que nos dice lo 

que podemos inferir de los resultados de la prueba. 

se.habla de tres tipos de validez: l) validez de constructoo, 

2) validez rela~iva al criterio o empírica y 3) validez de con 

tenido ( esta última es la que se emplea en nuestro instrumen 

to de eva1uaci6n). 

1) Validez de constructo: Se analiza investigando qué cualid~ 

des o rasgos psicol6gicos mide un test (inteligencia, ansie-

dad, etc.) se basa en el significado psicol6gico de una prue

ba y en la explicaci6n tefica de una buena o mala ejecuci6n -

en esa prueba, finalmente este tipo de validez permite dar -

respuesta a la interrogante de si rea1m9nte el evento especi

ficado y que se está midiendo corresponde al dominio que se -

cree o pertenece a otro. 

2) Validez de criterio o predictiva: Está relacionada con a-

quellos test interesados en estimar una conducta a futuro. Ka~ 

tinez (1981) se refiere a la validez de criterio como aquella 

que valora el grado en que el instrumento puede utilizarse P.i!. 

ra estimar la conducta de una persona en otras situaciones, 

ya sean éstas concurrentes con la aplicaci6n del test o situ-ª. 

cianea futuras. 

3) Validez de contenido: Valora hasta qué punto el contenido 

del test es una muestra representativa de la clase d~ situa-

ciones o problemas sobre las que se extraen conclusiones. In

cluye el exámen sistemático del contenido del test para deteL 
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minar si cubre una muestra representativa del dominio de con

ducta a ser medido, Generalmente, este tipo de validez es de 

interés para todos aquellos qus intentan medir el aprovecha-

•iento escolar o el dominio de una actividad especifica. 

De esta manera, dado que lo que nos interesa es identificar 

qué habilidades tiene el niño y qu6 habilidades necesita, la 

prueba empleada pretende proporcionar una clara descripci6n 

del dominio de conductas de inter6s. De ahl que sea indispen

sable un an6lisis riguroso de los resultados obtenidos de la 

aplicaci6n del instrumento lo cual nos permitirá identificar 

los errores presentados e iniciar un tratamiento para la modi 

ficaci6n o mejoramiento de estas conductas. 

En conclusi6n consideramos que en la lectoescritura, la eª 

señanza de esta y los factores ambientales que intervienen asl 

como su historia de aprendizaje, son puntos importantes para 

detectar a niños que cometen errores de tipo disléxico en la 

lectoescritura. Por lo que tener un instrumento de evaluaci6n 

conductual para detectar errores de tipo dis16xico, cometidos 

por los niños en edad escolar puede tener gran utilidad prác

tica para identificar un comportamiento en particular y post~ 

riormente llegar a elaborar un programa de tratamiento para -

que el niño tenga un mejor desempeño escolar. Asl llegamos al 

objetivo de nuestro trabajo de investigaci6n que es: "Estimar 

si el instrumento de evaluaci6n conductual tiene un nivel ad~ 

cuado de dificultad para los niños de segundo grado de prima

ria, para la parte de escritura de dictado". De esta manera 

procederemos a describir la metodología para llegar a dicho 
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objetivo. 

MBTODO 

SUJBTOS1 El estudio se llev6 a cabo en la escuela primaria 

Tulpetlac, ubicada en Avenida 5 de Mayo S/N, Colonia 

"El Charco", Santa María Tulpetlsc, Estado de M6xico. 

Los sujetos que formaron la muestra fueron 25 niftoe 

de segundo grado y 23 niHos de tercer grado. El gru

po de niftos con el que se trabaj6 fueron en total 48 

alumnos de segundo y tercer grado de primaria con 

promedio mínimo de ocho. Se consideraron ambos gra-

dos debido al tiempo en el que se aplic6 el instru-

mento. Los niflos de seg.undo grado se encontraban a 

mediados del ciclo escolar siendo loe sujetos a los

que se les tenía planeado la aplicación de la prueba. 

Se tomó también a los alumnos de tercer grado debido 

a que ya habían concluido su segundo grado y se en-

centraban a mediados del tercero. 

Se aplicó la prueba a los alumnos con promedio míni

mo de ocho por considerar a estos sujetos una mues-

tra representativa de la población, pues un promedio 

inferior a ocho puede representar otros problemas en 

el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y pro 

medios arriba de ocho no representan el com6n de la 

población. 
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MATERIAL• se utilizó el instrumento de evaluación conductual 

diseffado por Arag6n (1990) en la primera fase del -

proyecto, particularmente el área de dictado, que -

se describe en al procedimiento. Se utilizaron como 

material individual 16pices y hojas rayadas mismas 

que se utilizaron para el registro de sus respuestas. 

·al'ftJACION IXPBRIIO!lft'AL: La aplicación del instrumento se lle

v6 a cabo en el sa16n de clases de los niffos de se

gundo grado de primaria, cuyas dimensiones son de -

seis por ocho metros. Adem~s cuenta con un pizarr6n, 

pupitres, un escritorio, buena iluminación y venti

laci6n. 

PROCBDIKillft'O: La prueba de dictado (anexo l) consta de cua-

tro partes: 

1) Dictado de vocales. 

2) Dictado de palabras. 

3) Dictado de frases y oraciones. 

4) Dictado de prosas y versos. 

La instructora de la prueba dict6 las vocales, palabras; 

frases y oraciones, prosas y versos en forma clara y con el -

énfasis adecuado. 

La administración de la prueba inici6 con la distribución 

de las hojas de respuesta, pidiéndole al niño que pusiera en 

la hoja su nombre y grupo. 



34 

Para cada parte de la prueba el evaluador di6 las ·instruc

ciones correspondientes. 

DICTADO DE VOCALES. 

Para el dictado de vocales la instructora lee dijo a loe -

nilloe: "lee voy a dictar unas letras que van a escribir una -

debajo de otra, si alguien no escuch6 bien levante la mano y 

le repito la letra". A continuaci6n la instructora dict6 las 

vocales en el orden en que se especifica en 1a prueba. 

DICTADO DE PALABRAS. 

Para el dictado de palabras, la instructora dict6 cada pa

labra en voz alta, y una vez que el nillo la eecrib1a se dicta

ba la siguiente palabra. 

Las instrucciones a los niños fueron las siguientes• 

"Les voy a dictar una lista de palabras. Primero escuchen la 

palabra y después escr1banla en la hoja de respuestas. Escri

ban cada palabra una debajo de la otra en forma de lista. Si 

no se escuch6 bien, o tienen duda, levanten la mano y yo les 

repito la palabra. 

Una vez terminada esta parte de la prueba se les di6 a los 

niilos diez minutos de descanso. 

DICTADO DE FRASES Y ORACIONES. 

En esta parte de la prueba hay algunas oraciones que son -

largas, por lo que la instructora tenia que hacer una pausa -

(que es indicada en las oraciones por medio de una separaci6n 
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con una llnea diagonal). Además antes ,¡., dictar cada oraci6n 

la instructora les dec{a a los alumnos "siguiente oraci6n", 

para que ellos supieran que se trataba de una nueva y l :. es-

· cribieran al comienzo del rengl6n. 

Laa instrucciones que ae les di6 a los alumnos aon1 

•Lea voy a dictar una serie de frases y oraciones. Quiero que 

cada una de ellas la escriban comenzando el rengl6n, yo lea -

voy a avisar cuando empieza cada oraci6n, si quieren que lea 

repita las oraciones por favor levanten la mano 11 • 

Al terminar esta parte de la prueba se les di6 a los nifioa 

diez minutos de descanso. 

DICTADO DE PROSAS Y VERSOS. 

En esta parte de la prueba la instructora dict6 primero -

las prosas y después los versos. Primeramente la instructora 

ley6 completamente a los nifioa cada lectura y deapu~a se las 

fue dictando, haciendo pausas donde se sugería, por medio de 

la separaci6n con la diagonal. Para los versos, la instructo

ra les dijo que mencionarla cuando deberían cambiar de ren-

g16n, al escribir en las hojas de respuesta, por 61timo es im 

portante recordar que no se olvid6 dictarles a los nifios los 

signos de puntuaci6n marcados en la lectura. 

Las instrucciones que se les dieron a los nifios fueron: 

"Lea voy a leer una lectura primero y despu~s les voy a dic

tar. Pongan atenci6n para que sepan de que se trata". 

Una vez que se les ley6 la lectura se les dijo: "bien aho

ra les voy a dictar, escriban en sus hojas de respuesta y 
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cuando quieran que les repita algo por favor me avisan". 

Esta• instrucciones fueron para las prosas. Para los versos, 

l•s instruccionea dada• fueron: 

•Lea voy a leer un verso y despu6s se los voy a dictar. Pongan 

atenci6n para que !°;;i:!'pan ~e que se trat3 11
• 

Deepu6a de leido el verso ee les dijo: 

•Ahora voy a dict6raeloe. Como ee trata de un verso cada ee-

trofa tiene que ir en un reng16n. Yo les voy a avisar cuando 

•c•be un reng16n, dici~ndoles eiguiente rengl6n. Eecriban en 

aus hojas de reepuesta y cuando quieran que ee lee repita al

go por favor levanten la mano 11 • 

Entre cada una de las lecturas dictadas, se lee dieron a 

los niffoe cinco minutos de descanso. 
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Para llegar a nuestro análisis de resultados, primeramente 

evaluamos cada una de las pruebas aplicadas a los niños de s~ 

gundo ¡r tercer grado de primaria. De tal manera quA las pala

bras en las que centramos nuestro interl!s fueron aquellas que 

presentaban cualquier tipo de error en su escritura incluyen

do los errores de tipo ortográfico y en base a estos datos -

procedimos a elaborar las tablas correspondientes. 

Asi como primer momento presentamos la frecuencia de error 

de todas aquellas palabras escritas err6neamente, es decir se 

presentarán todos los errores cometidos por los niños en cada 

parte de la prueba de dictado (palabras, frases y oraciones, 

prosas y versos) a excepci6n del apartado de vocales que no -

present6 errores; obteniendo como resultado una numerosa lis

ta de palabras en cada una de las partes de la prueba. As{, 

en la tabla l correspondiente al dictado de palabras observa

mos que la palabra con más errores fue "abdomen", llegando a 

Una frecuencia de 36 seguida de la palabra "dañino" con 28 

errores, columpiaba 21, campanario 20 y bueyes 17. 

En la parte de frases y oraciones (tabla 2) se muestra que 

la palabra "aeroplano" lleg6 a una frecuencia de 31 errores -

observ&ndose una gran diferencia en la frecuencia, en compara~ 

ci6n con otras palabras como por ejemplo Gilberto y pafiuelito 

entre otras que tuvieron una frecuencia de 15 y 12 errores re~ 

pectivamente. 
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Por otr? :~rte, para el apartado correspondiente a prosas 

(tabla 3) ooservamos que al igual que en la parte <!e p&labras 

son varios los errores que se presentan, sobresaliendo entre 

ellos •exacta• (33 errores); •reloj" (25) y "relojes• (20) -,

por men~ior~r ~lgun~s. 

Asimism~. la tabla 4 muestra que la palabra con mayor f re

cuencia de error para versos fue "verdinegra• ( 32) seguida -

por "hierbas'' con 17 errores. 

Si comparamos las tablas en esta primera parte, observamos 

que en cada parte de la prueba existe una palabra que es err~ 

neamente escrita por el 75% de los niHos a quienes se les a-

plic6 la prueba, siendo estas palabras para cada parte de la 

prueba; palabras, frases y oraciones, prosas y versos, las s,1 

guientes: abdomen, aeroplano, exacta y verdinegra respectiva

mente. 

Ademis, dentro de estas tablas existen palabras que son -

errores ortográficos por pronunciaci6n por el sonido similar 

que existe entre ellas como: fusil-fucil; taza-tasa; primave

ra-primabera; avisar-abisar-avizar, donde el error es una le

tra cuyo sonido es similar al de otra como 11 v-b 11 ; "c-s"; "s-z"; 

as! como atrae palabras donde la letra "h" se omite debido a 

que se carece de sonido como en humo-umo; hondos-ondas; hermA 

nas-ermanas, etc. 

Debido a esto, como segunda instancia presentamos 6nicamen 

te aquellas palabras que presentaron alg6n error y que este -

no fuera ortográfico (tablas 5, 6, 7 y 8). Observando que a6n 
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cuando para cada parte se redujo el número de palabras repre

setadas en las tablas esta reducci6n fue mínima ya que aún e~ 

·cluyendo los errores ortogr6ticoa las palabras sobrepasan de 

veinte palabras a excepci6n de la parte de versos en la que -

se observan 17 palabras. Not6ndose nuevamente que tanto la pa~ 

te correspondiente a palabras como la de prosas son las que -

aayores errores presentan. 

Posteriormente, puesto que el instrumento de eva1uaci6n -

conductual est6 basado en los programas de estudio de segundo 

y tercer grado de primaria elaborados por la secretaria de -

Educaci6n Pública (SEP) presentamos únicamente aquellas pala-

. bras consideradas "palabras con un alto nivel de dificultad" 

para el(os) grado(s) al(os) que se lea aplic6 la prueba, sin 

incluir palabras con errores ortográficos, es decir presenta

mos aquellas palabras que representan el 15% de error de la -

muestra total. Cabe señalar que se tom6 el criterio arbitra-

ria del 15% por considerarse una muestra representativa de la 

poblaci6n pues considerar el 5% de la poblaci6n indicarla que 

2 niftos de una muestra de 46 que escriban incorrectamente una 

palabra nos llevarla a tomarla como una palabra con dificultad. 

Asl también, considerar que 9 niños de la misma muestra que 

escriben incorrectamente una palabra representarla un 20% de 

la poblaci6n siendo estos criterios muy estrictos. Por lo que 

se tom6 como criterio para determinar el grado de dificultad 

que tienen las palabras para los alumnos el 15% siendo este -

igual a 7. De esta manera, las palabras que tengan una fre--. 
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cuencia de error igual o mayor que siete serán consideradas -

como palabras que muestran un alto grado de dificultad. 

De esta manera, en la tabla 9 correspondiente al dictado de 

palabras observamos que las palabras con m6s errores (no orto

gr6ficos) fueron: abdomen, daHino, columpiaba, blanda, blancu

ra, campanario, confundida y bueyes. 

En este caso vemos que la palabra 11 abdomen 11 fue la que may.Q. 

res errores tuvo llegando a una frecuencia de error de 36, en 

esta palabra la letra 11 b 11 era sustitu!da por letras como c,p, 

d 6 era eliminada, quedando "acdomen", 11 apdomen 11
, 11 addomen", 6 

"adomen 11 entre otros. 

La palabra dafiino (28 errores) generalmente la escribían C.Q. 

mo 11 danino 11 y en algunos casos 11 dallino 11 • En lo que respecta 

a las palabras "columpiaba" y "campanario" la letra m era sus

tituida por n quedando 11 co1unpiaba 11 y "canpanario". Con l.as P.!. 

labras 11 blancura 11 y "confundida" suced!a lo contrario, ya que 

lanera sustituida por m (blamcura, comfundida). 

Otra palabra que provoc6 confusión fue 11 bueyes" ya que por 

lo regular en sus siete errores se eacribi6 como 11 gueyes". 

Por otra parte, la tabla 10 representa los errores cometi-

dos en la parte de frases y oraciones, siendo los errores más 

frecuentemente cometidos los siguientes: frutas (7)1 aeroplano 

(31)1 pafiuelito (12)1 y Gilberto (15). 

En esta caso la palabra aeroplano llegó a una ·frecuencia de 

error de 31; en algunos casos la "e" era su~t·1~u.ída.·por' 1:-ª . 11 f~1 
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eácribiendo "airoplano" 1 otrsa le agregaban una letra "aereo

plano" y en otros más la palabra se divicHa: "aero-plano". 

La palabra •pafiuelito• fue escrita err6neamente por 12 de 

46 nifios, los errores consistieron en escribir "palluelito" o 

•pailelito". 

En cuanto a la palabra Gilberto se escribia por lo general 

c:oao "Gil-berto" o "Guilbarto". 

Por otro lado, la parte correspondiente al dictado de pro

sas {tabla 11) fue en la que se cometieron m6s errores, sien

do estos los siguientes: haya, exacta, importa, relojes, alta

nero, reloj, flores, pronto y tiempo. 

En esta parte la palabra "exacta" present6 33 errores ya que 

en algunos casos se escribía como 11 acxacta 11 y en otros "ecsac

ta" ~ 

Otra palabra que tuvo una frecuencia de error alta fue "re:. 

loj" (25) ya que generalmente se escrib1a como " reloc" y lá 

palabra "relojes" ( 10) se escribían como 11 re1oques 11 • 

En la palabra "importa" (20). y "tiempo" (8) la m se sustitui 

a por la n quedando "inporta" y "tienpo 11 • La palabra "flores" 

(9) se escribf.a como "frores" y "altanero 11 (10) se separaba -

quedando 11 a1ta-nero 11 6 en otrso casos 11 altinero 11 • 

Por último en la tabla 12 que corresponde a la parte de di_s 

tado de Versos, las palabras con mayor número de errores fue

ron: pajecito (10); verdinegra (32); piedra (8) y Natacha (7). 

En esta parte la palabra más difícil result6 ser "verdine-
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gra• pues casi el 100% de los casos fue considerada como dos 

palabras "verde" y "negra". 

Por su parte la palabra 11 pajeclto 11 se present6 como "paque

sito11 o "paguecito 11 1 mientras que "piedra" se escribi6 como -

"piebra" y "Natacha" como "La Tacha". 

Si comparamos las 6ltimas cuatro tablas (9, 10, 11 y 12) o.!¡_ 

servamos nuevamente que las partes correspondientes al dictado 

de palabras y prosas son las que contienen mSs palabras con un 

alto nivel de dificultad, en comparaci6n con los apartados de 

frases y oraciones que ambos contienen 6nicamente cuatro pala

bras con un alto nivel de dificultad. 

Por 61timo, como dato adicional presentamos las tablas de 

frecuencia (13, 14, 15, 16) de los errores ortograficos comet.!. 

dos 'por los ni líos, siendo estos errores principalmente en aqu_!! 

llas que pueden escribirse con letras de sonido similar como 

por ejemplo: taza-tasa; fusil-fucil; gallo-gayo; boda-voda, en. 

tre otras. Sin embargo, como se dijo anteriormente estos erro

res no se incluyen dentro de las "palabras con un alto nivel 

de dificultad 11 por considerar que se p.rPsentan por lo regular 

en todo niño que está aprendiendo a leer y escribir, conside

rando que son niffos de segundo afio. 

Curiosamente observamos que, a diferencia de los resultados 

presentados anteriormente, en esta ocasi6n la parte que conti~ 

ne más errores es la que corresponde a versos (tabla 16) y el 

apartado que contiene menos errores es el correspondiente a 

frases y oraciones (tabla 14). 

De esta manera, separando los errores ortográficos e identi 
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ficando las palabras con un alto nivel de dificultad podemos 

desarrollar las conclusiones de nuestro trabajo. 



... ... PALABRAS PJIBCUDCIA PALABRAS PJlllCUl!llCIA 

abdomen 36 pregunta 

dañino 28 orejas 

columpiaba 21 buscar 

campanario 20 alacena 

bueyes 17 moño 

confundida 10 rana 

gallo 8 Fabiola 

taza 8 gabln 
raro 7 jirafa 

blanda 7 gusano 

blancura 7 mentiroso 

garraf6n 6 chill6n 
fusil 6 mundo 

deber 5 broma 

f~bula 5 Jod 
boda 4 

TABLA 1. Frecuencia de todos los errores cometidos en el dictado 
de palabras, incluyendo los errores ortogr&ficos. 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1. 

1 
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PAL.llBRAS FKBCUBNCIA 

Aeroplano 31 

Gilberto 15 
pal!uelito 12 

humo 9 

frutas 7 

bonito 4 

a ralla 4 

rosa 4 

llena 4 

Arturo 3 

maftana 3 

p6jaros 3 

m6s .. 3· 

cantan 3 

sale 3 

gatitos 2 

gemelo 2 

cajita 2· 

tiene 
61 
hay 
cinco 
dulces 

aqu! 
chimenea 

TABLA 2. Vrecuencia de todos los errores cometidos en el 
dictado de frases y oraciones, incluyendo los 
errores ortogr~ficoa. 
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'."i\LAJIRAS PRBCUDCXA 

verdinegra 32 

hierbas 17 

hoyos 13 

hondos 13 

pajecito 11 

piedra 8 

hermanas 8 

Na tacha 7 

hormigas 7 

velito 6'. 

duefla 4 

boda 3 

verde 3 

blanco 3 

vestido 3 

real 3 

pidi6 2 

traje 2 

pensativa 2 

viva 2 

hojitas 2 

habitan 2 

mucho 
viviera 
jardln 

TABLA 4 .• Frecuencia de todos los errores cometidos en el 
dictado de versos, incluyendo los errores orto
gráficos. 
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PALAllllAS PRECUIWCIA 

abdomen 36 

dailino 28 

.columpiaba 21 

campanario 20 

.confundida 10 

bueyes 9 

blancura 7 

blanda 7 

garraf6n 6. 

raro 6 

gallo 5 

fibula s· 

pregunta 5 

deber 4 

boda 2 

gab6n 2 

mollo 2 

rana 2 

Fabiola 2 

jirafa 
mentirosa 
chill6n 
alacena 1 

broma l 
buscar 

TABLA S.Representa la frecuencia de palabras escritas de 
manera incorrecta en el dictado de palabras (erro
res no ortogr6ficos). 
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PALABRAS HBCUEllCIA 

aeroplano 31 

Gilberto 15 

palluelito 12' 

frutas 7 

araña 4 

rosa .3 

Arturo 3 

illallana 3 

pljaroe 3, 

llena 30 

.. , .. 3 

bonito 3 

eantan 3 

sale 3 

gatitos 2 

tiene 2 

dulces 

aqu{ 

chimenea 

TABLA 6. Frecuencia de palabras escritas de manera inco

rrecta en el dictado de frases y oraciones (err2 

res no ortográficos). 
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·PALABRAS Plll!CUPICIA 

exacta 33 

reloj 25 

importa 20 

haya 14 

relojes 10 

altanero ·10 

flores 9 

pronto 8 

tiempo 8 

obligaciones 6 

grano 5 

cubren s. 
siempre 5 

nuevo 4. 

campos 4 
garganta 3 

elegante 3 

amanecer 2 

debe 2 

sabe 

pájaros 
delicioso 

avisar l 

trio ·· 1 ' 

bien 

TABLA 7 • Frecuenciá de palabras. escri t·as de manera in
cor~ecta en el ~Úcta.do .de prosas (errores no 
ortográficos). 
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PALABRAS PRllCIJBllCIA 

verdinegra 32 

pajecito 10 

piedra 8 

Na tacha 8 

hierbas 6 

velito 6 

due!la 4 

real 3 

blanco 3 

boda 2 

pensativa 

traje 

muchas 

viva 

viviera l 

verde 

TABLA 8 • Frecuencia de palabras e~crit·as ~de manera in

correcta en el· dictado_, de ·v:ersos :._(eri:-oreei' no 

ortográficos). 



PALABRAS FRBCDBNCIA 

abdomen 36 

dai!ino 28 

columpiaba 21 

campanario 20 

confundida 10 

blanda 7 

blancura 7 

bueyes 7 

TABLA 9. Frecuencia de error de palabras con alto nivel 

de dificultad (palabras): 

PALltBRAS 

aeroplano 

Gilberto 

pal'luelito 

frutas 

FRllCUllNCIA 

31 

15 

12 

7 

.. · . ~ 

TABLA 10. Frecuencia de' error. dé. palabras. con· alto. ·nivel 

de dHicuit~d. (frase~ y oracione,s): 
··,: 

52 
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PALABRAS nBCUl!NCIA 

exacta 33 

reloj 25 

importa 20 

haya 14 

relojes 10 

altanero 10 

florea 9 

pronto B 

tiempo B 

TABLA 11. Frecuencia de error de palabras con alto nivel' 

de dificultad (prosas), 

PALABRAS 

verdinegra 

pajecito 

piedra 

Na tacha 

PRBCUEllCIA 

32 

10 

B 

7 

TABLA 12. Frecuencia de error de palabras con alto nivel 

de dificultad (versos). 



PALUllAS 

bueyes 

taza 

fusil 

orejas 

gallo 

boda 

gab6n 

deber 

gusano 

PllWUBllCIA 

10 

e 
6 

3 

3 

z 

1 

TABLA 13 • Frecuencia de errores ortogr6ficos en el 

dictado de palabras. 

PALABRAS 

humo 

Gilberto 

gemelo 

p&jaroe 

hay 

1>onito 

cinco 

PRECUEllCIA 

9 

e 

3 

TABLA 14. Frecuencia. de errores ortogr6fico's en el 

dictado de frases y oraciones. 
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PALABRAS FRICUBNCIA 

prim•vera B 

avie•r 6 

l•v•ntaree 4 

hace 3 

gallo 2 

gesto 2 

nuevo 2 

obl igaei anee 2 

aer 
debe 
relojes 
hora 

TABLA 15. Frecuencia de errores ortográficos en el dictado 
de prosas. 

PALABRAS PRICUlllCJ:A 

hoyos 13 

hondos 13 

hierbas 11 

her•anas 8 

hormigas 7 

velito 3 

vestido 3 .. 
hojitas 2 

verde 
pajecito 
traje 1 

viva 1 
jardln 

TABLA 160 Frecuencia de errores ortográficos. en el d·ictado 
de versos. 
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CONCLUSIOllES 

A lo largo de este trabajo nos daaoa cuenta que hablar de 

disiexia coao uno de los probleaaa de aprendizaje más comunes 

en el aula resulta muy complicado. Sobre todo si toaamos en -

cuenta la diversidad de definiciones que existen en torno a -

este concepto. Esto nos lleva a resaltar la aagnitud del pro

blema y a cuestionarnos entonces qué ea realaente la dislexia 

y como podemos abordarla. 

Sin embargo, lo que también iapide llegar a una sola def i

nici6n son las m61tiples causas que se le atribuyen a este 

problema. Puesto que mientras para unos la dialexia es una en 

fermedad que se deriva de alguna lesi6n en el cerebro Drahe 

Duante (1960), Gaddes (1965) punto de vista neurol6gico, otros 

la consideran causada por factores educativos y psicol6gicos 

es decir obedece a la existencia de centros inactivos o poco 

desarrollados en el sistema cerebral, punto de vista psicope

dag6gico {Nieto, 1965). 

Tomando en cuenta los enfoques mencionados, no podemos ser 

tan estrictos en determinar que tanto el problema de la dial.!! 

xia de un niffo en particular es el resultado de un déficit en 

el cerebro o que tanto es debido a influencias medioambienta

les, ya que en cualquier organismo vivo a•bos factores están 

interactuando simultáneamente. 

Cabe seffalar que a6n cuando existen muchas definiciones t.Q. 

das ellas coinciden en considerar a la dislexia como un pro-

blema de aprendizaje que afecta el proceso de la lectura y/o 
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escritura. 

En consecuencia, se observa que el origen de la dislexia -

no ha sido aclarado, solo sus manifestaciones han sido descr!. 

tas. Entre estas manifestaciones destacan las siguientes1 ro-

taciones, inversiones, confusiones, omisiones, agregados, caª 

taminaciones y distorsiones (Bima, 1972). 

Dado que en las investigaciones referentes al estudio de la 

dielexia solo se dan a conocer sus manifestaciones y las def!. 

niciones resultan ser muy ambiguas atribuyéndolas a m6ltiples 

causas, ·por lo que se pierde de vista el problema principal, 

es por esto que nosotros consideramos pertinente trabajar con 

la conducta problema que son los errores de tipo disléxico en 

la escritura de disctado bajo el enfoque conductual. El obje

tivo de este trabajo no pretendi6 dar una def inici6n más de -

dislexia, ni buscar las causas de la misma, así como tampoco 

se pretendi6 clasificar ni catalogar al niBo como disléxico. 

Desde el punto de vista conductual se trabaja primordialmente 

con las conductas problema, es decir los errores que presen-

tan los niBos en el aprendizaje de la lectoescritura y por lo 

tanto no hablamos de 0 niilos disléxicos 11 sino de nifios que co

meten errores de tipo disléxico, siendo estos la conducta a -

modificar mediante la t~cnica adecuada. 

De ~ata manera, el término dislexia es empleado.con fines. 

descriptivos 6nicamente para identificar o claslficái: '1os .... rr.Q." 

res cometidos por un niño y no para explicar ·a• 1a· cÍisle:dá ·a· 

partir de tales errores. 

Por lo tanto, desde el enfoque conductua1 no Se .. ~~~é"· refe"".". 
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rencla a una definici6n de dlslexia, sino m~s bien parte de -

la definici6n de lectoeacritura como una "conducta operante -

donde ae hace lndiapensable la aplicaci6n contingente de re-

forzaaiento para el aprendizaje y manteniaiento de la conduc

ta de leer y escribir" (Skinner, 1980). Asimismo, ae centra -

en loa errorea que impiden un aprendizaje adecuado (errores -

de tipo dial6xico) loa cuales son la conducta problema a la 

cual debe dirijiree el tratamiento. 

En base a la def inici6n de Skinner y el ejemplo de Staata 

(pp. 22 de este trabajo) y dado a que ambos autores colocan a 

la lectoeacritura en el mismo nivel de cualquier otra condus 

ta operante, ee determina que al la situaci6n de lectoescrit.!l 

ra ea cuidadosamente analizada y las contingencias de reforzJ!. 

miento aplicadas de una manera adecuada e individualizada casi 

la aayorla de lso niftos podrán aprender a leer y escribir co

rrectamente. 

Por coneiguiente baa,ndose en estos argumentos se observa 

que estos d6ficits no necesariamente son permanentes sino que 

pueden ser mejorados o modificados a trav6s de la aplicaci6n 

apropiada de loa principios de aprendizaje. Asl, desde una -

perspactiva conductual se considerarla a estos niffos como qui~ 

nee debido a ciertas condiciones deficientes en la his.toria -

de su aprendizaje escolar, cometen tipos espec{ficos de erro

res en la lectoescritura, los cuales ocasionan a su vez que 

dichos niffos no puedan leer y escribir de manera correcta y -

eficiente. 

De ahl la importancia de crear instrumentos de evaluaci6n 
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para detectar este tipo de errores. Sin embargo, para que un 

instrumento de evaluaci6n sea realmente v&lido necesita de un 

largo procedi•iento para que efectivamente ·cubra el objetivo 

para el que fue elaborado. 

Uno de los requisitos que debe cubrir es la validez del in.!!. 

tru•ento esto es si el instrumento realmente mide lo que pre

tende medir y qu6 tan bien lo hace, es decir debe poseer val! 

dez de contenido. La validez de contenido se interesa en de-

mostrar que los reactivos de' una prueba son una muestra repr~ 

sentativa de lo que esa prueba pretende medir. 

llsf, el instrumento u.tilizado en este trabajo es un instry_ 

aento de evaluaci6n conductual con validez de contenido en su 

•odalidad de dictado, el cual consta de cinco partes que son: 

dictado de vocales, palabras,. frases y oraciones, prosas y ve~ 

aos. 

Si revisamos los resultados de la evaluaci6n nos damos CUB!J. 

ta que para cada parte de la prueba se presentaron palabras 

"dificiles" que seglln el criterio utilizado en este trabajo 

caen dentro de las palabras consideradas con alto nivel de di 

ficultad, es decir son palabras que presentan una frecuencia 

de error de siete o m&s. 

Durante la aplicaci6n del instrumento de evaluaci6n condus_ 

tual elaborado par Arag6n (1990) encontramos algunas caracte

rísticas especiales en algunas palabras, es decir hubo pala-

braa que nos hacen pensar que no son muy usuales en el lengu~ 

je del niffo de segundo grado de primaria, par ejemplo, la pa

labra abdomen que por su 1:omplejidad en la-.escritura de dict;i. 
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do era escrita como 11 acdomen 11 , "apdomen 11
, "andomen" o •addmen". 

Asimismo, observ3mos mayor complejidad en aquellas palabras -

compuestas por ejemplo: aeroplano y verdinegra. Un caso espe

cial lo forman aquellas palabras que por su mal uso del· len-

guaje fueron escritas err6neamente, tal es el caso de la pal!. 

bra "bueyes" que fue escrita como 11gueyes 11 y la palabra haya 

que fue escrita como 11 haiga 11 • 

Por otro lado, cabe señalar que a6n cuando en las respues

tas de la prueba· se presentan varios errores, no pode•os de-

jar de lado otros factores que pueden haber influido en la -

eval uaci6n, como pueden ser la tensi6n o ansiedad que provoca 

cualquier tipo de prueba, el comportamiento del psic6logo ha

cia el niño y viceversa, el conocimiento o el desconocimiento 

de los niños sobre el objetivo o prop6sito de la evaluaci6n, 

c6mo fue la aplicaci6n, es decir, en cuántas sesiones, si las 

instrucciones fueron claras as{ como el dictado de la prueba, 

entre otros. 

Debido a esto, con•ideramos que m&s que toda la prueba son 

solo algunas palabras las que presentan un alto nivel de difi 

cultad y por lo tanto tendríamos que buscar palabras que sus

tituyan a las palabras "dif{ciles" y que tengan un nivel ade

cuado para los niños de segundo grado de primaria y de esta -

manera hacer un nuevo análisis de la prueba con las palabras 

modificadas y posteriormente poder aplicar el instrumento de 

evaluaci6n conductual. 
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PRO Poli STAS 

Acontinuaci6n presentamos las propuestas para cada parte de 

la prueba. En primera instancia listamos las palabras de la 

prueba (palabras difíciles) y posteriormente la palabra pro 

puesta, cuidando que sean sinónimos para no alterar el conten! 

do del texto. Al final del trabajo se presenta el instrumento 

completo y con sus respectivas modificaciones. 

APllTADO: PALlllRAS 

PALABRA DI LA PRftllA 

Abdomen 

dañino 

columpiaba 

blanda 

blancura 

confundida 

bueyes 

campanario 

APARTADO: PllASllS Y OJIACIONllS 

PALABRA DE LA PRUllBA 

Frutas 

aeroplano 

pañuelito 

Gilberto 

PALABRAS PROPOllSTAS 

Est6mago 

nocivo 

mecía 

suave 

blanco 

duda 

toros 

campana 

PALABRA PROPDllSTA 

Naranjas 

avi6n 

telita 

Gerardo 



APAftAJICh PROSAS 

P&LAllU DI! Lll PRUllBA 

Pronto 

haya 

exacta 

importa 

relojes 

altanero 

reloj 

U ores 

APAllTADO: Yl!llSOS 

PALABRA DI! LA PRUllllA 

Pajecito 

verdinegra 

piedra 

Na tacha 

PALABRAS PROPDEftAS 

Temprano 

se escuchen 

justa 

interesa 

despertadores 

orgulloso 

despertador 

plantas 

PALABRAS PROPOllSTAS 

.i:ovencito 

. verde y negra 

roca 

Natalia 
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Con el prop6sito de controlar la situaci6n aún más sugeri-

mos lo siguiente: 

- Qua se utilice un pupitre por niffo para evitar distracciones 

y pruebas similares. 

- Que la prueba se realice en tres sesiones, la sesi6n uno pa

ra el dictado de vocales y palabras, la sesi6n dos para el -

dictado de frases y oraciones y una recera sesi6n para el dic

tado de prosas y versos con el objetivo de que la evaluaci6n· 

no se muestre tediosa y as! mantener la motivaci6n de los ni 
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Ros. 

Asimismo sugerimos que se evalue a la persona encargada de 

administrar la prueba, en este caso al psic61ogo y de ser ne

cesario dar un entrenamiento que incluya desde la manera en -

que se dan las instrucciones (claridad, tono de voz, etc.), 

la din6mica utilizada durante la aplicaci6n; el comportamiento 

entre examinador-alumno(s); la claridad y rapidez en el dicta

do. Todo esto como se mencion6 anteriormente con el fin de co~ 

trolar lo mayormente posible aquellas variables o situaciones 

que en un momento dado interfieren en los resultados. 

- Que se conozca la agudeza visual y auditiva del niffo, cerci2 

rarse de que no haya alguna dificultad en la agudeza visual y 

auditiva. Asimismo vigilar su alimentaci6n, su estado f!sico, 

su estado general y revisar los aspectos que merecen atención 

de los especialistas indicados. 

Por 6ltimo, proponemos observar cuidadosamente los errores 

cometidos por el niffo, analizar esos errores y una vez hecho 

esto determinar las habilidades que tiene el niffo y las que n~ 

cesita para as! elaborar un plan de modificaci6n de conducta. 



INSTRUMENTO DE EVALUACION CONDUCTUAL MODIFICADO 

PARA DETECTAR ERRORES DE TIPO DISLEXICO EN LA 

ESCRITURA DE DICTADO EN NIÑOS DE SEGUNDO GRADO 

DE PRIMARIA. 
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DICTADO DE VOCALES 

a u e o 

u a o e 

o u e a 

DIC'l',ll>O DE PALABUS 

me16n gabán flibula 
deber Josl! nocivo 

boda taza garraf6n 

buscar toros Fabiola 
fusil broma orejas 
1oro mapa gusano 

niña chill6n blanco 
pato Nora duda 
rana raro mentiroso 
suave jirafa campana 

gallo pregunta mec{a 
moño número alacena 

tarde estómago 
mundo mallan a 



DICTADO DI PRASIS Y ORACIONIS 

El gemelo de Arturo/ es más chico que ,l. 

La piftata eatS llena / de naranjas y dulces. 

El t{o de Gerardo / tiene un avi6n. 

El humo sale de la chimenea. 

El sol, sale por la maffana. 

LO& pSjaros cantan bonito. 

Aqut hay cinco gatitos. 

La arafta / ea un animal. 

Una cajita amarilla. 

La telita rosa. 

DICTADO DI PROSAS 

llL GALLO 
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Las obligaciones de un gallo / no pueden ser mSa diflci

lea. / Debe levantarse muy temprano / desde luego mucho an

tes que loa dem&s / y avisar el amanecer / con su sonor can 

to. / No le interesa / que se escuchen despertadores, / po~ 

que sabe muy bien que no hay despertador tan fijo como su -

garganta. / Por eso es siempre tan orgulloso. / ¿Te has fi

jado en que, / cuando pica un grano, / lo hace con gesto -

elegante?./ 

El caso es dar, / a su hora justa, / la seftal de un nue

vo dla./ 
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LA PRINAVllRA 

El tiempo en primavera / es delicioso. / No hace frio / 

ni calor. / Loa campos ae cubren de paetito. / Hay plantas~ 

mariposas/ y p'jaros. / 

YDSOS 

LA SlilOllA LlllfA 

La seilora luna I 

le pidi6 al naranjo I 

un vestido verde / 

y un velito blanco / 

La eei!ora luna / 

se quiere casar / 

con un jovencito / 

de la casa real./ 

Duermete Natalia, / 

e irás a la boda / 

peinada de moilo / 

y en traje de cola. / 

LA TORTUGA 

Verde y negra, / la tortuga / 

es la dueila / del jardín. / 

Hirala tan pensativa / 

Parece una roca viva / 



que viviera / de lechuga / 

y hojitas de perejil / 

LU ROlllIG&S 

La• hormigas / comen hierbas / 

les gustan mucho / las hojas. / 

Habitan en hoyos hondos / 

y se miran / como her~anaa. / 



un TESlS 
SAll\l DE Lí\ 

NQ Dtll 
SlBUOTECA 

INSTRU~ENTO DE EVALUACION CONDUCTUAL DISEÑADO 

POR ARAGON (1990) PARA DETECTAR ERRORES DE 

'l'IPO DISLE.XICO EN LA ESCRITURA DE DICTADO EN 

NIÑOS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA. 
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DICTADO DB 'fOCALBS 

• i u • o 

u a o e 

o u e a 

DICTADO DB PALlllllAS 

11e16n 
deber 
boda 
buscar 

fusil 
loro 
nilla 
pato 
rana 
blanda 
gallo 
mollo 
tarde 
mundo 

gab6n 
Josl! 
taza 
bueyes 
broma 

mapa 

i:hil16n 
Nora 
raro 
jirafa 
pregunta 
n6mero 
abdomen 

mañana 
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f6bula 
dallino 
garraf 6n 
Fabiola 
orejas 
gusano 

blancura 
confundida 
mentiroso 

campanario 
columpiaba 
alacena. 



DICTADO.DE PllASES Y ORACIOllllS 

El· gemelo de Arturo/ es más chico que 61. 

La piffata está llena / de frutas y dulces. 

El tlo Gilberto / tiene un aeroplano. 

El humo sale de la chimenea. 

El sol sale por la mafiana. 

Los pájaros cantan bonito. 

Aqu{ hay cinco gatitos. 

La arafia / es un animal. 

Una cajita amarilla. 

El pafiuelito rosa. 

DICTADO DE PROSAS 

EL GALLO 
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'Las obligaciones de un gallo / no pueden ser más difíci

les. / Debe levantarse muy pronto / desde luego mucho antes 

que los demás / y avisar el amanecer / con su sonar canto./ 

No le importa / que haya relojes despertadores, / porque S.!!. 

be muy bien / que no hay reloj tan fijo / como su garganta./ 

Por eso es siempre tan altanero. / ¿Te has fijado en que, / 

cuando pica un grano, I lo hace con gesto elegante?./ 

El caso es dar, / a su hora exacta, / la sefial de un nu~ 

VD día./ 
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LA PRINAYBllA 

El tiempo en primavera / es delicioso. I No hace frío I 

ni calor./ Los campos se cubren.de pastito./ Hay flores,/ 

mariposas I y pájaros. / 

DIC'l'ADO DE VERSOS 

LA SEllORA LUNA 

La sefiora Luna I 

le pidi6 al naranjo / 

un vestido verde / 

y un velito blanco. I 

La señora Luna I 

se quier~ casar / 

con un pajecito / 

de la casa real. / 

ou~rmete, I Natacha./ 

e irás a la boda / 

peinada de mofio / 

y en traje de cola./ 

LA TORTUGA 

Verdinegra, / la tortuga I 

es la duefia del jardín./ 

¡H{rala tan pensativa! / 

¡Parece una piedra viva / 



que .viviera / de lechuga / 

y hojitas de perejil!/ 

LAS BOlllJGAS 

Las hormigas / comen hierbas / 

lea gustan mucho / las hojas. / 

Habitan en hoyos hondos 7 

y se miran como hermanas. / 

73 
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