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IN'CKODllCCIÓN 

La entrada al preescolar marca un inicio en la enseñanza y aprendizaje del niño 

de una minera formal. 

Es ahí donde se debe ayudar al niño para que alcance un buen desarrollo y 

madurez, con el fin de sentar las bases para sus futuros aprendizajes y en general su 

desarrollo académico y personal. 

Actualmente el niño ingresa al preescolar a una edad promedio de 3 años, de la 

misma forma comienza a adquirir madurez para su desarrollo perceptual, es por esto 

que la educación preescolar debe estar enfocada a dicho desarrollo, sin decir con esto 

que las demás áreas no son importantes, hablamos de una educación integral. 

Estudiosos de la Percepción "Visual como Marianne Frostig han dado una gran 

importancia a su desarrollo y a la influencia que tiene en relación al futuro aprendizaje 

de la iecto-escritura. 

Tanto la lectura como la escritura, son tareas dfficiles de realizar, pero lo es aun 

más en lo referente a niños que presentan dfficullades en su desarrollo de la 

Percepción visual. 

Durante el trabajo en preescolar por 4 años, se vió la necesidad de orientar a 

educadores en relación al desarrollo de la Percepción Visual en los primeros años de 

preescolar, y la relación que guarda con el futuro aprendizaje de la lecto-escritura. 

Para que un niño normal, adquiera nuevos conocimientos, es necesario conocer 

su desarrollo, así mismo las posibilidades del educando en general. 

Se pretende a partir de esto, proporcionar al educador un manual que lo oriente 

de una manera fácil y práctica sobre el desarrollo de la Percepción Visual del niño, 

junio con las 5 áreas propuestas por Marianne Frostig las cuales irán acompañadas de 

ejercicios que el educando podrá realizar y de esta manera evaluar de manera mas 

objetiva a cada niño. 

Se explicarán asi mismo algunas de las condiciones básicas para la adquisición 

de la lectura y de la escritura, proporcionando de esta manera, un material que ayude 

al educador en su labor educativa. 

No va a ser el propósito del manual agotar el aprendizaje al mero desarrollo 

perceptual, sino dar a conocer su importancia y saber que es una area del 

conocimiento importante a desarrollar en los primeros años de educación preescolar, 

principalmente es orientar a los educadores en su labor educativa y de ésta manera 

ayudar a los niños para un mejor rendimiento académico a futuro. 



Para el logro del manual que se presenta en este trabajo, fue necesario 

recopilar información a través de un cuestionario sobre el conocimiento que tienen tos 

educadores en relación a la Percepción Visual. Se aplicó en 3 preescolares, 2 

particulares y uno oficial, debido a la poca participación de los educadores, fué 

necesario completar ta investigación con trabajos escritos de niños de preescolar que 

presentarán problemas perceptuales, y con un programa de preescolar dirigido a niños 

de Jardin 1 (3 y 4 años de edad). 

La teorla qué fundamenta el desarrollo de esta investigación, será expuesta en 

los primeros tres capítulos. 

Et primero hará mención al concepto de educación, desde un punto de vista 

integral de la persona; este capitulo tendrá como apartado a la Pedagogla en su 

carácter de ciencia única de la educación y a la orientación como medio de ta 

pedagogia. 

El segundo capitulo consiste en el proceso enseñanza-aprendizaje, en donde 

describiremos cada una de las etapas; Planeación, Ejecución y Evaluación, 

profundizando en ta última etapa debido a que el manual propone de alguna u otra 

manera la Evaluación de la Percepción Visual. 

El tercer capitulo es la descripción del desarrollo psicomotriz del nil'\o debido a 

ta estrecha relación que guarda con el desarrollo perceptual en general. 

Se analiza a ta percepción como una de las habilidades que el nit'io de 

preescolar desarrolla y de esta manera se introduce el inciso que describe a la 

Percepción Visual desglosando las 5 áreas propuestas por Marianne Frostig y las 

deficiencias que se pueden presentar en cada una. 

Concluyendo el tercer capitulo con la descripción general de las condiciones 

necesarias para la adquisición de la lectura y la escritura. 

Por último, el cuarto capitulo presenta el manual y el diagnóstico para su 

realización ya antes mencionada. 
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l. EOllCACION 

1.1. Concento de educación. 

Para llegar a un concepto de educación es importante partir de la definición 

etimológica de esta palabra. En primer lugar se deriva del griego educere que significa 

"extraer'' o "sacar", o bien del latín educare que significa "conducir", "guiar", "nutrir", 

"proteger''. En este sentido podemos iniciar diciendo que la educación desde el punto 

de vista etimológico, es una acción de sacar de dentro del hombre, o bien un guiarlo 

hacia ... 

Educar es obrar premeditadamente sobre el hombre, llevándolo hacia una mela 

determinada, por lo tanto se puede decir que el hombre es modificable en cierta 

medida. Esta modificación significa en mejoramiento o desenvolvimiento en el hombre. 

Sin embargo para establecer una definición completa sobre lo que es educación, 

debemos recurrir al análisis y comparación de algunas definiciones propuestas por 

varios autores: 

1.1.1. Definiciones del concento educacion. 

Para precisar un concepto del término educación, es necesario revisar algunas 

definiciones. 

Pestalozzi nos dice que "la educación es el desarrollo natural, progresivo y 
sistemático de todas las facultades"' 

Cunningham nos dice que la educación es "un desarrollo mediante el cual el 

individuo asimila un conjunto de conocimientos, hace suyo un grupo de Ideales de vida 

y perfecciona su aptitud para utilizar estos conocimientos en relación de estos ideales"2 

Ambos autores se refieren a un perfeccionamiento de las facultades naturales 

del hombre, las cuales se van desarrollando y perfeccionando a lo largo de toda la 

vida, pero ninguno de los dos especifica las facultades a desarrollar, punto medular al 

1pLANCHARO, E. La Péd11909l11 Contemportnea . p.29 
2llt!!!! 
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tr•t•r de definir educación puesto que, esta se dará partiendo del concepto de hombre 

qua manejemos. 

Sin embargo podemos est:u de acuerdo con ambos autores en que la educ•ción 

es un desarrollo y perfeccionamiento, y al referinos a las facultades a desarrollar, es 

necesario analizar la siguiente definición prouesta por Víctor García Hóz, quien nos 

dice que "la educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias 

específicamente humanas"' En esta definición encontramos la connotación 

Intencional la cual, resulta muy valiosa puesto que esta se refiere a una de las 

facultades más importantes para el hecho educativo: la voluntad. Si el hombre decide 

no recibir educación alguna será imposible educarlo, además es necesario tomar en 

cuenta la lntellgenci11, segunda facultad humana, esta presenta a la voluntad algo 

como bueno, y es la inteligencia la que busca la verdad la voluntad decide si es bueno 

y se mueve hacia esa verdad. Si el ser descubre las bondades de la educación, 

buscará su propio perfeccionamiento, en última instancia se educará. 

De aqui la importancia de la última parte de la definición propuesta por V. García 

Hoz: "las potencias específicamente humanas". Y es justamente en el calificativo 

donde obtenemos a las facultades especificas del hombre:la inteligencia y la 

voluntad. 

Para concluir lo dicho anteriormente, podemos decir que la educación es 

exclusiva del género humano, es el único ser creado poseedor de las facultades antes 

mencinadas, únicas susceptibles de educación y perfección. 

Del primer análisis obtenemos los siguientes elementos que conforman a la 

educación: es un desarrollo y un perfeccionamiento de las facultades especificas del 

hombre. 

Autores como Marion nos dice que "la educación es un conjunto de acciones 

intencinales mediante las cuales el hombre intenta elevar a su semejante a la 

perfección'" . vemos que para él un conjunto de acciones se lleva acabo por medio de 

actos intencionales, y por el análisis anterior podemos reiterar que el hombre a través 

de sus actos voluntarios se educa. En segundo lugar vemos que esta definición nos 

dice que el hombre no se educa solo, con lo cual nos aporta otro elemento importante, 

,GARCIA ttOZ. V. f>l!!lCIJ!l!>J....!l.!...P~~Qg!~_!ll.stemát1ca_ p 47 
4PLANCHARD E op c1t p JO 
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que el hombre al intentar elevar a su semejante a la perfección (como lo dice la última 

parte de su definición), el hombre es educado por otro hombre. 

De esta definición y por lo analizado anteriormente, podemos obtener otros dos 
elementos Importantes para definir a la educación: el educando y el educador, sin los 

cuales no es posible educar, en resumen, debe existir una persona que educa y otra 

que recibe la educación. 

Veremos que en otras definiciones la educación es reducida a una sola etapa de 

la vida, es decir no toman en cuenta que el hombre se perfecciona a lo largo de toda su 

vida, es un proceso. Tal es la definición que Planchard nos presenta, él dice que "la 

educación consiste en una actividad sistemática ejercida por los adultos sobre los 

niños y los adolescentes con el fin principal de prepararlos para la vida que deberán y 
podrán vivir". 5 

Planchard describe una educación reducida a las dos primeras etapas de la 

vida, la infancia y la adolescencia, no toma en cuenta que el hombre se educa durante 

toda su vida. También dice que la educación consiste en una actividad sistemática, 

esto se refiere a que la educación debe ser por un lado un proceso, pero como nos lo 

plantea Planchard, podemos decir que "el fenómeno educativo aparece como un 

proceso social, impulsado por la comunidad (en este caso el adulto). con objeto de 

ajustar a sus miembros (niños y adolescentes) a la vida del grupo.',. Y por otro 

sistemático, subrayando en ello un orden preciso y previsto de acciones. 

Por lo tanto otros elementos del concepto educativo son: proceao y 
sistemático. 

En la siguiente definición obtenemos el fin al que todo educador aspira: "la 

educación es una operación mediante la cual un espíritu forma un espíritu y un corazón 

forma un corazón" J.Simón. 7 

Como educadores esperamos transmitir lo mejor de nosotros, por lo que 

podemos de esta definición decir que un educador debe ser virtuoso, para poder 

)~~.!!}. p32 
11b4dem. p.33 
'PLAÑCHARD, E. op. c1t p 29 
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transmitir sus virtudes, ya que nadie da lo que no tiene, y de esta manera volvemos a lo 

anterior, buscamos perfeccionar a través de perfeccionarnos a nosostros mismos. 

Veremos en las siguientes definiciones, lo que González Alvarez Angel resume 

como el fin de la educación: "el fin primario del acto educativo, es decir, aquello a lo 

que por su misma naturaleza se ordena a la actividad del educador, es la produccioón 

de la educación en el hombre educado."' 

Por último veremos tres definiciones que resumen el fin de la educación: 

"La educación tiene como fin dar al alma y al cuerpo toda la belleza y perfección 

de que es susceptible." Platón" 

"La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que 

su naturaleza lleva consigo." Kant'º 

"El fin de la educación es producir un interés grande y equilibrado." Herbart'' 

Ahora bien, antes de llegar a nuestra definición, debemos preguntarnos si la 

educación es una ciencia. 

La definición propuesta por Thorndike hace mención de la educación en el 

carácter de ciencia, el dice que "la educación como ciencia, se ocupa del 

descubrimiento de las adaptaciones más satisfactorias de un individuo a las personas, 

a 111 cosas y a las condiciones del mundo exterior, de manera que dan por resultado la 

adaptación deseada." Thorndike12 

Si vemos nuevamente las demás definiciones, obseNamos que ninguna hace 

mención de que la educación es una ciencia. 

Para proceder al análisis se considera necesario partir de lo que es una ciencia, 

por ciencia entendemos el "conocimiento cierto por causas a la luz de la razón" y la 

ciencia que se ocupa de estudiar a la educación es la Pedagogia la cual explica el 

1GONZALEZ ALVARES, A. filosofi• de la Educ•clón. p. 149 
1idem 
'"tlW:!l 
"~.p.30 
lll!t!!n 
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fenómeno educativo por sus causas. La ciencia de la educación se llama Pedagogia y 

su objeto de estudio es la educación. 

Con los análisis realzados anteriormente llegamos a una definición de educación 

lomando encuenta los siguientes elementos: 

el educando, el educador, perfeccionamiento, facultades especílicas del hombre, 

métodos, técnicas, procedimientos y los fines de la educación. 

Por lo anteriormente expuesto y de manera personal se puede concluir que: 

La educación es el proceso planeado e intencional, que tiene como finalidad la 

formación integral del hombre, a través del perfeccionamiento de todas las 

dimensiones que lo conforman; morales, fisicas e intelectuales, asi como su 

individualidad como ser social, material y espirutual (inteligencia y voluntad) mediante 

la orientación y guia de otro ser humano. La educación es también una evolución y no 

un simple desarrollo de la inteligencia. 

1.2. l'edugogía 

La definición más común de Pedagogía es la ciencia y arte de educar. 

La Pedagogía en primer lugar es una ciencia. Como lo mencionamos en la 

primera parte de este capitulo, por ciencia entendemos el "conomimiento cierto por sus 

causas a la luz de la razón". 

De esta idea podemos decir que la Pedagogia explica el fenómeno educativo 

pos sus causas, "el concepto mismo de educación no se aprehende, siquiera sea 

provisionalmente, sino por medio de la observación de algo real."" Esta realidad es el 

hombre, la educación proviene de éste, se da en el hombre y es para el hombre. 

Por lo dicho anteriormente partiremos del hecho de que es una ciencia práctica, 

entendiendo por práctica que está constituida justamente para realizarse en la vida 

diaria. La Pedagogia. a diferencia de otras ciencias tales como las de carácter 

especulativo o de carácter teórico, es una ciencia cuya finalidad radica en actualizar y 

desarrollar las potencias del hombre. 

ºGARCIA ttOZ, V., !>P.sJJ· p.89 
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Hasta este momento hemos visto por que, la Pedagogia es ciencia práctica por 

lo tanto es un arte. 

Para poder llegar a responder a los problemas prácticos de la Pedagogía como 

lo son los hechos educativos, es imprescindible ahondar en el problema de cómo 

educamos y qué aspectos del hombre educámos. Para ello, debemos basarnos en el 

método científico. 

SI partimos de que es una ciencia, obtendremos la respuesta en el campo de la 

Pedagogía Experimental, "cualquier cuestión pedagógica, especialmente los problemas 

práctico, pueden beneficiarse directa o indirectamente con las aportaciones de la 

pedagogía experimental."" El método experimental se basa en la observación y en la 

experimentación, y para lograr obtener resultados como ciencia experimental que es, 

una de sus finalidades es el expresar los resultados obtenidos en expresiones 

matemáticas. Los resultados matemáticos pueden resultar fríos dentro de una ciencia 

como lo es ta Pedagogía, puesto que debemos comprender que por ser una ciencia de 

carácter humano y basarse en hechos educativos, la comlejidad que esto significa, 

conlleva a que los resultados cuantitativos no sean suficientes para poder expresar 

absolutamente todos los fenómenos humanos. "A mayor abundamiento, existen 

amplias zonas de fenómenos educativos susceptibles de experiencia, pero no de 

expresión cuantitlativa precisa". 15 

Partiendo de lo dicho anteriormente, vemos que la Pedagogía experimental 

co'!lo tal, se basa en hechos educativos de los cuales obtendremos los posibles a 

estudiar, basándonos en los elementos que conforman a la educación. 

El principal elemento es el sujeto de la educación (el educando y el educador), 

el estudio de éste implica el saber cómo lograr que el objetivo de educar sea alcanzado 

por medio de un proceso educativo. Como todo proceso que es. debe seguir ciertos 

pasos siendo el primero conocer al educando; la capacidad que tiene para adquirir 

conocimientos, hábitos, etc. o bien en qué ambiente vive, cómo se desarrolla, etc. 

Todo esto implica un problema experimental, de esta forma podremos saber con una 

mayor seguiridad que el objeto de la educación sea alcanzado. 

B 



La Pedagogía se auidlia de varias ciencías para lograr un an•lísis más completo 

sobre la educación. Tenemos en primer lugar a la Filosofía, no es un mero fenómeno 

"y tiene la suficiente dignidad entitativa para ser estudiada desde los primeros 

principios del conocer". 16 La Filasofia pretende hacer un estudio sobre esa realidad 

que llamamos educación, especula sobre la esencia v los fines de la educación. 

Por otra parte la Psicología es la que nos proporciona los conocimientos 

obtenidos de su específico objeto de estudio en tomo a los elementos personales del 

proceso educativo. La Sociología nos permite conocer al hombre como un ser social 
por naturaleza, por lo que se desenvuelve en una familia se relaciona con diferentes 

grupos llamense estos, escuela, trabajo, etc. 

De esta forma la Sociología de la Educación, nos proporcina los datos sobre el 

ambiente en que se desenvuelve el sujeto de la educación. 

No pretendemos aquí hacer un listado de todas las ciencias que auxilian a la 

Pedagogía, sólo destacar la enorme importancia que revisten estas ciencias para la 

comprensión del fenómeno educativo. 

Todas las ciencias m6ncionadas anteriormente nos proporcionan un análisis 

formal de lo que es educación, sin embargo en las dos últimas (Psicología y 
Sociología), son consideradas como presupuestos de las técnicas pedagógicas como 

lo son la Didáctica, la Orientación y la Organización Escolar. 

Para el estudio del hecho educativo consideraremos a la Pedagogía en su 

carácter de unicidad; como ciencia única que aborda el estudio de la educación. 

No pretendemos hacer un análisis exhaustivo, pero podemos decir que la 

Pedagogía en su carácter de unicidad consolida la relación entre teoría y práctica, el 

objeto de estudio de la Pedagogía es la educación. 

Oe la Pedagogía se desprenden ramas que estudian a la educación desde 3 

planos: 

Plano Ontológico: estudio del ser de la educación. 

Plano TeleolQ¡¡[~: estudio de los fines de la educación. 
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Plano Mesológlco: ••ludio del hacer educativo, 11 decir 101 medio• 

educativo• con 101 que disponemos. 

Dentro de 11te último plano incluiremos como ramas de la Pedagogía a la 

Administración Educativa, la Organización Educativa, la Didáctica y a la Orientación. 

De 11ta última profundizaremos en mayor medida, por ser de lnter•a para el 
estudio que nos ocupa. 

1.3. Orientación 

La orientación en la actualidad es uno de los medios dentro del campo educativo 

a considerar, el cual, facilita de una manera u otra llegar a los fines de la educación. 

La orientación atiende al educando y al educador (éste último a nivel profesional). Por 

el objeto de estudio de este trabajo lo que más interesa es la orientación 11colar. y 

especialmente iniciar el proceso de orientación desde la Infancia, la cual desde nuestro 

punto de vista debe iniciar en la preparación de los profesores para que sean capaces 

de realizar una buena orientación de acuerdo a lo que sus educandos requieran. 

1.3.1. Definición de Orient11ci1in. 

En general la orientación se define como "el proceso de ayuda técnica y humana 

dirigido al individuo para que alcance autonomía personal técnicas especificas"17 
, es 

un proceso por que núnca termina, es personal puesto que debe llegar a cada 

individuo conociendolo y enseñandolo a conocerse así como el núcleo social en el que 

se desenvuelve por ser un ser social. 

Victor García Hoz nos define a la orientación en su libro Principios de 

Pedagogía Sistematica como "el proceso de ayuda al individuo para conocerse a si 

mismo y a la sociedad en que vive. a fin de que pueda lograr su máxima ordenación 

interna y mejor contribución a la sociedad. La orientación por tanto, forma parte del 

quehacer de todo maestro y de toda escuela."" 

11SANTILLANA, QP_~ p 1072 
"GARCIA HOZ, V QP.J;tl. p.183 
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García Hoz hace referencia principalmente a una orientación profesional, sin 

embargo la orientación en general, como lo vemos en ambas definiciones, busca 

encontrar qué es lo mejor para el individuo. 

A partir de ello cabe cuestionarse: cómo encontrar lo mejor para cada individuo. 

Para esto debemos estudiar sus características, detectar necesidades, deseos, 

actitudes, aptitudes, etc. Lo importante de esto es que la orientación no debe ser vista 

únicamente desde lo profesional, para el logro efectivo de ésta, sin embargo la 

orientación debe comenzar desde la infancia. 

Para comprender mejor lo dicho anteriormente debemos establecer los tipos de 

orientación posibles mientras (como dicen las definiciones) alcance el individuo su 

autonomía. 

Tenemos en primer lugar a la Orientación Escolar: 

Dicha orientación es el proceso de ayuda al alumno, detectando necesidades 

durante su actividad escolar. 

La Orientación Familiar: 

Tiene como propósito ayudar a la familia para facilitar su función educativa. 

La Orientación Vocacional: 

Es el proceso por el cual se encamina a un individuo a elegir la carrera más 

adecuada de acuerdo a sus intereses, capacidades, aptitudes, etc. 

La Orientación Personal: 

Proceso de ayuda a un individuo,· en· el conocimiento de si mismo, de su 

sociedad, para alcanzar su propia .auton~111ia .... · 

' .' ' .. . . 

"Proceso dé a~~da ~· . u'n individuo pa~a ;legi; .·. ~. ~;~p~~ars~ a ·un trabajo 
,· " <·1 ·· .. ~ .• 

determinado. "19 • 

19GARCIA HOZ, V. !!!LS~ p 1BS 

11 



Todos los tipos de orientación antes mencionados, van íntimamente ligados 

unoa con otros, por ejemplo: debemos tener un conocimiento de la persona dentro de 

su ambiente escolar, cómo se desenvuelve y las necesidades que vaya presentando, 

como la dificultad para el aprendizaje de las matemáticas o cualquier otra materia, 

localizando el problema para más adelante poderlo orientar de la manera más 

adecuada en las áreas bajas en cuanto a su desarrollo. La familiar nos dará una visión 

sobre el ambiente diario de convivencia, valores, creencias, etc., inculcados por sus 

padres, así como su relación con ellos y hermanos. La orientación personal, que tiene 

como contenido especifico la vida intima de la persona y por último la profesional, que 

pretende preparar para un trabajo determinado de acuerdo a las capacidades, 

conocimientos, intereses, etc. 

Partiendo de que el ser humano es una unidad formada de cuerpo y alma, 

buscamos una formción integral, como lo mencionamos al inicio de este inciso, es 

importante comenzar a orientar a la persona desde una edad temprana, por ejemplo al 

niño lo orientamos desde sus primeros pasos como padres, le damos seguridad y amor 

para que logre una independencia en sus primeros movimientos, cuando el niño 

ingresa a la escuela, buscamos que los educadores sean unos buenos orientadores, 

tengan buenos hábitos y valores para que éstos sean transmitidos a sus alumnos. 

Es de enorme trascendencia la preparación de los educadores para que a su 

vez estén en capacidad de orientar a sus alumnos en problemas académicos y 
personales, por esto debemos realizar una orientación profesional. 

Como puede observarse, consideramos a la orientación profesional en la 

acepción más amplia posible: entendiendo no sólo la guia en el ámbito laboral, sino 

también como ayuda para brindar un auténtico servicio a los demás. 

1.3.2. Orientación Escolar 

Entre las múltiples tareas de la orientación escolar tenemos principalmente la de 

buscar el programa más adecuado a las experiencias del niño, de modo que cada uno, 

sea alentado a desarrollarse lo más optimo posible. 

Por esto podemos decir que un buen servicio de orientación en una escuela se 

dara en la medida en que los orientadores (maestros. consejeros, coordinadores, etc.) 

planeen cuidadosamente, realicen, evalúen y se esmeren en mejorar sus programas. 

12 



Los orientadores deben realizar programas sensatos y equilibrados, atendiendo las 

necesidades de tos niños. 

Para el logro de una buena orientación es necesario tomar en cuenta que como 

toda práctica educativa, no debemos dejar al margen en primer lugar, que ésta va 

dirigida a una persona, en nuestro caso el niño, con sus propias características como 

Individuo y en segundo lugar el no desechar el ambiente social, el cual influye en gran 

medida en su desarrollo. El problema en la orientación es el cómo saber lo que es 

mejor para el niño tomando en cuenta lo dicho anteriormente. Sin embargo, estos 

conflictos entre las demandas sociales y los deseos personales logran hallar un 

equilibrio efectivo a través de una adecuada orientación. 

Para la ejecución de programas que pretendan ayudar al niño a encontrar sus 

limitaciones y posibilidades, debemos ayudarlos a convertirse en personas 

responsables, las escuelas de alguna u otra manera tienen que preparar sus 

programas de tal manera que logren llegar hasta cada niño considerado como ser 

único e irrepetible. 

De esta manera consideramos a la orientación como una forma especializada de 

inducir a los niños a construir su propio aprendizaje. 

Todos aprendemos de distinta manera, nos motivan de acuerdo a nuestras 

necesidades, y es aquí donde nos preguntamos el cómo lograr una orientación 

adecuada para cada unci, y cómo realizar un programa y disponer de él, logrando que 

cada niño sea alentado á"Ciesar~ollarse de la manera más óptima posible. 

Todo educador reconoce· que tiene esta responsabilidad en sus manos, y el 

poder lograr uria buena orientación significa, que debemos tomar en cuenta lo que hay 

de común en el ·grupo. Dentro de un salón de clases se buscan objetivos comunes y 
por lo tanto los programas están hechos para lograr estos objetivos. Pero cuando un 

niño no está logrando dichos objetivos de aprendizaje es cuando nuestr.a. labor 

orientadora entra en acción. Para poder lograr la orientación en primer lugar se debe 

reconocer al niño como individuo. en segundo lugar, debemos mostrar un iniéré.shacia·. 

su persona. Sin embargo suele suceder que esto no sea suficiente, por.;lo ·q~e 
debemos actuar, es decir hacer algo por ese niño que necesita de nosotros.·. Pará esto 

debernos detectar el problema, estudiarlo con ayuda de persona5 jlrepa"ri1das y actuar .. 
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Como vemos la orientación necesita de varias personas, no sólo interviene el 

profesor, sino todos los que conforman a la institución educativa. 

La enseñanza y la orientación ayudan a lograr los objelivos de toda institución 

educativa, mas no actúan independientemente sino como actividades que influyen una 

sobre la otra. Toda orientación es en definitiva una ayuda para la instrucción. 

1.3.3. Fine~ de la Orientación 

la función orientadora busca ayudar a los niños para que estos aprovechen de 

la mejor manera posible la capacidad de aprovechamiento de los esfuerzos que hace la 

escuela para instruirlos, buscando realizar los mejores programas, adecuándolos a las 

circunstancias de la institución y de los alumnos. A la orientación también le compete 

ayudar a los niños a madurar en los procesos y técnicas seleclivas. Los programas 

deberán ser desarrollados, aplicados y evaluados en cada instilución educativa en 

particular, de acuerdo a las bases de la orientación y objetivos específicos de la 

institución. 

La finalidad de toda orientación es lograr la madurez de la persona haciéndola 

responsable y libre. 
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11. PRon:so ENSt:ÑANZA-APRENDIZAn: 

En este capítulo se analiza con mayor profundidad una de las ramas que 

conforman a la Pedagogía: La Dldactica, la cual pretende lograr la mayor eficacia 

(resultados) y eficiencia (satisfacción personal) para ajustar el proceso de enseñanza

aprendizaje a la naturaleza y posibilidades del educando y del grupo, al ser su objeto 
de estudio. 

La Didáctica desde su raiz etimológica, del griego didaskein que quiere decir 

arte de enseñar, conlleva implícitamente la idea de enseñar y aprender. La enseñanza 

se dirige a orientar o motivar el aprendizaje, por lo que podemos apreciar que el objeto 

de estudio de la Didáctica es el proceso enseñanza-aprendizaje en una ulterior 

finalidad educativa. 

La enseñanza se realiza en función del que aprende, por lo que su objetivo es 

promover un aprendizaje eficaz, a través del acercamiento con diversas experiencias y 

oportunidades. 

A partir de que el objeto de estudio sustancial de la Didáctica es el proceso 
enseñanza-aprendizaje, nos parece oportuno iniciar definiendo lo que por enseñanza 

se entiende: 

"Del latín insignia. señalar, distinguir, mostrar, poner delante.""' podemos decir 

que "el acto de enseñar recibe el nombre de acto didáctico; los elementos que lo 

integran son: un sujeto que enseña. (docente), SL1jeto que aprende, (discante), el 

contenido que se enseña-aprende; un método, procedimiento, estrategia ele., por lo 

que se enseña; y acto docente o didáctico que se produce.'"' Podemos decir que a 

través de la enseñanza el educador facilita el aprendizaje al educando. Observamos 

que en la definición real de enseñanza. se señalan los elementos que conforman a 

todo proceso educativo, en primer lugar mencionaremos al educador, quien es 

considerado como el orientador de la enseñanza. Tiene el compromiso de lograr que 

el alumno aprenda, es decir, que ésle haga suyo lo que se le enseña. En este sentido 

el educador debe también entender a sus alumno, guiarlos para que logren su 

peñección. 

:o~ANTlllANA. Qp_t;!!, p.116 
l\'1~l!! 
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El educando, es como se dijo quien aprende, y es por él y para quien existe la 

escuela. De aquí podemos decir que la escuela debe de ser adaptada en función del 

educando, logrando que escuela y alumno se identifiquen. 

Otro elemento que, aunque no es mencionado dentro de la definición expuesta, 

son los objetivos. Se puede afirmar que toda acción didáctica supone objetivos. Las 

instituciones educativas no tendrían razón de ser si no tuviesen en cuenta el llevar a 

sus alumnos hacia determinadas metas, "la escuela existe para llevar al alumno hacia 

el logro de determinados objetivos, que son los de la educación general, y los del 

grado y tipo de escuela en particular''. 22 

El contenido, hace referencia a lo que se piensa impartir, a través del cual serán 

alcanzados los objetivos. Por último los métodos, técnicas y procedimientos, los cuales 

se emplean para llevar a cabo nuestra labor educativa. El método es el conjunto de 

técnicas y procedimientos ordenados para dirigir el aprendizaje hacia determinados 

objetivos. La técnica se considera como el medio didáctico al cual se acude para 

concretar un momento en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por último los 

procedimientos, que son parte de la técnica y por lo tanto del método que hacen 

referencia a la forma de presentación de la materia o de los estímulos para lograr el 

aprendizaje, a través de una serie de pasos secuenciales. 

Una vez profundizado en torno al proceso de enseñanza, es necesario ahora 

analizar el proceso de aprendizaje; ambos procesos indisolubles, sin embargo, por 

motivos de estudio separados para una mayor precisión conceptual. 

El aprendizaje como sabemos forma parte del proceso educativo. En este 

proceso es el educando el actor principal, es él quien recibe, procesa y hace suyos una 

serie de conocimientos, habilidades, hábitos, etc., a los cuales le acerca el educador. 

W.A. Kelly define el aprendizaje como "la actividad mental por medio de la cual el 

conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actitudes e ideales son adquiridos, 

retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y modificación de la 

conducta "2J 

Podemos hacer de esta definición las siguientes observaciones: Es Indiscutible 

que en todo aprendizaje debe de haber un cambio o modificación de la conducta, pero 

22NERICI, 1 Hacia una 01déct1ca GenPral, p.55 
23KELLY W A., Ps1eologia de la Edueac16n p 244 
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podríamos afirmar que existen cambios para mejorar y para empeorar, si estos fueran 

para empeorar, no seria un cambio educativo, por lo tanto debemos lograr 

modificaciones en la conducta que mejoren y enriquezcan a la persona. Esto será 

entonces un verdadero aprendizaje y con él se perseguirá una verdadera educación. 

Cuando los conocimientos, habilidades, etc., son adquiridos y retenidos, se hace 

referencia a una permanencia, pero en el aprendizaje vale la pena puntualizar que 

existe una "cierta permanencia", es decir que depende de lo valioso y significativo que 

sea el aprendizaje adquirido para que el educando lo consolide y por ende permanezca 

durante toda su vida. 

Con esta precisión no podemos negar la indiscutible curva del olvido, sin 

embargo el verdadero aprendizaje sólo requerirá de una cierta etapa de ejercitación 

para volver a presentarse plenamente. 

Vemos también que en esta definición, se menciona 'la conducta', y es aquí en 

donde pueden aparecer distintas concepciones en torno a este concepto, tal como el 

conduclismo, postura que asegura que la conducta humana, es puramente observable 

(externa), por lo que, los cambios o modificaciones externas son justamente el 

aprendizaje. En este sentido se considera que debe concebirse al aprendizaje como 

algo más amplio, puesto que existe la parte interior de la persona, la cual no 

necesariamente presenta m'!nifestaciones visibles al exterior. 

En lo dicho anteriormente, podemos observar que el aprendizaje encierra varias 

situaciones y preguntas que muchos se han formulado, especialmente los psicólogos. 

Por ello la Psicologia, entre otras muchas cosas pretende explicar el modo en cómo 

tiene lugar el aprendizaje, es decir cómo se manifiesta en una situación especifica. 

Kelly en su libro Psicología de la Educación, agrupa tres concepciones a las 

teorias del aprendizaje: condicionamiento, conexinismo y totalismo. Sin embargo este 

autor hace la observación de que "existen variaciones incluso dentro de cada una de 

esas teorias"2
' Otros autores como Emes Hilgard y Gordon Bower, en su libro 

"Teorías del aprendizaje", dividen a las teorías en dos familias: las del estimulo· 

respuesta y las cognoscitivas. 

z'KELL Y W A QP~ . P 260 
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Sin embargo los tres autores están de acuerdo en que sus calificaciones 

encierran diversas posturas o teorías. El propósito de este trabajo no es hacer un 

examen exhaustivo de las distintas teorías. sin embargo aunque breve, si se considera 

hacer un amilisis de este aspecto, necesario dada la importancia que tiene el promover 

al aprendizaje en todo acto educativo. Por ello se dará una breve explicación que nos 

servirá para obtener una linea de aprendizaje que ilumine et acercamiento a la lecto
escritura como objeto de conocimiento. 

Para el estudio del aprendizaje, lomaremos la división propuesta por Kelly. Se 

ha tratado de analizar las clasificaciones existentes partiendo del autor que fundé la 

teoría, y de esta manera colocar ya sea, a sus seguidores o a los que postulen teorias 

semejantes. Utilizaremos dicha división para poder tener un esquema de seguimiento 

más objetivo. El análisis que se pretende realizar estará basado primero; en el 

condicionamiento y el conexionismo. dado la influencia de éstas en el campo 

educativo, y para finalizar el estudio del aprendizaje, profundizaremos en la teoria 

lotalista, la cual engloba a la teoria de la Gestalt, importante en el estudio de esta tesis 

por incluir las leyes de la organización básicas para el desarrollo de la percepción 

visual. Lo que veremos en esta última, estará basado principalmente en lo que nos 

presentan Hilgard y Bower dada la profundidad de sus estudios. 

Teoria del Condicionamiento ("Behaviorismo") 

Kelly encierra en esta clasificación al conductismo formulado por J.B. Watson. 

Se ha definido a esta teoria como "una doctrina psicológica formulada en apoyo de las 

teorías evolucionistas del conocimiento. Mantiene que toda la conducta humana. los 

estados y procesos mentales, poseen un origen puramente fisiológicas y una función 

que consiste en respuestas nerviosas. glandulares y somáticas. en general, trente a 

estímulos sensibles. que en actuación adecuada pueden condicionarse 

apropiadamente para producir la reacción deseada."" 

El conductismo niega la existencia de la parte espiritual del hombre, (alma -

voluntad e inteligencia -). La base de esta teoria es el renejo condicionado. 

explicando que el aprendizaje es el "proceso que la formación de dichos reflejos 

supone.""' 
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Un reflejo es la unidad funcional del sistema nervioso, consiste en una simple 

conexión nerviosa entre un estimulo y una respuesta. La respuesta del reflejo es 
rápida e involuntaria a un estimulo. 

El conduclismo nos dice que a través de varios estímulos, el hombre adquiere el 

aprendizaje. reaccionando a distintos estímulos y conjugados estos se establecen 
nuevos modos de reacción. 

Como puede observarse esta explicación en torno al aprendizaje es meramente 

mecanicista. En relación a este aspecto podremos decir que en el libro de Principios 

de Anatomía y Fisiología que presentan Toratora-Anagnostakos. se señala que Jos 

reflejos no involucran neuronas de asociación y del cerebro, responsables del 

pensamientoy las decisiones (esto por supuesto tomado desde una postura fisiológica 

y no filosófica). En este sentido habrá que tomar en cuenta que en ningún momento 

involucra un reflejo a Ja comprensión, al pensamiento, ni a ninguna actividad 

específicamente humana. 

Es por esto que el conductismo está considerado como un mero adiestramiento, 

no busca el perfeccionamiento de las potencias específicamente humanas. Esta 

postura de suyo resulta inadmisible en relación con Jos conceptos expresados en el 

primer capítulo. 

Dentro de los psicólogos que defienden esta teoría se encuentran: Skinner, 

Guthrie y Hull. presentando adaptaciones al conductismo y reduciendo al aprendizaje a 

un proceso meramente fisiológico. sin atender la espiritualidad del hombre. 

La Teoria del Conexionismo (Psicología de la respuesta) 

Esta teoría fue formulada por Edward Lee Thonrndike. teoría considerada 

también como un reduccionismo al negar los actos reales del aprendizaje como lo son: 

el juicio, Ja abstracción y el raciocinio; facultades propias de las potencias 

específicamente humanas. 

Consiste en el nexo entre eslímulo (o situación) respuesta, E---R. el aprendizaje 

se hace a base de esta conexión. "Por situación o estimulo se entiende cualquier 

estado de cosas o hechos que influyen sobre una persona". Por otro lado la 

"respuesta se entiende cualquier estado o condición dentro del organismo". La 
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conexión que se realiza en este nexo es "el hecho o prob1bilid1d de que un estímulo 

dado evoque una respuesta determinada".27 

Thorndike afirma que las leyes del aprendizaje mencionadas anteriormente son 

únicamente mecánicas y del sistema nervioso. Formula sus propios principios del 

aprendizaje (o leyes); las cuales son: 

1. Lev de la Disposición; esta ley afirma que cuando hay una conexión entre una 

situación y una respuesta el hombre eali listo para funcionar, provocando una 

satisfacción al seguir esta línea de conduela. Por el contrario si 11 conexión no está 

dispuesta para funciona, resulta molesto el hacerlo. En pocas palabras es disponer al 

educando a determinada acción. 

Se dice que el propósito de esta ley es explicar los aspectos motivadores del 

aprendizaje. 

2. Lev del Ejercicio; se relaciona con la fijación del aprendizaje, y parece ser 

fundamental en la ley del conexionismo. El educando debe realizar un nexo entre el 

estímulo y la respuesta. La frecuencia con la que se realice esto dará como resultado 

la fijación de la conducta o por el contrario lo debilitará. 

3. Lev del Efecto; en donde se explica el efecto que produce el aprendizaje. 

Este efecto puede ser de satisfacción o insatisfacción por que conduce necesariamente 

a la fijación de la conducta promovida. 

Incluye ademas de estas tres leyes, cinco características secundarlas: 

"respuesta múltiple, predisposición. predominancia de elementos, analogía y derivación 

asociativa."" 

La respuesta múltiple se presenta ante una situación que proporciona nuevos 

elementos, el individuo racciona de una manera determinada, y si ésta no resulta 

probara otras resupuestas hasta conseguir la apropiada. Y de esta manera la grabara 

por ser satisfactoria su respuesta. La predispo1ición tiene que ver con la actitud del 

individuo y de esta manera guiar su aprendizaje para lograr la satisfacción o disgusto 

que este producira en él. La predominancia de elementos, nos dice que el que está 

aprendiendo es capaz de reaccionar selectivamente a elementos predominantes del 

111bideru p 262 
:·¡~!.~ru!! p 263 
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problema. Esto es que el hombre puede captor lo que es esencial y responder ante 

ello. La analogla, explica el cómo reacciona el individuo ante situaciones novedosas, 

a las cu1les responde en función de adquisisicones viejas. adaptándose a dichas 

situaciones lo mejor posible. La deriv1ción .. oci11iv1, guard1 cierta relación con el 

reflejo condicionado "cuando los estimules tienen lugar conjuntamente, con frecuencia, 

11 respuesta desencadenada por cada uno tenderá a relacionarse también con los 

otros."29 

Thorndike realiza posteriormente modificaciones a Ja ley del efecto debido a los 

h1llazgos realizados con respecto a los premios y castigos (motivación), agregando los 

siguientes términos: la impresionabilidad, polaridad, ide11tificabilidad, disponibilidad y 
los sistemas mentales. La primera se refiere a la intensidad o fuerza con que se 

presenta un estímulo. La polaridad es la tendencia de las secuencias estimulo

respuesta, que tienden a funcionar mejor que si se realiza de manera inversa. 

ldentificabilidad, si una conexión puede ser identificada fácilmente, será más sencilla 

de aprende. La di1ponibilldad, si una respuesta está pronta a producirse es más facil 

que se realice en el momento preciso. loa 1i1temaa mentalea son los que pretenden 

explicar las conexiones ordinarias o nexos de una manera muy vaga para de esa 

manera abarc1r las clases mas complejas de formación de hábitos. 

Teoría Totalista 

Por último veremos la Teoría Totalista en la cual Kelly incluye a la organicista, 

11 topológica y la ge1tal. De estas tres analizaremos más ampliamente la Gestar. 

Estas teorias "difieren ligeramente en terminología, contenido, importancia 

relativa y elección caracteristicas de los problemas que han de ser investigados: pero 

todas ellas subrayan el papel dominante del campo o mundo circundante en que se 

desarrolla la conducta. "30 

La teoría Gestar incluye en su modelo de aprendizaje a Ja organización. La 

org1nización es el tercer factor básico en la percepción. 

Como representantes de la Gestar que influyeron sobre todo en los Estados 

Unidos gracias a sus escritores tenemos a Kurt Kofka con su logro Growth of lhe mind 

~,.tillt!!n p264 
)O!htitf!n p 265 

2t 



(1925). y a WolfAng Kóhler con Menlalily of apes (1924). Agregando a estos dos como 

representantes a Max Whertheimer, Wheeler y Hartman. Es a Wertheimer a quien se 

le atribuye la fundación de esta escuela y quienes estuvieron mas cerca de él fueron 
Koflka y Kóhler. 

la Psicologia de la Gesta!, como se menciono en un principio, "tuvo su 

comienzo y ha adquirido su mayor éxito en el campo de la percepción."" Esta teoría 

destaca lo Tot.I, esto se refiere a la totalidad de la persona que aprende, incorporando 

también el aprendizaje a la situación total. 

Koffka es quien utiliza como punto de partida para tratar el aprendizaje las leyes 

de la organización que, como sabemos, son propias de la percepción. Estas son 

aplicables de igual manera al aprendizaje. Explica la teoría de la Gesta! señalando que 

el individuo reacciona ante lo total significativo, por que al separar a un estímulo de su 

totalidad, este se convierte en algo distinto a lo que era anteriormente. 

la aplicabilidad que Koflka da a las leyes de la Organización en el aprendizaje 

"aumenta debido a la notoriedad que en su teoría concede al aprendizaje, en primer 

término, del ajuste Inicial y al descubrimiento de la respuesta correcta. Este 

descubrimiento depende de la estructuración del campo conforme se abre la 

observación del que está aprendiendo, la facilidad o dificultad del problema es una 

cuestión más que otra cosa, de percepción."" Esto lo veremos con mayor claridad al 

explicar las leyes de la organización. 

Las leyes de la organización que amplían de una mejor manera la aplicación al 

aprendizaje son: 

la ley de la Proximidad, Ley de la Semejanza, ley del Cierre, ley de la 

Inclusión, y la Ley de la Experiencia o Ley de la Expectación. Estas leyes 

consideradas dentro de la percepción, se compendian en la ley de la Buena Forma. 

Son siete las leyes de la organización, y Koffka toma las cuatro primeras, 

agregando a lo propuesto por Whertheimar: 
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1. Lev de la proximida!! 

Nos dice que percibimos como un todo organizado los objetos que están cerca 

unos de otros en el espacio o en el tiempo, esto es, como si perteneciesen unos a 

otros. Esto se refiere a que por ejemplo, si tenemos varias líneas, unas verticales y 

otr11 horizontales espaciadas, aquellas que están más cerca unas de otras tenderán a 

formar grupos contra un fondo de espacio vacío. En la percepción los haces de luz se 

organizan del mismo modo. "Considerando que cualquier cosa que favorezca la 

organización también favorecerá el aprendizaje, la retención y el recuerdo, la ley de la 

proximidad se convierte en el equivalente gestalista de la asociación por contigüidad."" 

2. La Ley de la Semejanza o Igualdad 

Tendemos a percibir los objetos que son semejantes como un todo organizado. 

Los objetos pueden ser semejantes en tamaño, forma y posición con respecto a otros 

objetos. Es por esto que Wertheimar utilizo a esta ley "como un principio determinante 

en la formación de grupos en la percepción, como grupos de lineas o puntos. "34 

3. La Lev del Cierre 

La organización perceptuai prefiere figuras cerradas o completas por la 

estabilidad que presentan, y éstas por tanto forman figuras más rápido en la 

percepción. 

Esta ley en el aprendizaje hace referencia a que la situación de la conducta se 

oriente a la situación de fin que trae consigo el cierre; es a fin de cuentas el esfuerzo 

por completar un aprendizaje y lograr una satisfacción. 

4. La Lev de la Buena Continuidad 

Esta nos dice que tendemos a percibir como un lodo continuo las figuras cuyas 

partes están arregladas en series continuas. Así por ejemplo una serie de puntos 

alineados en una recta, circulo etc., adquieren el atributo perceptual de la continuidad. 

Esta ley contribuye al fenómeno, que no es el único factor que interviene. de otra 

manera, percibiríamos sólo varios grupos de puntos. 

Con estas leyes podemos entender de una mejor manera la forma en que 

inciden en el aprendizaje, sin decir que agotan todo lo que el aprendizaje encierra. 
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A partir de haber e11pllcado el objeto de estudio de 11 Didáctica: el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en función de diversas teorías que explican este último 

proceso y que por ende, influyen en la concepción de enseñanza. procederemos a 

definir mis ampliamente las etapas de dicho proceso. 

La Didáctica General, o bien la acción didáctica abarca tres momentos: 

Planeación, Ejecución y Evaluación o verificación del 1prendlzaje. 

A continuación explicaremos brevemente el significado de dichas etapas: 

11.1 Planeación 

En la planeaclón se van a establecer los planes de trabajo y el contenido a 

estudiar, de esta manera evitaremos la improvisación, la cual perjudica el nivel de 

eficiencia y eficacia escolar. 

La Planeación debe de ser considerada en toda actividad humana, sobre todo el 

profesor debe saber qué, por qué, a quién y el cómo enseñ1r. Es aqui donde se 

hace necesario el planeamiento didáctico. 

El qué se refiere a los contenidos de la materia adecuado al nivel del curso. La 

selección de contenidos es fundamental, para que de esta manera tomemos encuenta 

lo más importante dentro de éstos y saberlo resallar, sobre lodo buscando como un 

objetivo la formación tanto cultural como de valor social. 

El por qué planeamos está relacionado con los objetivos de la educación y por 

consiguiente de la escuela y la materia. 

A quién enseñar se refiere al tipo de educando que va a recibir la enseñanza, 

tomando en cuenta sus posibilidades y caracteristicas en general. Si no tomamos en 

cuenta este punto nuestra planeación no tendría el éxito esperado. El educador forma 

parte de todo proceso y planeación educativa. son tanto educando como educador los 

principales de dicho proceso. 

La Metodología Didáctica es la que nos resuelve el cómo, ésta encierra el 

método, las técnicas y el procedimiento que vamos a emplear para llevar a cabo 

nuestra labor educativa. El método significa literalmente camino que se recorre, esto 

nos indica que el actuar con método se opone a todo hacer casual y desordenado. 
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Actuar con método es lo mismo que ordenar los acontecimientos para alcanzar un 

objetivo; el método se efectiviza a través de las técnicas. 

Las técnicas de enseñanza: es el recurso didáctico al cual se acude para 

concretar un momento de la lección o parte del método en la realización del 

aprendizaje. La técnica representa la manera de hacer efectivo un propósito bien 

definido de la enseñanza. 

Los Procedimientos son el modo de hacer algo, va a ser parte de la técnica y por 

lo tanto del método. Se va a referir a la forma de presentación de la materia o de los 

estimulas para lograr el aprendizaje. 

Podemos concluir diciendo que; La Técnica y el procedimiento nos van a dar 

una orientación inmediata del aprendizaje y el método va a ser una orientación mediata 

(por que va a ser el camino que nos va a llevar al objetivo). 

11.2. La Ejecución 

Esta es la etapa que se realiza durante las clases y las restantes actividades 

tanto del docente como del discante, aqui es en donde se materializa el planeamiento. 

Encierra a todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la clase, 

entendiendo a la clase en el término más amplio donde todo se convierte en algo 

significativo y en donde participan de un modo activo tanto educandos como 

educadores. 

En la ejecución vemos claramente lo siguiente: La presentación del profesor con 

sus alumnos, como dialoga y presenta su materia, si distingue a sus alumnos no sólo a 

los sobresalientes, el orden y ritmo durante la sesión, el manejo de la disciplina {nos 

referimos a una disciplina activa no silenciosa), que también se preocupen por verificar 

el rendimiento (aquí cabe la evaluación) y sobre todo que tenga la preocupación por 

educar. 

Cabe mencionar el manejo adecuado de técnicas y procedimientos que vayan 

ambos ligados con el objetivo planeado. 

Podemos concluir esla etapa diciendo que "resulta oportuno destacar que la 

clase no puede, en ningún momento, llegar a ser algo uniforme, igual para todos los 
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profesores. La clase tiene que ser vivida, sentida y, en cierto modo, creada, de ahí que 

en ella debe intervenir mucho la propia expresión del profesor."" 

11.3. l.it Evaluación 

11.3.1. C11nceet11 de Evaluación 

Se entiende por evaluación, "al acto o proceso que permite determinar et valor 

de una cosa.""' 

La evaluación Pedagógica, " es et proceso de reunir e interpretar evidencia del 

cambio de comportamiento del estudiante, según este progresa en la escuela, como 

resultado del desarrollo de los programas escolares.'"' 

La Evaluación como retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permite al educando y al educador darse cuenta de si deben o no cambiar su 

comportamiento al proporcionarles información directa acerca de lo adecuado o 

inadecuado del mismo: también permite mejorar dicho proceso, al descubrir elementos 

que no están procurando la consecución de los resultados que se esperan y al aportar 

datos que orientan el perfeccionamiento o reemplazo de las mismas. 

En algunas instituciones educativas, la .evaluación satisfactoria tendrá como 

producto los llamados reforzadores, que consisten en buenas notas, diplomas, 

medallas. etc., que se hallan asociados a un reforzador generalizado; ta aprobación; 

todos ellos tienen como función estimular al educando para que siga con el mismo 

comportamienlo. es decir, mantenga un promedio un~orme. 

Este tipo de evaluación corresponde a un aprendizaje conductista, este busca a 

través de varios estímulos el logro del aprendizaje. Esto la podemos corroborar en la 

explicación sobre las teorías del condicionamiento presentadas anteriormente. 

La evaluación que tiene como fin el diagnostico le permite al educador preveer, 

explicar, describir y valorar aquellos aspectos de la conducta inicial del educando que 

"NERICI, ~p_crt. ptBI 
"'ROORIGUEl RIVIERA V M , f.!lcotecnlca,E.~.ilagi>gl~. p 240 
n!S~.m 
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se estiman oportunos, para así tomar decisiones que controlen y aseguren la 
tr1yectoria que tendrá el aprendizaje. 

Se han ideado algunas pruebas para saber cuándo el educando está listo para 

realizar o aprender las tareas escolares. La predicción del rendimiento del educando 

cu1lquiera que ingresa al curso (evaluación inicial), o bien durante el curso (evaluación 

procesal) y al finalizar el curso (evaluación final), se harÍI con base en una medición a 

nivel de conocimientos, aptitudes e intereses del mismo, para obtener así el grado en 

que se cumplirá con lo enunciado en los objetivos durante el curso. 

La evaluación formativa del educando, se entiende como un medio para 

encaminar el tr1bajo del mismo, para advertir su nivel de aprendizaje y el grado de 
asimilación del mismo. 

Cuando se toma a la evaluación como un sistema de acreditación, lo cual a 

nuestro parecer es lo más pobre, es para señalar la forma en que se mide y so juzga el 

aprendizaje logrado por el alumno, a fin de asignarle una calificación y determinar su 

promoción. Esto es lo que una teoría sobre el aprendizaje reduccionista, nos conduce 

a un empobrecimiento del mismo. 

Entendiendo el aprendizaje como un proceso destinado a lograr una 

modificación duradera y positiva de la conducta, se presenta un nuevo concepto de 

evaluación: 

Se entiende a la Evaluación como una "actividad sistemática integrada en el 

proceso educativo, tiene como finalidad el mejoramiento del mismo mediante un 

conocimiento, lo más exacto posible, del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad y una información ajustada sobre e! proceso educativo y sobre factores 

personales y ambientales que en éste incide. (Orden Ministerial, 16.Xl.1970 -Ministerio 

de Educación y Ciencia, Madrid, España).""" 

La evaluación es eficaz en tanto logre su objetivo, es decir. en cuanto informe 

sobre la medida en que se han dado algunas moMicaciones en la conducta de los 

educandos, es decir observable, y que con anterioridad fueron previstas en la 

formalicen de objetivos. La evaluación bien entendida, determinará el grado en que se 
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han cumplido los objetivos educativos y señalará las fallas que tienen alumnos y 

maestros, así como las formas de recuperación, orientación y progreao de loa mismos. 

La Evaluación es un medio educativo, un instrumento de orientación personal y 

grupal, que el maestro debe saber utilizar con el fin de conocer los avances y 

progresos de sus alumnos, de esta manera adaptar adecuadamente a ellos el 

desarrollo de los programas escolares, técnic11 de aprendizaje, recursoa, etc. Ayuda a 

elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de los alumnos. 

11.J.2. Principio~ de la [valuación 

Los principios que el maestreo debe tener presentes con respecto a la 

evaluación, con el fin de realizarla de manera adecuada, son los siguientes: 

Principio fundamental, pues en los resultados de la evaluación se basan 

los aciertos. errores y logros del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Principio funcional, la evaluación debe considerarse como tal, es decir, 

como medio y no como fin. 

Principio permanente, la evaluación debe realizarse a lo largo de todo 

proceso educativo y debe incluir todas las actividades que el alumno realiza. 

Principio objetivo, la evaluación debe partir de la formulación de objetivos 

válidos, es decir, que sean susceptibles de ser logrados y evaluados. 

11.J.J. l'ront'1sito de la J:,·al11aci1i11 

Para cumplir con su función, la evaluación se propone lo siguiente: 

Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los educandos para adaptar la 

enseñanza a las necesidades particulares de los mismos 

Tener un conocimiento de los educandos en todos los aspectos que 

conforman su personalidad. 

fijar qué necesidades o condiciones educativas se deben satisfaces. 
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Detectar la aptitud y disposición de los educandos para aprovechar las 
oponunidades de aprendizaje. 

Orientar al educador en la manera de llevar a cabo la ense1ianza al 
detectar la eficacia de los métodos y medios empleados en ta misma. 

Distinguir los méritos y limitaciones de los diferentes programas, métodos 
y actividades escolares. 

Detectar problemas y causas de las deficiencias en el logro de los 
objetivos. 

Comprobar el aprovechamiento de los educandos. 

Retroalimentar el aprendizaje. 

Sensibilizar a los alumnos y profesores sobre aciertos y deficiencias de 
ambos, sobre todo de acuerdo a ta edad de los educando. 

Proporcionar criterios para realizar cambios positivos durante el curso 

escolar. 

Conocer cuáles objetivos fueron cumplidos en el proceso ensel\anza
aprendizaje. 

Informar· a l~s. pa~ies. de familia sobre el rendiml~nto académico de sus 
hijos, favoreciendo 'asl Úna. col~bo,raciÓn reciproca entre 'padres y profesores. 

. MoiÍvar' :: lb~ e~~ca'ricios, paia: su: ~eJ;ramiento, corrigiéndose y 
superándose.• '· ''.' ,., ,Ú)'' •:' .:: ····.•· ;·:.;· •1 

.: 

Prev:~ri~~r6~oció;\'di;j~~ ~JJi~R~os'_;·:· . ',; ,':'; . . ,. ~ ·,,_ ,,,,. \~·:>:;:,-. 

·.' ., ···:'. . ·.'.·.~-,~.{;. .. ;~·:'.·>.':'·:·::[:::·:--:.:~'.,/1\'.<_.,<<-"-'"f._,·-:: 
11.3.4; Cúactl'ristkas'ile la r.,':íhrndón 

La Evalu~ció~ tie~~ ¿;;ac\:fislica~'~5:ia Jen~~n. identifican y diferencian. Es 

Válida, estb e; que mida ieal'menle lo que se quiere medir y que sirva 

para la intención p~ra tá cual lúe planeada y realizada. . 
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~· Se relaciona con la consistencia de los resultados de la 

evaluación, es decir, se refiere a la exactitud de precisión de la misma. 

Integral. La evaluación debe tomar en cuenta los tres aspectos que 

conforman la personalidad del alumno: cognoscitiva, psicomotriz y afectivo-social. 

Permanente y continya. Debe realizarse a lo largo de todo el proceso 

ensellanza-aprendizaje. 

Cooperativa. Es imprescindible la colaboración de todos los elementos 

humanos que intervienen en el proceso educativo: alumnos, profesores y padres de 

familia. 

Sistemática. La evaluación debe responder a un plan, a unas normas y a 

unos crilerios anteriormente elaborados, lo mismo que a un método fijo a seguir. 

Compleja. Comprender toda tarea o situación en la que se dispone al 

educando y debe realizarse a través de dlferenles instrumentos. 

Comprensiva. Se refiere a que debe abarcar objetivos tanto cognositivos, 

psicamotrices como afectivos y debe tomar en cuenta también los aspectos 

psicológicos y ambientales. 

Acumulativa. los datos que se obtengan de la evaluación deben irse 

registrando para tener una ficha Individual de cada alumno. 

científica. Debe emplear instrumentos válidos y confiables. 

OportJ;;a.•Deb~·realizars~ ~uando sea necesaria, es decir, cuanto el ritmo 

del aprendizaje así iorequiera"y no como una sanción o escarmiento para los alumnos. 
' >. •'.'<: '~~\;' ·~ ' 

',•:,' 

11.3.~. Ti11ó~'t1c [~:nhmción 

Los difér~~t~·~·;lpos de evaluación que eKisten se pueden dividir en dos grupos. 

El primer grupo se. clasifica de acuerdo a los momentos en que se realiza la 

evaluación; el segundo a los patrones que se utilizan para evaluar. 
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En el primer grupo se encuentran: 

la evaluación inicial o de diagnóstico, se le considera como el punto de 

partida para conocer el nivel de perpetración del alumno; tiene como propósito delectar 

la situación concreta en la que se encuentra el educando, con el fin de adecuar y 
adaptar a él, los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. El criterio para llevar 

a cabo dicha evaluación está en función de los antecedentes generales de los 

alumnos. 

la evaluación procesal o continua, se efectúa a lo largo de todo el curso 

escolar, es decir, se realiza en forma paralela al aprendi?aje; su propósito es el 

localizar las deficiencias del educando cuando aún se puede remediar, también 

determina el grado en que se han cumplido los objetivos específicos y particulares del 

programa, que a su vez forman los criterios con base en to que se realiza. 

La evaluación final o sumativa, se lleva a cabo al terminar un curso 

escolar, con el fin de analizar y sintetizar todas las evaluaciones que se han realizado 

anteriormente, para dar un juicio de valor objetivo respecto a cada alumno: está 

orientada a la promoción de los alumnos, a lo que debe ser capaz de hacer con ellos, a 

las habilidades que deben poseer y a las tareas que deben poder desempeñar. Su 

criterio de realización está en función de los objetivos generales del programa. 

En el segundo grupo se encuentran: 

la evaluación con referencia a ta norma, según el profesor Fernando 

Carreña, esle tipo de evaluación consiste en "la comprobación y enjuiciamienlo del 

desempeño de cada alumno con respecto al grupo al que pertenece, en el que 

participan todos con características que se suponen semejantes"", es decir, se evalúa 

al educando comparando su rendimiento con el de los demás miembros de su grupo 

escolar, olvidándose de los logros, carencias y esfuerzos de cada alumno. 

La evaluación con criterio a dominio, puede conceptuarse como la 

comparación entre el desempeño del alumno y los objetivos de aprendizaje de la 

materia y/o del plan de estudios en cuestión, es decir indica lo que un alumno puede 

lograr respeclo a dichos objetivos. Esta evaluación centra su atención en el desarrollo 

integral de los alumnos v desecha la idea de que hava unos que puedan aprender 

mucho y otros que aprendan poco. 

111MORAN OVIOEO. P. Perf1le!i Educafi\105. la EvaluacJón de los Aprendizajes y 'iUS /mplicacionf'S Educativa~ y 
Socl•les. p 25 
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111. DESARROLLO OE LA PERCEPCION DEL NIÑO DE TRES Y 
CUATRO AÑOS 

Para dar comienzo a este capitulo, es necesario partir del desarrollo psicomotriz 

del nillo, son los principios básicos de la psicomotricidad que se fundan en los estudios 

psicológicos y fisiológicos del nif10. Se debe partir de ta Idea de que el cuerpo "como 

presencia del niño en el mundo, es el agente que establece la relación, ta primera 

comunicación, y que integra progresivamente la realidad de tos otros, de los objetos, 

del espacio y del tiempo.""° Psicomotricidad y percepción no se manifiestan 

aisladamente, ambas guardan una estrecha relación, al tener un buen desarrollo 

psicomotriz se obtiene por ende un buen desarrollo perceptual y viceversa. 

A partir de que se expliquen las características psicomotrices dol niño, se 

presentará el concepto de percepción, el cual relacionaremos con las cinco áreas 

propuestas por Marianne Frostig. 

Con estas características se analiza el desarrollo perceptual del niño y la forma 

en que influye éste para la posterior adquisición de la lecto-escritura. 

Para un mejor entendimiento de la importancia que tiene el desarrollo de la 

percepción visual para el futuro aprendizaje de la lecto-escritura, es necesario dar a 

conocer las condiciones necesarias para dicho aprendizaje. Por esto finalizaremos 

éste capitulo dando a conocer el desarrollo de la lecto-escritura. 

111.1. Desarrollo psicnmotriz 

El desarrollo motor es el que "se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema nervioso y 

la evolución del tono."41 

La maduración del sistema nervioso . . 

La maduración del sistema nervioso o •. mf~liniz~ción de tas· fibras nerviosas, 

sigue dos leyes: la cefalocaudal (de ta cabeza. al glú.teo) y la próximidistante (del eje a 

las extremidades). Estas leyes nos explican porqu(el movimiento en un principio es 

.aoURIVAGE. J. Ectucación y Psicornotricidad. p. 14 
41 /bidem p. 16 
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brusco, tosco y global. Durante los primeros años de vida, la realización de los 

movimientos corporales depende de esta maduración. 

La evolución del tono 

El tono es una contracción sostenida de algunas de las fibras en un músculo 

esquelético, también se llama contracción técnica. Et tono es esencial para el 

mantenimiento de ta postura, es decir, el equilibrio y es responsable de toda acción 

corporal. 

El tono evoluciona de la siguiente manera: en la primera infancia se manifiesta 

por hipertonía (músculos rígidos) en los miembros y por una hipotonía del tronco 

(músculos relajados). Progresivamente, hacia los tres al\os, el tono se modifica y 
adquiere más consistencia, dando más agilidad a los miembros. 

A partir de los dos y tres años de edad, el niño necesita muchas y muy variadas 

actividades psiomotrices, al igual que una gran estimulación sensorial para que su 

inteligencia se desarrolle. 

Las escalas de desarrollo durante este periodo, llevan una serie de ejercicios 

sencillos que. el niño medio puede realizar, ahora que su campo visual se ha ampliado 

y que se ha establecido una mejor coordinación entre su vista y su capacidad de 

manipulación. 

Gesell incluye aspectos del funcionalismo en tas esferaz "motriz" y "adaptativa", 

es decir: 

1. "El estudio de los mecanismos de control de los movimientos, tanto de los que 

implican grandes grupos de músculos, sin exigir finura en la coordinación (reacciones 

posturales, dominio sobre la posición de la cabeza; mantenlmie.nto de la postura 

sentado, posición erecta, marcha, etc.), como los'exige~ ... c.º .. ~rdin,aciónmotriz de tipo 
fino (prensión, manipulación, etcétera). . ,. 

. . . ':.·~, .. ~.:.:.~/·.::,.:t.:/."~· .. -,--._~·:¿.;'\::·'"\\\·.:~':~( ¿ ·~:··,·.; . 

2. La adecuación de los movimientos a los datos de dos sentidos (coordinación 

de los ojos y la mano en la manipulación, habliidad Pª!ª ~pr~vechar las posibilidade~ 
motoras en la solución de problemas prácticos, e1c:~"~2 .. . . ' . 

•2PEINAOO AL TABLE, J Pa•dologla p.349 
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Toda evolución en las esferas motrices, marcara el punto de partida para valorar 

el proceso de maduración, es así como Gesell lo hace notar. Al progresar en la esfera 

motriz, éste implicara un cambio progresivo en la función del sistema nervioso; 

podernos decir entonces que "la evolución en la esfera motriz es, en realidad, 

evolución neuromotriz."43 

Por otra parte, decimos que al dominar los movimientos del cuerpo estos van de 

la mano a los datos de los sentidos: Et bebé al tomar su cobija, la manipula con las 

manos, es probable que también la chupe o la pate, al jugar con sus juguetes, siempre 

los tocará, tirará, lamerá, los esconderá y volverá a tomar, escuchando 

simultáneamente los sonidos que produce el moverlos de un lado a otro y observando 

lo que les pasa a los objetos mientras los maneja y desplaza. Todos estos 

movimientos se asocian a los dalos que los sentidos suministran. 

Vemos por otra parte que, "el mantenimiento del equilibrio durante la marcha 

exige la adecuación del esfuerzo muscular a los dalos sensoriales."" Por lo tanto estas 

consideracines nos han llevado a fundir en una sola las dimensiones evolutivas: 

neurológica, motriz y sensorial. 

Cabe aclarar que el desarrollo humano es unitario, la evolución sensorio-motriz, 

incluye la evolución de la inteligencia, la personalidad y de la conducta. Al denominar 

los procesos evolutivos como dimensiones o esferas es únicamente para un mejor 

estudio, es meramente por razones didácticas. 

En resumen, el niño aprende a moverse; aprende a mover objetos; se da cuenta 

del mundo que lo rodea, y se da cuenta de si mismo. Estas habilidades fundamentales 

se desarrollan durante los primeros 18 a 24 meses de la vida humana. que constituyen 

la fase de máximo desarrollo sensorio-motriz. 

El propósito de estudio de esta tesis es conocer el desarrollo del niño de 3 y 4 

años, con lo expuesto anteriormente podremos tener de una manera más clara la 

evolución de dicho desarrollo. 

La segunda fase de desarrollo empieza durante el segundo año de la vida y se 

prolonga hasta los 3 y 4 años de edad. Es el periodo de mayor desarrollo del lenguaje, 

"ldcm 
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cuando el nirio aprende a entender las palabras y a el<presar sus ideas a través de 

ellas. 

Las habilidades psicomotrices que va adquiriendo el niño durante este periodo 

serán expuestas a continuación. 

111.1.1. Desarrollo psiromotriz del niño de trrs años 

Gesell nos expone de una manera sencilla y clara las habilidades desarrolladas 

por el niño a esta edad; el niño de tres años tiene un gusto por ta actividad motriz 

gruesa. esto es. movimiento de todo el cuerpo: ante una caja de truco con umi pelota 

dentro, trabaja tenazmente para sacarla y cuando lo logra prefiere estudiar et problema 

que jugar con ella. Esto representa un cambio en los intereses motrices, pues el niño 

de dos años prefiere jugar con ella. Muestra también una mayor capacidad de 

delimitación de movimiento, come con más suavidad y tiene un mayor control. 

Controla mejor los planos vertical y horizontal, es decir el niño de 3 años es de 

pies más seguros y veloces, cuando corre at1menta y disminuye la velocidad con mayor 

facilidad, su caminar es más erquido que en años ateriores, mostrándose más seguro y 

ágil sobre sus pies, galopa y corre al compás de la música. Sube las escaleras 

alternando los pies y ya sabe andar en triciclo. 

Se mantiene sobre un pie momentáneamente. 

Sabe ponerse los zapatos y desabotonarse. 

En el juego con material, hay orden y equilibrio con sus construcciones con 

bloques, la plastilina la moldea formando esferas y "tortillas". 

Puede distinguir la P de papa y la M de mama, algunos las vocales y la primera 

letra de su nombre. 

En coordinación fina (aculo-manual), puede utilizar la mano dominante y cambiar 

de mano con facilidad. 

Le atraen las crayolas y lapices dándose una manipulación mas fina del material 

de juego. 
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Tanto en el dibujo espontáneo como en el dibujo imitativo, se muestra con mayor 

capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Esto es, en la hoja de dibujo ya 

no raya indistintamente como ateriormente lo hacía, sus trazos están mejor definidos y 
son menos difusos y repetidos. Es capaz de copiar un círculo y una cruz. Aunque no 

podrá dibujar un hombre hasta los cuatro años puede hacer trazos controlados, lo cual 

refleja un mejor control viso-motor. En la pintura sus trazos son rltmicos y variados. 

Sus discriminaciones manuales, visuales y perceptuaies son más finas y en 

mayor cantidad; esto es, a los tres años y medio puede discriminar círculos grandes de 

pequeños, palo largo de corto etc., en cuanto a figuras geométricas: discrimina cfrculo, 

cuadrado y triángulo. 

Por lo común permanece sentado en su silla, esperando la siguiente tarea, 

prestando atención a las palabras y a las indicaciones las cuales ya surten efecto. 

Su coordinación viso-motora se ve reflejada en la habilidad para vestirse y 
desvestirse y en la posibilidad de servirse el agua sin derramarla. 

El logro del niño de tres años a una mayor sociabilización se basa en una pura 

madurez psicomotriz. El niño está más seguro sobre sus pies y se siente ágil. 

111.1.2. Desarrollo 11sk11motriz del niño de cuatro años 

El niño de cuatro años corre con mayor facilidad, puede realizar salios largos, y 
en un solo pie alternando los pies. Sostiene el equilibrio en un solo pie. Prueba de la 

maduración del sistema nervioso y del tono, está en equilibrio. 

Es capáz de discriminar hasta 10 figuras geométricas. 

Le gusta realizar pruebas motrices gruesas, tiene un· marcado Interés por 

pruebas y proezas, lo cual es un sfntoma _evolutivo que ofrece una cla~e a la psicologfa 

del niño. Sus articulaciones parecen más móviles al· haber menos totalidad en sus 

respuestas corporales: 
.·. ,,, 
·-.---"º' 

En cuanto. a su cÓordin~ció~ :ririá'i· ie)gradan las pruebas que incluyen una 

coordinación viso-motora; como el entreÍázaruna"agujeta en un zapato, amarrarse los 

zapatos, etc. 
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En cuanto a su coordinación fina, le agradan las pruebas que incluyan una 

coordinación viso-motora, como el entrelazar una agujeta en un zapato, amarrarse los 

zapatos etc. 

En el dibujo es más detallista, copia círculos más perfectos y no es raro que 

varios lo realicen en el sentido de las agujas del reloj. Copia perfectamente un 

triángulo, cuadrado y cruz. Le agrada escribir su nombre utilizando la letra manuscrita, 

reconoce las vocales. 

Maneja las tijeras bien en la línea recta. 

Construye estructuras complicadas con cubos, cambiando numerosas formas de 

manera simétrica. 

Puede contar hasta diez y distinguir los numeres de manera visual, aunque con 

dificultad. 

Cuando se le presenta un dibujo por ejemplo, de una cara incompleta, es capaz 

de señalar y dibujar lo faltante. 

Su conducta intuitiva se denota con mayor aptitud, siendo esto fundamental para 

su vida intelectual y a la vez eleva su nivel de vida social. 

Representa una conducta tanto de independencia como de sociabilidad, tiene 

confianza en sí mismo y en sus hábitos, lo mismo que en el momento de estar jugando. 
' . -~· .. 

En general el niño· de ·;~J~ti6: ~ños tiene mucha energía, unida a una 

organización mental de márgenes móviles. Le gusta improvisar en sus dibujos. 
' ._. . ·~~ . ' . . 

En el desáirollo p~lco111otriz de toda la infancia y de hecho en todo ser humano, 

la imagen del cúerpo 'es iúndarnental para la :elaboraclón de la personalidad y es 

importante para el proceso· de aprehdizaje: éa personalidad y la Imagen corporal se 

funden obtenien:Jo como resultado las aportaciÓ~es provenientes de su propio cuerpo y 

de la relación con el mundo que lo rode,<J .. 
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111.%. 1.a l'ercl'pción 

Dentro de las habilidades que el niño preescolar desarrolla se encuentran las de 

la percepción. Su evolución máxima se lleva a cabo entre los 3 años y medio ó 4 y los 

6 años y medio ó 1 años de edad. La percepción es un termino psicológico que tiene 

una variedad de significaciones. Decimos que una percepción sensoriomotriz. es la 

que interviene directamente en la elaboración del eaquema corporal. del espacio y del 

tiempo. 

La percepción puede definirse como "el proceso mental de interpretar y dar 

significado a la sensación de un objeto determinado. Es un proceso mental; pero. sin 

embargo, está asociado intimamente con las actividades corporales; es decir de los 

órganos sensoriales y del sistema nervioso."45 

La sensación, considerada como función, consiste en la excitación de un 

receptor sensorial y, como producto en al representación ya consciente de una 

cualidad específica como el color, el tamaño, etc. 

Nuestros órganos sensoriales pueder1 aprender otras propiedades de los objetos 

como el movimiento, el reposo, la unidad. la multiplicidad, la figura y el tamaño. Esto 

no quiere decir que captemos las cosas de una manera puramente sensible, 

percibimos de una manera Gestalt, y solamente después pasamos al análisis de los 

detalles. 

Es por esto que a la hora de tratar de entender lo que es percepción. nos 

enconctramos con que la percepción es una respuesta directa al estimulo. es decir, a la 

energía que excita el receptor y, por tanto, no debe confundirse con otras actividades 

mentales inmediatas como la memoria. la imaginación, etc .. (propias de la inteligencia). 

Sabemos también que la percepción tiene caracteristicas innatas y adquiridas a la vez. 

La escuela de la Gestalt ha estudiado detenidamente a la percepción y la 

expresa en la fórmula P:C (51 + 52 + 53 ... ) en donde C significa la configuración. Es 

decir la percepción no sólo consiste en la suma de sensaciones parciales sino que las 

desborda, e implica la configuración de las mismas. 

1~KELLY, Qp.f!t. p 69 
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Piaget describe con mayor claridad lo dicho anteriormente: "Cuando percibo una 

casa no veo primero el color de una teja, su tamaño, una chimenea, etc .. y finalmente 

la casa. Percibo inicialmente Ja casa como Gestall y solamente despuf!s paso al 

análisis del detalle."46; la percepción implica, la interpretación del objeto que uno 

aprende. Es un proceso cognoscitivo complejo que supone de una parte el influjo del 

estlmulo, las características de la personalidad, la experiencia pasada y ta 

interpretación (Arnold 1956). 

Nuestra experiencia perceptual, según Ja teoria de Ja Gestall, se representa 

como un todo organizado y significativo no sólo a manera de agregados de 

sensaciones. 

La percepción es el resultado de experiencias visuales, auditivas, táctiles, 

gustativas u olfativas. Las percepciones visuales son las más importantes junto con las 

auditivas, ambas se conjuntan con las táctiles y gustativas y con las olfativas. Estas 

últimas son consideradas como las más bajas en importancia. 

Si bien las formas o configuraciones son representaciones verdaderas del 

mundo físico, no son, sin embargo, copias fotográficas del mismo. De aqui se sigue 

que et campo perceptual es psicofísico. Es decir, el mundo de la experiencia no es 

absolutamente idéntico al mundo físico. Y por esta razón, Ja teoría de la Gestalt 

menciona al campo psicofísico al referirse a Ja realidad que percibimos. Podemos 

observar un ejemplo de esto (anexo 1) es conocida como la figura de Ja ilusión de la 

espiral. Por más atención y tiempo que se le dedique, siempre nos aparece como una 

espiral (este es el campo psicológico), a pesar de estar formado de círculos 

concéntricos (la situación física). 

Podemos incluir otro principio además del psicofísico, que es la segregación, y 
que resulta básica en la percepción. Con.siste en la disc.riminación de estímulos que 

actúan en un momento dado sobre el organis1110 ... Esto ~s. se· agrupan en una pauta 
unitaria que funciona como un todo (anexá-2).' ,'., ·.: '~.,, .. · 

. ·-:'", ... ,·;- •,:, 

La segregación se caracteriza . sobre t'odo, por; t~ discriminación ·.eri figura y 
campo, es decir los objetos de Ja éxperÍené:ia sensoríaj·tlérÍderi: ai'áparec~r c'omo 

fuguras sobre e1 fondo general de 1a experiené:i.a·: percept~á1. ••.• A's(1as letr~~ se 

46p/AGET J, Psicolp9la y Epíslf!morOgfa P. 65 
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destacan sobre una página como grupos de palabras; la experiencia sonora de las 

palabras se distinguen del fondo de sonidos que los acompaña, aunque el significado 

de las palabras nos parezca ininteligible; en las composiciones musicales, ahora 

sobresale un instrumento, ahora otro, y la melodia se destaca como una pauta que 

emerge de las notas que lo produce. Ciertos sabores y olores se perciben sobre un 

fondo de distinto sabor o de distinto olor. Nunca se experimentan en un vacio 

completo. 

De ordinario la segregación perceptual es progresiva. El campo de una figura 

pasa a su vez a ser figura de otro campo y así sucesivamente. 

111.2.1. l.a percepci1ín del niño 

La percepción adquiere una gran importancia en la práctica escolar cuando el 

niño aprende a discriminar las formas, sonidos, colores, etc. 

Requiere de un buen funcionamiento de los órganos sensoriales asi como de 

una buena captación del estimulo. 

Es necesario conocer las percepciones infantiles, las cuales en definitiva son 

diferentes a las del adulto. 

Es a través de la percepción como conocemos nuestro mundo, y el desarrollarla 

efectivamente asegurará el reconocimiento de los estímulos, actividad de la cual se 

ocupan los órganos sensoriales. pero debernos preparar al niño a lograr que perciba 

de la mejor manera posible. 

El logro de una buena percepción se refiere a que "más que tener una buena 

vista es tener la facultad de reconocer las diferencias significativas. Más importante 

que el buen oído. es la capacidad para discriminar."" 

Como mencionamos al analizar lo que es la percepción y el desarrollo 

psicomotriz del niño, son los sentidos y el desarrollo motriz, los factores más 

importantes para un buen desarrollo perceptual . 

.,KELLV. QP_gt., p 73 
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La vista es uno de los sentidos más complejos y objetivos, su papel es registrar 

toda la información exterior; tamaño, distancia, posición, brillo, etc. Cualidades físicas 

del mundo e>cterior. 

La vista no es que funcione aisladamente, necesita de todos los sentidos como 

el tacto, quinesis (movimiento), y a pesar de ser compleja, se desarrolla con mayor 

rapidez que la audición en el recién nacido. 

A partir del desarrollo de la vista, desarrollamos conceptos muy complejos como 

lo son: et plano vertical, plano horizontal, oblicuo, etc. 

La audición forma una parte importante en el desarrollo del niño, sin ella el niño 

simplemente no podría hablar y por lo tanto presentaría dificultades escolares y en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, es sabido que un niño a la hora de aprender a 

escribir, lo hará de acuerdo a su lenguaje y a lo que ve. 

La atención es un factor importante, esta aumenta la claridad de los estados 

mentales y hace más eficaz la percepción. 

Con esto no se está tratando de aislar los conceptos perceptuales, todos actúan 

en conjunto y cuando uno falla o aún cuando no sucede se adquiere un desarrollo 

normal. 

Es entendible que los niños carezcan de claridad, riqueza y detalle en la 

percepción, pues sus experiencias son menores a las de un adulto. Carecen también 

de la posibilidad de discriminar bien, y esto se debe a la maduración tanto del sistema 

neNioso, del tono y de su madurez de juicio, necesaria para la interpretación de sus 

experiencias. 

El niño en sus primeras etapas escolares necesita por lo tanto, de conocimientos 

basado en objetos y situaciones. 

Las percepciones se van perfeccionando con la edad, requieren de un desarrollo 

visual, auditivo, sensitivo y motriz, adecuados a su edad. Cuando más e>ctenso y 

completo sea el desarrollo perceptual del niño, y por supuesto nos referimos a los 

primeros años escolares, mejor sera su aprendizaje. La percepción es una base 

41 



fundamental en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que eslo quiera decir que 
los conocimientos se derivan exclusivamente de la percepción ... 

111.2.2. o,•snrrollo de la perCl'J!ción visual 

La percepción visual incluye de una manera u otra a las demás percepciones, de 
esta manera no serán excluidas como lo veremos más adelante al describir las cinco 
áreas de la percepción descritas por Marianne Frostig. 

Habiendo descrito el desarrollo del nii\o y a la percepción, será más fácil 
entender este inciso. 

Para el desarrollo de la percepción visual, se requiere una educación que tome 
en cuenta todos los aspectos del desarrollo: funciones sensorio-motrices, lenguaje, la 
habilidad de pensar, de aprender y de recordad, ajustes sociales y desarrollo 
emocional. 

Un progreso optimo para el desarrollo , perceptual, ocurre cuando el 
entrenamiento perceptual . está 'inlegrado con el desarrollo sensorio-motriz, de 
habilidades, del lenguaje y en procesos mentales. 

Las disfunciones perceptuales ocurren-~o~ma;or fre~uencla durante tos primero 
años de vida escolar y es en esta etapa en donde debemos estimular su desarrollo, asl 
como detectar las bajas perceptuales. (Enténdiendo pcir' ba]as perceptuales como un 
desarrollo no óptimo de alguna área.)_ . . · . . . ' . 

Marianne Frostig nos define a ta percepción visuál comÓ ún~ .'habilidad. para 
reconocer y discriminar estlmulos visu~les, tá iniérpréta~ión de' esos estimulÓs son 
asociados a experiencias pasadas. 

',;· .. ,._,_. 

La. percepción visual en~;~rra la ~ran máyorl~. de .las. accl~nés qlJe realizamos. 
La habilidad o desifeza en °la percepción visual,· ayuda a los niños ·al aprendizaje de la 
lacto-escritura, al deletreo,· a iás inaiematicas. y. a de.sarrollar todas las demás 
habilidades necesariás en ei trabajo escolar. 

48CFR.PAGET, !l.U!l-. p.85 
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111.2.2.1. Areas di• la 01•rrepción ''isual 

Las áreas de la percepción visual descritas por Marianne Frostig son: 

1: Coordinación motora de los ojos (o viso-motora) 

La coordinación viso-motora, es la habilidad de poder coordinar Jos ojos con 
movimienlos del cuerpo o partes de éste. 

Cuando una persona ve y trala de alcanzar un objeto, sus manos están guiadas 

por su vista. 

Cuando corremos, saltamos, pateamos una pelota o brincamos un obstáculo, los 

ojos dirigen los movimientos de nuestros pies. 

2. Discernimiento de figuras 

Para entender el discernimiento de figuras y su importancia, es esencial 

recordar que nosotros percibimos con mayor claridad aquellos objetos en los cuales 

centramos nuestra atención. El cerebro humano es tan organizado que es capaz de 

seleccionar de entre una masa de estímulos un número limitado, que se convierte en el 

centro de nuestra atención. Esta selección de estímulos (cualesquieran estos que 

sean, auditivos, táctiles o visuales), es lo que forma la figura en nuestro campo 

perceptual, mientras que la mayoría de los estímulos forman un campo perceptivo 

tenue u opaco. 

3. Constancia oerceptual 

La constancia perceptual es la habilidad para percibir que un objeto tiene 

cualidades iguales tales como tamaño, figura, textura, ángulo, color, etcétera, a pesar 

de que la Imagen pueda sufrir alguna transformación a la retina del ojo. 

La constancia perceptual ayuda a que el niño aprenda a reconocer figuras 

geométricas independientemente, o bien, sin prestar gran atención al tamaño, color, o 

posición y más tarde le posibilita reconocer las palabras que aprenden aun en 

diferentes tipos de letras. 

4. Posición en el espacio 

La posición en el espacio se puede definir como la habilidad para. percibir la 

relación que guarda un objeto con el observador. En si la per~ona és siempre .el centro 

de su propio mundo y percibe los objeios como, junto, atrás, arriba,:abajo, o ~l .Íad~ de 

si mismo. Esta posibilidad se define como iáleraiidad, es decir ta capacidad, del ser. 

humano de dividir su mundo en dos planos izquierdo y derecho. 
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5. Relaciones espaci1les 

LIS rel1clones espaciales es la habilidad de un observador para percibir la 

posición de dos o más objetos en relación a sí mismo y a otros objetos. 09 

111.2.2.2. Deficiencias en las cinco áreH 

El periodo normal para lograr el má~imo desarrollo en la percepción visual se 

encuentra en un rango de los 3 a los 7 años de edad. Pero en cada salón de clases 

encontramos niños que se retrasan en su desarrollo perceptual. Son niños que por lo 

regular no han alcanzado la maduración necesaria en le percepción vidual, para la 

ejecución de tareas escolares necesarias de acuerdo al currículum de su grado 
escolar. 

Sin embargo la incapacidad en el desarrollo perceptual puede estar provocado 

también por mal funcionamiento o disfunciones en el sistema nervioso, o por disturbios 

emocionales, o bien la falta de estimulación temprana debido a causas como, mala 

alimentación. 

Un niño que presenta retraso en la percepción visual, es claro que se encuentra 

en desventaja. Presenta dificultad en el reconocimiento de objetos y la relación de 

estos en el espacio y, mientras su mundo aparece deformado, aparece a si mismo 

como Inestable e impredecible. Hace parecer que es torpe en la ejecución de sus 

tareas diarias e inepto en deportes y juegos. Además de todo, la distorsión y confusión 

con los símbolos que su percepción visual realiza. hace que su aprendizaje académico 

se d~iculte, o puede hacerlo imposible, sin importar que tan inteligente sea. 

Se ha encontrado en niños con dificultades en el aprendizaje, que existe una 

alta Incidencia en disfunciones perceptuales. Este indice aparece tanto en niños que 

se encuentran estudiando, como los que inician la escuela. 

Estudios realizados por Marianne Frostig, nos dicen que se encontró una 

inadecuada percepción en un 78 por ciento de 89 niños entre los nueve años de edad, 

las cuales fueron enviados al Frostig Center of Educacional Therapy, debido a 
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dificultades en el aprendizaje. Eato dio como reaultado que 69 de e1to1 89 niños 

tenían perturbaciones perceptuales. 

No todas las dificultades en el aprendizaje aon debidas a la incap1cldad en la 

percepción. Una incapacidad en el aprendizaje puede ser Clusada por problemas con 

la percepción auditiva, con la memoria, o con le asociación de estímulos auditivos y 
visuales. Algunos niños presentan una mayor inC1pacid1d peri recordad secuencias 

visuales más que por una Incapacidad en la percepción de estímulos visuales per se. 

También parece que un déficit en la percepción vlaual se presenta usualmente 

en niños con problemas en la conducta. Más estudios se han interesado en el papel 

que juega la percepción visual en el aprendizaje de la lectura, pero se ha visto (por 

estudios realizados en el Frostig Center), que las habilldadea desarrolladas en la 

percepción visual, especialmente en el área de relaciones espaciales, tiene una gran 

influencia en el desarrollo de la capacidad matemática. 

Otras habilidades también son afectadas. Para el niño con dificultades en 

percepción visual, en una tarea elemental como es copiar del pizarrín puede provocar 

dificultad. El niño puede no estar capacitado para trasladar un estímulo visual 

presentado verticalmente en el pizarrón a un plano horizontal en el papel, o puede 

perder el lugar cuando copia de un libro. 

Las habilidades perceptuales no sólo influyen en la adquisición de habilidades 

sino también en conceptos. Los niños que no perciben correctamente, ya sea 

visualmente o audilivamente están obstaculizados en recibir información del mundo 

que los rodea; sus conocimientos pueden estar grandemente empobrecidos, y por lo 

tanto afectando toda su realización escolar. 

La percepción visual también parece tener una gran influencia en la estabilidad 

emocional del niño. Esto es fácil de comprender, si un niño no puede recortar, dibujar 

bien durante el preescolar, y si luego tiene dificultades en el aprendizaje de lecto

escrilura, que no se puede expresar en la escritura etc .. puede ponerse ansioso por 

sus fracasos en comparación con otros compañeros. 

Al tratar de detectar problemas o deficiencias en la percepción visual, nos vamos 

a encontrar que el niño no sólo tiene una deficiencia en una área especifica, sino que 

se presentan por lo general 2 o más. Pero para poder lograr una detección más 

adecuada es necesario señalar la~ deficiencias mas comunes en cada área. 
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1. Coordinación motora de los olas 

La buena realización de casi todas las acciones encadenadas, dependen de una 

adecuada coordinación viso-motriz. Es por esto que el niño con dificultades en esta 

•rea parece torpe en sus movimientos, o bien al dirigirse hacia algún estímulo. Por 

ejemplo si el niño continua con esta deficiencia, a los cinco años será incapaz de saltar 
en un soto pie. 

2. Discernimiento de figuras 

Un niño que presenta una pobre discriminación en esta área, tiene una atención 

bija hacia los estímulos y es desorganizado. Esto es por que su atención tiende a 

sallar de un estimulo a otro (esto es, si un estímulo se presenta cualquier otro to 

distrae) sin importar que esto afecte a to que estaba haciendo. 

Alternadamente, su dificultad en ocultar estímulos que lo obstruyen, pueden 

impedir que logre separar estímulos particulares, sin embargo es capaz de dirigir su 

atención hacia otra figura para realizar una actividad que se haya propuesto. 

La dificultad para controlar la desviación del foco de atención de un estímulo a 

otro da como resultado problemas para explorar. Un niño que presenta esta dificultad 

es inquieto en su trabajo, porque es incapaz de encontrar un lugar en una hoja, se 

salla secciones, no puede detectar los detalles relevantes de una hoja o dibujo. 

Todo esto da también como resultado un severo problema para ta adquisición de 

la tecto·escritura, las dificultades presentadas en ésta área, intervienen en forma 

directa en problemas de omisión (por ejemplo no encuentra palabras). Si la lectura 

está muy unida no puede realizarla por que las palabras se agolpan. No puede 

obtener detalles importantes de una lectura, estos pasas desapercibidos. 

3. Constancia de forma 

Los niños presentan problemas en las estructuras bidimensionales y 

tridimensionales no pueden reconocerlas como pertenecientes a determinadas clases. 

Por ejemplo: si el niño confunde una d por una b, no hay una constancia 

perceptual correcta, esto puede ser por problemas de lateralidad. 

4. Posición en el espacio 
Los problemas en esta área obstaculizan el aprendizaje de varias maneras. El 

mundo visual del niño se encuentra alterado. No puede ver los objetos o los símbolos 

escritos correctos en relación a sí mismo. Es torpe y tardo en sus movimientos, 

presenta dificultad para entender las palabras designadas para describir las posicines 

espaciales, tates como: adentro, afuera, arriba, abajo, antes, junio, izquierda, derecha. 
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Las dificultades que presenta se ven con mayor claridad cuando comienzan sus 

primeras tareas académicas, porque las letras, palabras, frases, números y dibujos 

aparecen alterados para él por lo tanto causan confusión. La forma más simple y 

frecuente de observar los problemas que presenta un niño para percibir la posición 

correcta de los objetos en relación a su cuerpo es cómo lo percibe él, por ejemplo: b 

por d, en por ne, 6 por 9 y más. Esto provoca dificultad para el niño cuando comienza 

a leer, a escribir o deletrear y realizar matemáticas. 

5. Relaciones Espaciales 

No alcanzan a percibir la literalidad de los objetos. Tiene una estrecha relación 

con la posición en el espacio. 

Las deficiencias en éstas cinco esferas, tienen consecuencias en la lecto

escritura. 

Con todo lo visto anteriormente, podemos dar por sentado que la percepción 

visual está intimamente relacionada con el desarrollo académico de los niños, sobre 

todo en los primeros años de vida escolar. Al guardar una relación con la preparación 

para adquirir el aprendizaje de la lecto-escritura, podernos ahora dar comienzo a 

detallar de una manera global, las condiciones necesarias para dicho aprendizaje. 

111.J. Condiciones nel'.esarias rara l'I a11r1•ndilaje de la lcclo-l'scrilura 
(Análisis del acto lector) 

No es el propósito de esta tesis el proponer un método de leclo-escritura, por lo 

que sólo haremos mención de las condiciones necesarias para adquirir su aprendizaje. 

Con relativa frecuencia los profesores se encuenclran en los grados iniciales 

con alumnos que fracasan total o parcialmente en el aprendizaje de la leclo-escritura, 

pese a reunir las condiciones o requisitos citados anteriormente. Se trata de niños 

sanos, de inteligencia normal o buena. sin notables problemas emocionales, y que sin 

embargo presentan serias dificultades para aprender a leer y a escribir. 

Corno pudimos observar en los párrafos anteriores de este capitulo, las 

operacines necesarias para el aprendizaje del lenguaje lecto-escrito, exceden el marco 

puramente intelectual, e involucran una serie de actividades y aptitudes de los 

dominios perceptivo y psicornotor cuya falta lleva generalmente al fracaso. 
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111.3.1. c:o11diciones necesarias nara el anrl'ndizaje de la lectura 

Debemos partir por averiguar en qué consisie el acto lector. Uno de los autores 

que describe la lectura es Mialaret desarrollando a lo largo de su obra "El aprendizaje 

de la lectura", los tres objetivos del acto lector que son: transformar. comprender e 

Interpretar. Transformar se refiere a la lectura como un acto mecánico por el que se 

transforman los signos gráficos o grafemas en otros sonoros o fonemas; comprender lo 

leido y por último el interpretar hace referencia a que cuando leemos tenemos la 

capacidad de juzgar o apreciar los valores estéticos de una composición escrita. 

A partir de estos tres estadios podemos ver en primer lugar que el transformar, 

es decir relacionar grafemas y asociarlos con los fonemas es el primer requisito en 

todo aprendizaje de la lectura. Debemos centrarnos en la forma de discriminar las 

letras, pre-requisito indispensable para conocer su correspondencia. 

Por esto, es necesario para todo aprendizaje de la lectura lo que veremos a 

continuación, sin ser éstas las únicas condiciones para la adquisición de la lecto

escritura pero si las que sobresalen en la mayoría de los métodos. 

1. Nociones espaciales 

Esta condición para la adquisición de la lecto-escritura incluye el discernimiento 

de figuras. A los tres años el niño es capaz de copiar un circulo y trazar una linea 

vertical. 

Desde una perspectiva espacial, aparecen las nociones de redondo, alargado, 

pequeño y grande. Por ejemplo, el circulo O, es una forma sencilla que interviene en 

un gran número de grafemas, si este lo combinamos con una linea recta ¡, se obtiene el 

grafema que ha sido asociado al fonema I a I 

O+ = a 
Con estos elementos geométricos se obtienen grafemas diferentes si hacemos 

intervenir las nociones derecha e izquierda (lateralidad), podemos obtener lo siguiente: 

Q+ I =d 1 +O=b 
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Combinándolos con las nociones arriba y abajo, H consegulnin las siguientes 
letras: 

o+ =p O+ l=b 
Podemos afirmar que para conocer la correspondencia entre grafema y fonema, 

debemos tener desarrolladas las áreas psicomotrlces y perceptuales de arriba, abajo, 

redondo, alargado, pequeño, derecha, izquierda, entre, atrás, etc. 

2. Memoria inmediata 

Si partimos de que un niño está capacitado para discriminar grafemas, y le 

quisiéramos enseñar a leer y éstos habrían de ser asociados a fonemas. Para lograr 

esto debemos tomar en cuenta que el aprendizaje debe estar ayudado entre otros 

factores, de la memoria inmediata. Esto es, que el aprendizaje tenga una capacidad 

retentiva suficiente para que garantice que lo aprendido en una sesión, será recordado 

en la siguiente. 

3. Articulación correcta 

la articulación correcta, se refiere a una buena pronunciación en el momento de 

articular cualquier palabra. 

Cuando un niño tiene problemas como lo es la dislalia (dys, con dificultad, y 

/a/éo, hablar)~ es decir dWicultad para pronunciar o que articule defectuosamente una 

palabra, provoca que la asociación del grafema al fonema sea inexacto provocando 

entorpecer la fijación. A esto hay que agregar la escasa discriminación auditiva de los 

dislálicos. las confusiones de fonemas parecidos en articulación actúan 

negativamente en las adquisiciones lectoras. 

Por ejemplo, unas de las alteraciones podrian ser: en cuanto al orden de los 

sonidos ("cocholate" por chocolate): en perdidas u omisión de sonidos ("cuato" por 

cuatro); aumento o adición sonidos ("terés" por tres); sustitución de sonidos ("vedano" 

por verano). Al hablar con dificultad provocará escribir y leer de la misma manera. 

4. Factore~acio-temporales 

los fonemas que utilizamos al hablar son dos: vocales y consonantes. Los 

fonemas están ordenados en el tiempo. Unos fonemas siguen temporalmente a otros 

de tal forma que cualquier alteración de esas secuencias puede provocar cambios 
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1emántico1. La ordenación temporal en loa fonemas al hablar, corresponde a la 
ordan1ción e1p1cial de los grlfem11 11 escribirlos. 

5. Ritmo 
Al utilizar el lengu1je hablado, agrupamos una serie de fonemas en silabas, 

éstas a pesar de poseer loa miamos fonemas, como es el caso de papá, sus silabas no 

tienen el mismo calor prosódico. Se divide esta palabra en silabas nombrando a la 

primera como átona y la segunda como tónica. Al emitir el lenguaje hablado, no 

pronunciamos de una forma continua y monótona, sino que ae imprime una entonación 

y un ritmo • las frases. 

El ritmo no es exclusivo del lenguaje hablado, estli presente en la COf!lposición 

escrita. Las letras están situadas rilmicamente. Existe una cadencia consonante-vocal 

en la mayoria de las palabras, formando a su vez parte de otra estructura rítmica 

compuesta por un modificador y un núcleo. Esta estructura secuencial ae repite en la 

mayoría de los sintágmas castellanos; como consecuencia el ojo humano debe 

habituarse • estos ritmos. 

Para lograr el ritmo, son necesarias las sesiones de ritmos; cantos y juegos en 

preescolar, así como el área viso-motriz relacionada con el desplazamiento de la 

mirada en la lectura, debe aer desarrollada; 

6. Memoria secuencial 

Cuando el niño conoce los grafemas y está capacitado para leer una palabra 

compleja, el niño después del análisis de los grafemas leerá silaba por silaba. Cuando 

termina de leer las silabas tendrá que recordar la secuencia exacta que presentaba la 

palabra, y sobre todo, no alterarla. 

7. Vocabulario 
Cuando el niño lee una palabra, tendrá que realizar un análisis de posibilidades 

de entre la totalidad de palabras conocidas por una y realizar, para concluir, una 

lectura con fijación de silabas átonas y tónicas. El niño al reconocer la palabra, ha 

realizado este proceso automáticamente. 

Se incluyen también las habilidades grafomotoras, aprender a escribir. Las 

relaciones figura-fondo (discernimiento de figura), al momento de escribir en una hoja 

rallada por ejemplo, el niño puede confundir el rallado con lo que escribe o bien en el 

acto lector no centrar su atención en las frases y renglones que pretende leer. 
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111.3.2. CondicioneN neceNaria~ para el aprendjyje de la ncritura 

La escritura ta entendemos como la reproducción de signos que poseen un 

significado para el sujeto que escribe, es por esto que no ae trata únicamente de la 
eseritura-copi1 o dibujo. 

Destacamos aquí que en la escritura pueden darse tres etap11: 

escritura copia, con intervención constante de percepciones visiblea. 

escritura al dictado, a la percepción auditiva se agrega la memoria de 

los elementos percibidos anteriormente en forma visual. 

eacrltura propiamente dicha, en ta que el sujeto debe poder utilizar una 

especie de "lenguaje interior gráfico" que Involucra et recuerdo fluido de la 

correspondencia gráfica con los signos. 

Las condiciones necesarias para aprender a escribir podremos decir que son: 

1. Reproducción de una letra 

La toma correcta del lápiz o pluma, sin crispaciones ni slnclnesias 

(movimientos parásitos, involuntarios.) 

Elección adecuada de la mano 

Coordinación motora de los ojos 

Actitud corporal correcta 

Discernimiento de figuras 

Constancia perceptual 

2. Reproducción de una sílaba 

Esta operación exige: 

Percepción y recuerdo de una serle de signos 

Realización motriz correcta de dichos signos (tamaño, posición, 

dirección. posición en el espacio. discernimiento de figuras. etc. 

3. ~educción de una palab:a v de una frase 
Al igual que la reproducción de una silaba. se exige lo mismo, se 

agregan los signos de puntuación y el sentido a1 riba-abajo de los renglones 

(posición en el espacio y relaciones espaciales.) 
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El desarrollo psicomotor, mental, perceptual, está íntimamente ligado con el 
proceso de en1Bñanza-aprendizaje, con lo que podríamos concluir, que para que exista 
un verd1dero aprendizaje de la lecto-escritura, el niño requiere reunir ciertas 
condicionea y 1plitudea e1pecífica1. 

Eato ea; pira que un niño esté en condiciones de poder percibir correctamente 
aignos 1uditivos y gráficos, recorderlos, comprender 1u 1ignifie1do y reproducirlos 
vocal y gráflc1mente, debe en resumen poseer los siguientes requisitos: 

1. Bunena organización de la representación espacio temporal (relaciones 
esp1cialea, posición en el e1p1cio). 

lo que Involucra: 
Esquema corporel bien eatructurado 
llteralid1d eat1bleclda 
Conciencia de la correspondencia espacio-temporal 
Conciencia de un orden de desarrollo y aucesión en el tiempo y el 

e1p1cio. 
2. Percepciones auditivas y vi1u1tes exactas. 
3. Capacidad de memorización y evocación inmediata que permit1n el logro de 

automatismo. 
4. Madurez psicomotora. 
S. Coordinación visomotora. 
6. Posibilidad psicofísica de atención y reflexión. 

Por otra parte lo que el niño no debe tener principalmente es: 
1. Problemaa de pronunciación. 
2. Retardo de la pal1bra o el lenguaje. 
3. Problemas paicomotores. 
4. Problemas auditivos. 

Esto como pudimos observar provocaria un atraso o fracaso en la enseñanza de 

la lecto-escritura. 
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l\IANUAI. DE ORIENT ACION A EDUCADORES PARA El. CONOCIMIENTO \' 

EVALIJACION DE LA PERCEPCION VISUAL DE NIÑOS DE l \' 4 AÑOS DE EDAD 

EN RELACION CON SU Fll'flJRO APRENDIZAJE DE LA LECtO ESCRO'UllA 

ANA BARBARA BARRAGAN DE LA VEGA 
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IV. INTRODllCCION 

Para la realización del manual fué necesario ta realización de un diagnóstico 

cuantitativo y cualitativo del problema planteado en eata tesis. 

la preocupación surgió a partir del trabajo laboral que ae rHlizó a lo largo de 

cuatro años en el nivel preescolar, ahi ae obseNó que para los colegios particulares se 

exige un nivel académico "alto," por lo que el niño debe de desarrollarse con mayor 

rapidez. Es por esto que la atención a escuelas particulares debe ser atendida, puesto 

que al exigirles más a los niños se debe exigir de ta igual manera a los educadores. 

Es de suma Importancia que los educadores conozcan et desarrollo del niño 

para la adquisición de cualquier aprendizaje. 

Por lo que debemos tomar en cuenta el nivel académico de los educadores así 

como los conocimientos sobre didáctica y aplicación de ésta en su labor educativa. 

La enseñanza de la lecto-escritura comienza actualmente en los niveles de pre

escolar, deben por lo tanto, los educadores conocer el desarrollo de la percepción 

visual, el desarrollo psicomotriz del niño y sus aplicaciones en el futuro aprendizaje de 

la lecto-escritura. 

La detección temprana de dificultades en el desarrollo del niño (normal), pueden 

evitar futuros fracasos académicos. 

Es aquí donde entra,' como pedagogos que somos, nuestra labor orientadora 

debido a que los problemas de percepción visual no son detectados a tiempo o bien el 

conocimiento de éste desarrollo es vago. 

En los primeros años escolares del niño, debe desarrollar al máximo su 

psicomotricidad y por lo tanto su percepción, al no darse dicho desarrollo el niño 

comenzará a arrastrar áreas no bien adquiridas o desarrolladas. 

Como demostraremos en un cuestionario aplicado a 10 educadores de 3 

diferentes escuelas, el conocimiento sobre el desarrollo perceptual es pobre. y 
aparentemente aunque manejan el desarrollo perceptual en la práctica, no saben 
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Con todo lo dicho anteriormente, y con la investigación que se llevó a cabo, se 
preparó el manual que veremos más adelante, éste tiene como finalidad orientar a los 
educadores en el desarrollo psicomolriz y perceplual de nillos de 3 y 4 al\os, de tal 
manera que sean ellos mismos quienes lo apliquen y evalúen. 

Se incluirá en el manual las cinco áreas propuestas por Marianne Froslig así 
c:omo las deficiencias de cada área en particular. En cada área se encontrarán 
ejercicios para que los alumnos los realizan, explicando la manera en que deben ser 

aplicados. 
En resumen, el manual ayudará al educador a detectar un buen o mal desarrollo 

de la percepción visual de sus alumnos, y con esto pedir ayuda profesional o bien 
sabrá de una manera más concreta que hacer con un alumno que no haya desarrollado 
bien alguna área en particular. 
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IV.1. CUt:Sl'IONARIO 

Aplicación y resultados obtenidos 

El presente cuestionario fué aplicado en tres instituciones diferentes, obteniendo 
10 cuestionarios debido a la poca participación de las instituciones. Es por esto que se 
complementó la investigación con trabajos de niños y un programa escolar. 

El cu11tion1rio constó de 17 preguntas: 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION PEDAGOGICA 

APLICADO POR: Ana Bárbara Barragán de la Vega. 

El objetivo del presente cuestionario es detectar los problemas que enfrenta el 
educando de nivel preescolar duranle su aprendizaje en la lecto-escritura, asi como 
saber el conocimiento que tengan los educadores sobre el desarrollo de la Percepción 
Visual tomándolo como un factor importante para la adquisición de dicho aprendizaje. 

Por favor contesta únicamente lo que se te pide. 

1. Menciona el nombre de la Institución en que trabajas: 
2. Qué edad tienes: 
3. Cuántos años tienes trabajando a nivel preescolar 
4. Señala con una cruz el nivel académico que tienes: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Preparatoria 
licenciatura 
Educadora 
Teachers 
Otros 

() 
() Cuál. ____ _ 
() 
() 
() Cuál. ____ _ 

5. Señala con una cruz el grado de preescolar que enseñas actualmente: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Maternal 
Jardín 1 
Jardin 2 
Pre-primaria 
otros 

() 
() 
() 
() 
()Cuál ___ _ 
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6. Señala con una cruz el método de lecto-escritura que en1eñ1n en tu escuela: 

a) 
b) 

e) 

Método analítico o global 
Método sintético: 
b.1 Alfabético o deletreo 
b.2Silábica 
b.3Fonética 
b.4. Onomatopéyico 
Método analítico-sintético: 
c.1 De la plabra 
c.2 Minjáres 

() 

() 
() 
() 
() 

() 
() 

1. Menciona algunos de los ejercicios que utilizan previos a la 1n11ñ1nu de 11 lecto 
escritura. 

8. De los problemas que presentan niños normales durante la adquisición de la lecto
escritura que enlisto a continuación, señala con una cruz los que tú observas con 
mayor frecuencia: 

1) Atención ( ) 
b) Omisión de letras ( ) 
c) Letras agolpadas ( ) 
d) Constancia perceptual (b x d ) ( ) 
e) Confundir derecha de izquierda ( ) 
f) Confundir adentro de afuera ( ) 
g) Confundir arriba de abajo ( ) 
h) Otros ()Cuál ____ _ 

9. ¿Qué técnicas utilizas para delectar los problemas en tus alumnos durante el 
aprendizaje de la lecto-escrilura? 

10. ¿Cómo ayudas a lus alumnos a corregir los problemas que presentan durante su 
aprendizaje de la leclo escritura? 

11. ¿Conoces las cinco áreas de la percepción visual descritas por Marianne Frostig? 

SI () 
NO () 

12. Si tu respuesta a la pregunta anterior fué afirmativa. señala con una cruz áreas de 
la Percepción visual que conoces: 

a.Coordinación Viso-motora () 
b.Olscernimiento de figuras ( ) 
e.Constancia Perceptual ( ) 
d.Posición en el Espacio ( ) 
e.Relaciones Espaciales ( ) 
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13. Define con tus palabras lo que entiendes por Percepción Visual: 

14. S1ñal1 con una cruz la edad promedio en la que un niño normal desarrolla sus 
habilidades en la Percepción Visual. .. 

b. 
c. 

d12a31ño1 
de2 a4años 
de 1 a 71ños 

() 
() 
() 

15. ¿Sabías que muchos de los problemas que presentan los niños normales durante 
su aprendizaje en la lecto-eacritura es debido a un mal desarrollo de la Percepción 
Visual, durante su educación preeecolar? 

SI () 
NO () 

16. ¿Te gustaría conocer más sobre el lema de Percepción Visual? 

SI () 
NO () 

17. ¿Te gustaría tener un manual que te oriente sobre la evaluación de la Percepción 
Visual y de esta manera poder detectar ántes los posibles problemas que pueda 
presentar un niño normal en su futuro aprendizaje de la lecto escritura? 

Muchas gracias por tus respuestas. 
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IV.l.t. Resultados del rue1tionario 

En el presente inciso se presentarán los resulhldos del cuestionarlo aplicado, 
así como la interpretación de acuerdo a cada pregunhl realizada. 

Pregunta No. 1: 

Número de personas y nombre de 181 instituciones en laa que laboran. 
- 4 Educadores del Kinder Pequitas. 
- 3 Educadores del Colegio Oxford. 
- 3 Educadores del Jardín de niños "Carlos Perraull". 

Pregunta No. 2: 

Conocer el promedio de edad de las personas que l1boran en la educación 
preescolar: 

la edad promedio de los entrevist1dos fué de 29 años, siendo la menor de 24 
años y la mayor de 37 años. Las entrevistas por lo tanto, fueron dirigidas a personas 
adultas. 

Pregunta No. 3: 

Se conoció a través de esta pregunta, la experiencia que tienen los 
entrevistados en su trabajo docente. 

Los resultados obtenidos nos dicen que la eicperiencia de los entrevistados está 
en un promedio de 5 años y medio, la gráfica nos muestra que el 40% tiene e>eperiencia 
de 1 año, el 20% de 5 años, 10% de 6 años, 10% de 9 años. 10% de 10 años y 10% de 
16 años. 
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Pregunt1 No. '4: 

A través de esta pregunta, se dio a conocer el nivel 1cadémico con el que 

cuenlln las educadores, si es que lo son, y de esta manera conocer la preparación que 

tienen pirl 11 en11ñ1nH en pree1col1r. 

En la gráfica podemos ob11rv1r que el 50% de los entrevi1t1dos son 

edue1dores, el 20% son pedagogos y el 30% tienen e1rreras no a fines con la 

edue1ción. 

La Institución que pre11ntó 11 menor preparación para la en11ñanza pree1col1r 

fué el Colegio Oldord. 

NiulActd11rnt1<n 

...... 

Pregunta No. 5: 

Al realizar esta pregunta, se pretendió cubrir toda el área de preescolar, debido 

a que como fué descrito en los capítulos anteriores el desarrollo de la Percepción 

Visual se da de los 3 a los 7 años aproximadamente. 

Los resultados que obtuvimos fueron que de las 10 personas encuestadas 

tenemos que 4 dan en maternal o pre-maternal, 3 en Jardin 1, una en Jardín 2 y dos en 

pre-primaria. Cubriendo de esta manera a toda el área de preescolar. 
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Pregunta No. 6: 

Como educador de la enseñanza preescolar, se consideró que deben conocer la 
preparación que deben tener sus alumnos para su futuro aprendiHje en la lecto
HCl'itura, y por to tanto el método que utilizan en su Institución en particular. 

Todos los entrevistados supieron el método de lecto-escritura que utilizan en su 
tn1titución, siendo estos: 

- Colegio Oxford: Método Miniares 

- Kinder Pequitas: Método Sintético: Silábico, Fonético 

- J.N. "Carlos Perrault": Método Analítico o global. 

Pregunta No. 7: 

Es importante conocer el tipo de ejercicios que utilizan los Colegios, previos a la 
enseñanza de la lecto-escritura, y de esta manera poderlos orientar con otro tipo de 
ejercicios. Como veremos los educadores mencionaron ejercicios de coordinación fina, 
no mencionaron los ejercicios en coordinación gruesa: 

- Recortar 
- Colorear 
- Conocer las vocales 
- Pegar bolitas de papel 
- Caligrafía 
- Ejercicios musculares 
- Ejercicios Espacio-Temporales (no especifican) 
- Figuras 
- Visomotores (no especifican) 
- Secuencias de líneas. 

Pregunta No. B: 

Al enseñar a leer y a escribir, los profesores se topan con niños que se les 
dificulta dicho aprendizaje, en esta pregunta se trató de ver cuáles son los problemas 
con los que se topan con mayor frecuencia, obteniendo lo siguiente: 

La gráfica nos muestra que hay mayor problema en la Constancia Perceplual y 

en el desarrollo de la lateralidad de sus alumnos. 
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Pregunta No. 9: 

Como pudimos observar en la pregunta anterior, en todas las escuelas se 

presentan niños (normales), con problemas durante su aprendizaje de la lecto

escritura, por lo que es importante saber si los profesores conocen la manera de 
reaolver los problemas. 

De las tres instituciones pudimos comprobar que en el Kinder Pequitas, tienen 

un mayor conocimiento sobre evaluación de la Percepción Visual como veremos a 

con!lnu1clón: 

Colegio Oxford: Utiliza Hojas de trabajo, Cuadernos de los niños y la observación. 

Kinder Pequitas: Utiliza Pruebas de predetección a la recto-escritura, Pruebas de 

madurez, Perfil psicomotriz, Prueba de lateralidad y por los cuadernos de los niños. 

J.N. "Carlos Perrault": Utiliza Hojas de trabajo, Cuadernos y Observación. 

Pregunta No. 10: 

Al tener métodos de evaluación. es importante conocer de igual manera los 

métodos de corrección para los problemas que presentan los alumnos. En esta 

pregunta sólo 5 personas respondieron. por lo tanto el otro 50% no sabe que hacer 

cuando un niño tiene problemas en su desarrollo perceptual; 

Las respuestas que se obtuvieron fueron: 
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Colegio Oxford: Corrección Individual, repetición de ejercicios, trabajo extra-escolar y 
rugir periódico. 

Kinder Pequitaa: ejercicios silibicos y fonéticoa, ejercicios de coordinación, figuras, 
colores y atención. 

J.N. "Cirios Perr1ult": Relfirmando actividades anteriores a la lecto-escritura, 
coordin1clón y rel1clonea espaciales. 

Preguna No. 11: 

Después de haber obtenido los conocimientos que tienen los encuestados en 
relación al proceso de la enseñanza de Ja lecto-escritura, se consideró oportuno saber 
que tanto conocen sobre Percepción Visual, y si conocen las 5 áreas descrit11 por 
Mari1nne Frostig. Obteniendo de esta manera los siguientes resultados: 

60% si las conocen 

40% no las conocen 

Esto nos lo muestra la gráfica, y como vemos es alto el porcent1je de los 
encuenstados que no conocen las áre1s de la Percepción Visual. 

SI NO 

Pregunta No. 12: 

De acuerdo a la pregunta anterior, considerarnos importante nombrar las 5 áreas 
de Ja Percepción Visual. La gráfica nos muestra que de las 6 personas que 
respondieron si conocerlas. el área menos conocida fué "Discernimiento de Figuras", 
siendo ésta una de las áreas más importantes para el desarrollo del proceso lector. 

63 



Pregunta No. 13: 

Para poder entrar mis al tema sobre los conocimientos que tienen sobre 
percepción visual, es obvio pensar que deben conocer el concepto, y por lo tanto cuil 
manejan nuestros entrevi1tados. 

Pudimos obtener como respuest11 lo siguiente: 
El 50% reduce a la Percepción como lo que ves, 
El 40% nos dice que es el proceso mental de interpretar la sensación de un objeto, 
El 10% agregó a lo anterior la asociación de la Percepción Visual con las actividades 
corporales. 

Podemos decir que sólo una persona tiene un concepto mis amplio de lo que es 
la percepción. 

llDO'Wi --~-- -----·------··-
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Pregunta No. 14: 

Al trabajar con niflos de preescolar es de suma importancia que tengan claro, el 
periodo de desarrollo de la percepciém visual. 

Como podemos observar en la gráfica; 
El 30% dice que de 2 a 3 aflos de edad, 
El 50% de 2 a 4 aflos de edad, 
El 20% de 3 a 7 aflos. 

E1apt.4t11111«...,,.olio•llPV 

Pregunta No.15: 

A través de ésta pregunta, y por el interés de la tesis, era necesario conocer si 
sabian que durante la edad preescolar se debe desarrollar ia Percepción Visual, ésta 
como un factor importante para el aprendizaje de la lecto-escritura. El 50% 
respondieron que SI y el otro 50% que no. 

IDOt. 

C1:mo1an 111 f"lmtin qi.t rtuu1tt i. hntrtl(Jtl \\,,,.¡ 
'ond1pccld11•Jt6tllltuo••"'""'' 
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Pregunta No. 16: 

Al realizar este tipo de encuestas, se consideró importante saber si se despertó 
el interés por parte de los encuestados sobre el tema en cuestión (Percepción Visual). 
El 90% respondió que SI y el 10% (Colegio Oxford) que NO. 

Pregunta No. 17: 

Uno de los objetivos de esta tesis, es el porponer un manual sobre evaluación 
de la Percepción Visual, por lo que es importante saber si los profesores se 
interesarían en obtenerlo y de esta manera ayudarles en su labor educativa. 

El 100 % respondió que si. 

Qumm 11.~ m11"1..,l1¡ue 011tn1C I• C'\'ll~uondt la P\' 

1200%..--------------, 

NO 
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IV.2. PROGRAMA ot: PREESCOLAR "JARDIN 1" 

Para poder complementar de una manera máa objlllv• el dHarrollo de la 
Percepción Vi1u•I durante los primero• 1ño1 de preescolar, .. conaideró importante 
analizar un programa que se lleva • cabo en un Colegio. De e1i. manera, como 
veremos má1 adelante, veremo1 al el progr1ma cumple con el d11arrollo del niño de 3 
y o4 1ño1, debido • que aon loa primeros año1 en que el de11rrollo perceptu1I 
(académicamente h1bl1ndo) comienza. (ver 1ne110 copl11 ). 

El progr1m1 que veremoa eati dirigido • nilioa de J1rdin 1 (ed1d de 3 y medio • 
o4 año1 de edad), complementando I• inveallg•ción con 11 obseNación y el tr1b1jo 
directo en el Coleglo. 

El progr1m1 de Jardin 1 está dividido en 11 actlvid1dH que se complement1n 
unHconotrH. 

Eall escrito en el Idioma inglés debido a que el Colegio es bilingüe, busca por lo 
lento como uno de los princip1l11 objetivos el eprendlz1je de dicho idioma. 

Loa libros y cu1derno1 que utiliZln los 1lumno1 son en su m1yori1 en lengua 
Ingles•. Daremos una breve explicación de cad1 un1 de 111 IÍrHI en que se 
encuentra dividido el progr1ma, con lo cual podremos ir rel1ci0Aíndol11 cad1 una con 
el de11rrollo de la Percepción Vi1u11. 

Como ya se ha eicpllc1do 1 lo largo de este trabajo, el desarrollo de la 
Percepción Visual no se bese únicamente en la vi1ta y la coordin1ción manual, debe Ir 
complementlndose con el desarrollo integr1I del niño, pslcomotrlcidad, habilidades, 

etc. 

Las materi11 o área• que presente el programa, (como ye se dijo son 10), están 
divididas por 11man11, se mencion1n tH actividades y elgunea contienen el objetivo 
general de cada materia, pero ninguna contiene los objetivos específicos. A 

continuación mencionaremos como desarrolla cada materia le percepción visual. para 
el fUturo aprendizaje de la lecto escritura: 

1. Juegos rítmicos (Rythmic games) 
Con ésta actividad. el alumno logrará una lectura rítmica, 11 decir sabrá cuando 

hacer silencios, obtendrá una lectura ni muy lenl1 pero tampoco muy rápida, no cortará 

las palabras etc. 
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Se complementa esta irea, con cantos y juegos. 

2. Buenos Híbitoa (Good H1bit1) 
Busca que el 1lumno sig1 instrucciones, teng1 hibitoa da limpieza en general y 

sobre todo qua éstos H reflejan en su trabajo, orden y limpieza. 
El alumno aprandenil al respeto, el orden la obediencia y las normas dentro del 

Colegio. 

3. Hickory Olckory Duck (libro y cuaderno da trabajo) 
Por medio da éste libro, el alumno conoce 101 colorea, figuras. relaciones 

e1paciala1 y po1iciones en el espacio. 
Hace reconocimiento de pal1braa o modelos, números y au escritura, rimas y 

escritura de letras. 
E• un libro muy completo, pero por el desarrollo n1tural del niño (normal), 

encontramos que muchos no pueden escribir ni lograr el objetivo del Colegio como 
elloa.lo espera. El alumno debe aprender las letras en inglés siendo que ésta no es au 
lengu1 matam1, por lo que comienza a confundir los sonidos, agregando que los 
espacios en donde debe reproducir lis letras (copia) ea muy pequeño, no comprenden 
qua al nil\o no a logrado la madurez completa en rel1ciones espacialea. Ademis lea 
han cambiado el u10 de la cr1yole gruesa al lípiz para escribir en éste libro. 

4. Ruonamiento Lógico (logie1I Reaaoning) 
Para el desarrollo de ésla habilidad, se utiliza un material llamado "Eduke", tiene 

como objetivo que el alumno ulillce su razonamiento lógico, siguiendo IH indie1cionea 
de unas figura• IH cuales debe relacin1r con números. 

Este material esta elaborado de acuerdo 11 desarrollo natural del niño. Aprende 
a discriminar ligurH, siendo 11to una base importante p1r1 su futuro aprendiZlje de 11 
leclo-eacritura. 

5. Coordin1ción (Coordinalion) 
El alumno utilizl un libro llamado "Jardin 1/1", el cual es muy completo para el 

deaarrollo de las habilidades perceptuaies de una manera divertida para el alumno. 
El alumno realiza aclivid1des como: recortar, dibujar, seguir instrucciones, etc .. 

se complementa el libro con actividades corporales, las cuales no siempre se llevan a 
cabo por falla de tiempo. 
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6. Discriminación auditiva (Auditory Dlscriminalion) 

El objetivo que se menciona en el programa textual ea "Al finaliz1r el curso los 

niños distinguirán todos los sonidos que los rodean en un 90% Al mismo tiempo 

lograrán diferenciar muchos sonidos y estarán habituados a ellos". 

Al observar el porgrama, veremos que el objetivo no describe, como lo hace el 

programa en esta área, el desarrollo de derecha e izquierda, antes "I después, largo y 

corto, etc., los opuestos, discriminación de colores. rompecabezes y tamailos. Sin 

mencionar la utilización de grabaciones, juegos con instrumentos, etc. 

No utilizan realmente la discriminación auditiva, básica en la lectura, el objetivo 

principal de la materia seria que los alumnos logren diferenciar los diferentes sonidos 

de las letras, y de sonidos conocidos; la realidad es que el uso de grabadoras en el 

salón es poco debido a la gran cantidad de material que se debe cubrir. 

Esta materia o área se complementa con cantos y juegos. 

7. Roles creativos y juego libre (Crealive rolle and free play) 

El alumno debe de utilizar su imaginación y de esta manera desarrollar su 

creatividad, procurar no limitarla, sin embargo el juego libre se dá en el recreo, debido 

a que dentro del salón se deben terminar los libros de trabajo. 

8. Cuentos y teatro (Stories and Theater) 

Busca como objetivo que el "Alumno aprenda a escuchar y respetar a los demás 

compañeros. Despertar su memoria recordando los cuentos escuchados. 

Desinhibirlos, fijarán su atención, aumenlarán su vocabulario." 

Esta es una materia importante en el desarrollo de la atención y la memoria, 

básica para la adquisición de cualquier conocimiento formal e informal. El amplear el 

vocabulario del niño. servirá para la comprensión su futura lectura. 

Esta actividad se lleva a cabo en realidad a 1 o 2 cuentos por mes. 

9. Discriminación Visual (Visual Discrimination) 

El objetivo dice "Lograr que los niños entiendan que tienen un lugar en el 

espacio, Aprenderán a seguir instrucciones correctamente "I a reproducir dibujos 

correctamente. Discernimiento de figuras y colores. Al finalizar el curso los niños 

tendran una coordinación fina desarrollada en un 90%". 

Para empezar un niño a ésta edad, 3 a 4 o a 5 años, no desarrollará su 

coordinación fina en un 90%, debido a que no a alcanzado su madurez para dicha 

habilidad. Es una habilidad que se va ir desarrollando paulatinamente y no en un solo 

año escolar, no consideran que en los primeros años del preescolar el niño comienza a 
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adquirir la habilidad más no en su "casi" totalidad. En segundo lugar confunden lo que 

es discriminación visual con relaciones espaciales, posición en el esp:icio y demás 
áreas de la Percepción Visual. 

10. Construcción (Constructlon) 

Objetivo "lograr que los niños adquieran una buena destreza manual, 

coordinación gruesa y fina. Enseñarles a cuidar y respetar el material escolar." 

Esta es una de las áreas que más se apega al desarrollo natural del niño de 3 y 

4 años de edad, en donde realmente aprende jugando. 

11. Jardín y arena (Garden and sand) 

Es a través de esta área donde el niño conoce el ambiente en el que se 

deaenvuelve, realiza actividades de acuerdo a su edad, y desarrolla su creatividad. El 

juego con arena ayuda a la coordinación fina del niño. 

Vl.2.1. Contlusión del programa 

En general, como pudimos observar, el programa de Jardín 1 si busca 

desarrollar la Percepción Visual del alumno, sin embargo no se apega al desarrollo 

natural del niño por buscar que el nivel "académico" sea "alto" dentro del Colegio. 

Se ha visto que los colegios exigen mis a sus alumnos por que los padres de 

familia así lo piden, ellos son los que se sientene satisfechos y "orgullosos" sabiendo 

que sus hijos saben más y hacen más que otros de su misma edad. Sabemos que 

éste es un problema muy complejo en nuestra actualidad, y como el objetivo de ésta 

tesis no es corregir la enseñanza preescolar (por el momento), lo que sí podemos 

hacer es ayudar a padres y maestros a que conozcan mis a sus niños de tal manera 

que comprendan las capacidades y habilidades de éstos y propias de su edad. De 

esta manera ayudaremos a que los niños logren de una manera óptima su desarrollo 

académico y personal. 
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IV.l. Trall11j11s dP alumnos con problemas Pn la Pscritura 

Cada uno de los escritos a continuación, presentan uno o varios problemas 
perceptuales. Se mencionará en cada uno de los trabajos el área y tipo de problema 
perceptual que presentó el nillo. 

El propósito de estos trabajos, es ver de una manera objetiva la existencia real, 
de los problemas perceptuales durante la escritura debido a un mal desarrollo de la 
Percepción Visual en los primeros allos preescolares. 

Los alumnos son todos de una escuela Particular, misma de la cual se presentó 
el programa anterior. 

No quiere decir con esto que es la unica escuela que presenta problemas en sus 
alumnos en relación a la Percepción Visual, debido a que como vimos en el cuestinario 
otrH Instituciones también desconocen (algo). la influencia de la Percepción Visual en 
relación al futuro aprendizaje de la lecto-escritura. 

Con el objetivo de ayudar a tos maestros a detectar a tiempo problemas en el 
desarrollo de la Percepción Visual en sus alumnos, y de acuerdo a la detección de 
necesidades que se realizó. se propone a continuación un manual de apoyo para 
maestros de preescolar. Mismo que veremos al terminar de presentar los escritos de 
los alumnos. 
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IV.1. INDICE DEL MANUAL 

INTRODUCCION 

IV.4.1. Oe11rrollo de 11 Percepción del nillo de tres y cuatro 11101. 

IV.4.2. D111rrollo Psieomotríz 

IV.4.2.1. 0111rrollo psicomotríz del nillo de tres allos 

IV.4.2.2. Desarrollo psícomotríz del nillo de cuatro allos 

IV.4.3. L1 Percepción 

IV.4.3.1. L• percepción del nillo 

IV.4.3.2. Desarrollo de la Percepción Visual 

IV.4.3.3. Deficiencias en la Percepción Visual 

IV.4.3.4. Areas de la Percepción Visual y ejercicios 

IV.4.4. Condiciones necesarias para el aprendizaje de la lecto-escritura. 
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INl'ROQUC:CION 

El propósito del manual, es tener una idea globalizada sobre el desarrollo del 

niño de tres y cuatro año1, debido a que el desarrollo completo de la Percepción Visual 

(el cual prOfundizaremos en el manual), engloba en gran p1rte llS 1ctivld1des del niño. 

Debemos partir en primer lugar de que somos edUCldores, y por lo tanto, h1blar 

sobre la educación del niño entendiendo por educación 11 proceso que tiene como 

finalidad la formación integral del hombre, a través del perfeccionamiento de tod11 las 

dimensiones que lo conforman (su individualidad, como ser 1ocl1I, material y espiritual 

·lntelgencla y voluntad·) mediante la orientación y guia de otro ser humano, en eate 

e1so tú como educador. 

Esta orientación es la que dia a dia realizamos en nuestro quehacer educativo, y 
es por esto que tomando lo dicho anteriormente sobre la educación, una buena 

orientación debe tomar en cuenta a la persona con sus propias caracterislicas como 

Individuo y como ser social. 

Este manual nos ayudará a comprender al niño, y de esta manera gul1rnos a 

nosotros como educadores para poder localizar las posibles fallas que un niño pueda 

tener en el futuro aprendizaje de la lecto-escritura, de esta manera orientar y corregir 

dichas fallas. Para esto nos basaremos en cinco áreas especificas de la Percepción 

Visual descritas por Marlanne Frostig, con lo cual podremos realizar una evaluación lo 

mis objetiva posible de nuestros alumnos, ayudada de el conocimiento que tengamos 

de cada niño. 

Daremos asi mismo una serie de ejercicios para la evaluación y corrección de 

las áreas que mencionaremos más adelante. Por supuesto sin descartar la evaluación 

que día a día realizamos a nuestros alumnos en su quehacer diario y en la observación 

de cada uno. 

Objetivo General: 

El educador conocerá el desarrollo de la Percepción Visual en relación al futuro 

aprendizaje de la lecto-escritura de niños de 3 y 4 años de edad, con la finalidad de 

poder evaluar y corregir problemas relacionados con dicho desarrollo a través de la 

aplicación de ejercicios y observaciones directas en la clase. 
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IV • .f.I. Desarrollo de I• Percención del nilio de !res y cu1tro alio§ 

Pretendemos • través de este m1nu1I, proporcion1r un1 guia sobre el desarrollo 
del niño de 3 y 4 años, en condiciones normales, los cu1les pueden presentar algún 
trastorno o deficiencia retacion1do con la Percepción Visual. 

Para comprender el desarrollo del niño en relación a la Percepción Vi1ual, es 
necesario ab1rcar el deaarrollo psieomotríz debido a que 11 pslcomotricidad y la 
percepción no se m1nifiestan aitladamente, ambas guardan una estrecha relación, al 
tener un buen desarrollo psicomotriz obtendremos un buen desarrollo perceptual y 
viceversa. 

A partir de que se presenten las caracteristiCls psicomotrices del niño. se 
presentará el concepto de percepción, el cual relacionaremos con las cinco áreas 
propuestas por Marianne Frostig. 

Con estas características se analiza el desarrollo perceptual del niño y la forma 
en que influye élte para la posterior adquisición de la lecto-escritura. 

Para poder entender la importancia que tiene el desarrollo de la percepción 
visual en relación al futuro aprendizaje de la lecto-escritura, es necesario conocer las 
condiciones necesarias para dicho· aprendizaje. Por esto finalizaremos éste manual 
dando a conocer las condiciones necesaria para la adquisición de la lecto-escritura. 

IV • .t.2. Desarrollo Psicomotríz 

El desarrollo motor es el que "se refleja a través de la capacidad de movimiento, 
depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema nervioso y 

la evolución del tono."' 

La m1duración del siatema nervioso 
La maduración del sistema nervioso o mielinización de las fibras nerviosas, 

sigue dos leyes: la cefalocaudal (de la cabeza al glúteo) v la próximidistante (del eje a 
las eldremidades). Estas leyes nos explican porqué el movimiento en un principio es 

'OURIVAJE. J, Educación y P!lcomotrlcld•d. p. 16 
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brusco, tosco y global. Durante los primeros años de vida, la realización de los 

movimientos corporales depende de esta maduración. 

La evolución del tono 

El tono es una contracción sostenida de algunas de tas fibras en un músculo 

esquelético, también se llama contracción técnica. El tono es esencial para el 

mantenimiento de la postura, es decir, el equilibrio y es responsable de toda acción 

corporal. 

El tono evoluciona de la siguiente manera: en la primera infancia se manifiesta 

por hipertonia (músculos rigidos) en los miembros y por una hipotonia del tronco 

(músculos relajados). Progresivamente, hacia los tres al'los, el tono se modifica y 
adquiere más consistencia, dando más agilidad a los miembros. 

A partir de los dos y tres años de edad, el niño necesita muchas y muy variadas 

actividades psiomotrices, al igual que una gran estimulaci6n sensorial para que su 

inteligencia se desarrolle. 

Las escalas de desarrollo durante este periodo, llevan una serie de ejercicios 

sencillos que el niño medio puede realizar, ahora que su campo visual se ha ampliado 

y que se ha establecido una mejor coordinación entre su vista y su capacidad de 

manipulación. 

Gesell incluye aspectos del funcionalismo en las esferaz "motriz" y "adaptativa", 

es decir: 

1. "El estudio de los mecanismos de contr61de.i6; movimientos, tanto de los que 

implican grandes grupos de músculos, sin exiglr.finura'en la coordinación (reacciones 

posturales, dominio sobre la posición de la · cabeza::mantenimiento de la postura 

sentado, posición erecta, marcha, etc.), como los .~xfgeri coordinación motriz de tipo 

fino (prensión, manipulación, etcétera). 

2. La adecuación de los movimientos a los datos de los sentidos (coordinación 

de los ojos y la mano en la manipulación, habilidad para aprovechar las posibilidades 

motoras en la solución de problemas prácticos, etc.).''2 

2pefNADO Al TABLE. J. ~ p 349 
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Toda evolución en las eSferas motrices, marcara el punto de partida para valorar 

el proceso de maduración, es así como Gesell lo hace not.r. Al progre11r en 'ªesfera 

motriz, éste implicara un cambio progresivo en la función del sistema nervioso: 

podemos decir entonces que "la evolución en la esfera motriz e1, en realidad, 

evolución neuromotriz.'" 

Por otra parte, decimos que al dominar los movimientos del cuerpo estos van de 

la mano a los dalos de los sentidos: El bebé al tomar su cobija, la manipula con las 

manos, es probable que también la chupe o la pate, al jugar con sus juguetes, siempre 

los tocará, tirará, lamerá, los esconderá y volverá a tomar. escuchando 

simultáneamente las sonidos que produce el moverlos de un lado a otro y observando 

lo que les pasa a los objetos mientras los maneja y desplaza. Todos estos 

movimientos se asocian a tos datos que los sentidos suministran. 

Vemos par otra parte que, "el mantenimiento del equilibrio durante la marcha 

exige ta adecuación del esfuerzo muscular a los datos sensoriales."' Por lo tanto estas 

consideracines nos han llevado a fundir en una sala las dimensiones evolutivas: 

neurológica, motriz y sensorial. 

Cabe aclarar que el desarrolla humana es unitario, la evolución sensorio-motriz, 

Incluye la evolución de la inteligencia, la personalidad y de la conducta. Al denominar 

101 procesos evolutivos como dimensiones o esferas es únicamente para un mejor 

estudio, es meramente por razones didácticas. 

En resumen, el niño aprende a moverse: aprende a mover objetas: se da cuenta 

del mundo que lo rodea, y se da cuenta de sí mismo. Estas habilidades fundamentales 

se desarrollan durante los primeros 18 a 24 meses de la vida humana, que constituyen 

la fase de máximo desarrollo sensorio-motriz. 

El propósito de estudio de esta tesis es conocer el desarrollo del niña de 3 y 4 

años, con lo expuesta anteriormente podremos tener de una manera más clara la 

evolución de dicho desarrollo. 

La segunda fase de desarrollo empieza durante el segundo año de la vida y se 

prolonga hasta los 3 y 4 años de edad. Es el periodo de mayor desarrollo del lenguaje, 

'l!l!m 
'l!!!!!!ru p.350 
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ESTA TESIS 
~AUR DE LA 

NO nrnr 
BIBUffffGA 

cu1ndo el nlno 1pr1nde 1 entender 111 p1l1br1s y 1 e1111re1er 1us ide11 a tr1vés de 
11111. 

L11 h1bilid1d11 psicomotrices que va adquiriendo el niño durante este periodo 
aeríln el!puestas 1 continuación. 

IV.U. I. Dn1rrol!o psicomotrí7. del njllo de tm ellos 

Geaell nos el!pOne de una maner1 aencilla y clara 111 habilidades desarrolladas 
por el niño a esta ed1d; el niño de trea años tiene un gusto por la actividad motriz 
gru111, esto es, movimiento de todo el cuerpo: ante una caja de truco con una pelota 
dentro, tr1b1ja ten1Zmente par1 11carla y cuando lo logra prefiere estudiar el problem1 
que jugar con ella. Esto represent1 un cambio en los intereses motrices, pues el niño 
de dos años prefiere jug1r con ella. Muestra t1mbién una mayor capacidad de 
delimitación de movimiento, come con más suavidad y tiene un mayor control. 

Controla mejor los pianos vertical y horizontal, es decir el niño de 3 años es de 
piea mis aeguros y veloces, cuando corre aumenta y disminuye la velocidad con mayor 
f1cilid1d, su caminar es más erguido que en años ateriores, mostrándose más seguro y 
ligil sobre sus pies, galopa y corre al compás de la música. Sube las escaleras 
1ltern1ndo los pies y ya 11be and1r en triciclo. 

Se mantiene sobre un pie momentáneamente. 

Sabe ponerte los zapatos y desabotonarse. 

En el juego con material, hay orden y equilibrio con sus construcciones con 
bloques, la plastilina la moldea formando esferas y "tortillas". 

Puede distinguir la P de papá y la M de mamí, algunos las vocales y la primera 

letra de su nombre. 

En coordinación fina (oculo-manual), puede utilizar la mano dominante y cambiar 
de mano con facilidad. 

le atraen las crayolas y lápices dándose una manipulación más fina del material 

de juego. 
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Tanto en el dibujo espontáneo como en el dibujo imitativo, se muestra con mayor 
capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Esto es, en ta hoja de dibujo ya 
no raya indistintamente como ateriormente lo hacia, sus trazos están mejor definidos y 
son menos difusos y repetidos. Es capáz de copiar un circulo y una cruz. Aunque no 
podrá dibujar un hombre hasta los cuatro años puede hacer trazos controlados, to cual 
refieja un mejor control viso-motor. En la pintura sus trazos son rítmicos y variados. 

Sus discriminaciones manuales, visuales y perceptuales son más finas y en 
mayor cantidad; esto es, a los tres años y medio puede discriminar círculos grandes de 
pequel'los, palo largo de corto etc .. en cuanto a figuras geométricas: discrimina circulo, 
cuadrado y triángulo. 

Por lo común permanece sentado en su silla, esperando la siguiente tarea, 
prestando atención a las palabras y a las indicaciones las cuales ya surten efecto. 

Su coordinación viso-motora se ve reflejada en la habilidad para vestirse y 
desvestirse y en la posibilidad de servirse el agua sin derramarla. 

El logro del niño de tres años a una mayor socíabilización se basa en una pura 
madurez psicomotriz. El nir'lo está más seguro sobre sus pies y se siente ágil. 

IV.4.2.2. Desarrollo 11sicomotriz del niño de cuatro años 

El níl'lo de cuatro años corre con mayor facilidad, puede realizar salios largos, y 
en un solo píe alternando los pies. Sostiene el equilibrio en un solo pie. Prueba de la 
maduración del sislema nervioso y del tono, está en equilibrio. 

Es capáz de discriminar hasla 10 figuras geométricas. 

Le gusta realizar pruebas motrices gruesas, tiene un marcado interés por 
pruebas y proezas, lo cual es un sinloma evolulivo que ofrece una clave a la psicología 
del nil'lo. Sus articulaciones parecen más móviles al haber menos totalidad en sus 
respuestas corporales. 

En cuanto a su coordinación fina, le agradan las pruebas que incluyen una 
coordinación viso-motora, corno el entrelazar una agujeta en un zapato, amarrarse los 
zapatos, ele. 
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En cuanto a su coordinación fina, le agradan las pruebas que incluyan una 

coordinación viso-motora, como el entrelazar una agujeta en un zapato, amarrarse los 

zapatos etc. 

En el dibujo es más detallista, copia círculos más perfectos y no es raro que 

varios lo realicen en el sentido de las agujas del reloj. Copia perfectamente un 

triángulo, cuadrado y cruz. Le agrada escribir su nombre utilizando la letra manuscrita, 

reconoce las vocales. 

Maneja las tijeras bien en la linea recta. 

Construye estructuras complicadas con cubos, cambiando numerosas formas de 

manera simétrica. 

Puede contar hasta diez y distinguir los números de manera visual, aunque con 

dificultad. 

Cuando se le presenta un dibujo por ejemplo, de una cara incompleta, es capaz 

de señalar y dibujar lo faltante . 

• Su conducta intuitiva se denota con mayor aptitud, siendo esto fundamental para 

su vida intelectual y a la vez eleva su nivel de vida social. 

. Representa una conducta tanto de independencia como de sociabilidad, tiene 

confianza en si mismo y en sus hábitos, lo mismo que en el momento de estar jugando. 

En general el niño de cuatro años tiene mucha energia, unida a una 

organización mental de márgenes móviles. Le gusta improvisar en sus dibujos. 

En el desarrollo psicomotriz de toda la infancia y de hecho en todo ser humano, 

la imagen del cuerpo es fundamental para la elaboración de la personalidad y es 

importante para el proceso de aprendizaje. La personalidad y la imagen corporal se 

funden obteniendo como resultado las aportaciones provenientes de su propio cuerpo y 
de la relación con el mundo que lo rodea. 

IV.4.3. Ln Percepción 

Dentro de las habilidades que el niño preescolar desarrolla se encuentran las de 

la percepción. Su evolución máxima se lleva a cabo entre los 3 años y medio ó 4 y los 
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6 al\os y medio 6 7 allos de edad. La percepción es un término psicológico que tiene 
una variedad de significaciones. Decimos que una percepción sensoriomotriz, es la 
que interviene directamente en la elaboración del esquema corporal, del espacio y del 
tiempo. 

La percepción puede definirse como "el proceso mental de interpretar y dar 
significado a la sensación de un objeto determinado. Es un proceso mental; pero, sin 
embargo, está asociado intimamenle con las actividades corporales; es decir de los 
organos sensoriales y del sistema nervioso."s 

La sensación, considerada como función, consisle en la excitación de un 
receptor sensorial y, como producto en al representación ya consciente da una 
cualidad especifica como el color, el tamafio, ele. 

Nuestros órganos sensoriales pueden aprender otras propiedades de los objetos 
como el movimienlo, el reposo, la unidad, la multiplicidad, la figura y el tamal'io. Esto 
no quiere decir que captemos las cosas de una manera puramente sensible, 
percibimos de una manera Gestal.t, y solamente después pasamos al análisis de los 
detalles. 

Es por esto que a la hora de tratar de enlender lo que es percepción, nos 
enconctramos con que la percepciones una respuesta directa al estímulo, es decir, a la 
energia que excita el receptor y, por tanto, no debe confundirse con otras actividades 
mentales inmediatas como la memoria, la imaginación, ele., (propias de la inteligencia). 
Sabemos también que la percepción tiene caracleristicas innatas y adquiridas a la vez. 

La escuela de la Gestalt ha estudiado delenidamente a la percepción y la 
expresa en la fórmula P=C ($1 + S2 + S3 ... ) en donde C significa la configuración. Es 
decir la percepción no sólo consiste en la suma de sensaciones parciales sino que las 
desborda, e implica la configuración de las mismas. 

Piaget describe con mayor claridad lo dicho anteriormente: "Cuando percibo una 
casa no veo primero el color de una teja, su tamaño, una chimenea, etc., y finalmente 
la casa. Percibo inicialmente la casa como Gestalt y solamente después paso al 
análisis del detalle.''6; la percepción implica, la interpretación del objeto que uno 

5KELL Y, ~. p 69 
'PIAGET J., Psieotogla y Ep•stemorogfa p 65 
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aprende. Es un proceso cognoscitivo complejo que supone de una parte el influjo del 

estimulo, las caracteristicas de la personalidad, la experiencia pasada y la 
Interpretación (Arnold 1956). 

Nuestra experiencia perceptual, según la teorla de la Gestalt, se representa 

como un todo organizado y significativo no sólo a manera de agregados de 
sensaciones. 

La percepción es el resultado de experiencias visuales, auditivas, táctiles, 

gustativas u olfativas. Las percepciones visuales son las más importantes junto con las 

auditivas, ambas se conjuntan con las táctiles y gustativas y con las olfativas. Estas 

últimas son consideradas como las más bajas en importancia. 

Si bien las formas o configuraciones son representaciones verdaderas del 

mundo fisico, no son, sin embargo, copias fotográficas del mismo. De aquí se sigue 

que el campo perceptual es psicofísico. Es decir, el mundo de la experiencia no es 

absolutamente idéntico al mundo físico. Y por esta razón, la teoría de la Gestalt 

menciona al campo psicofísico al referirse a la .realidad que percibimos. Podemos 

observar un ejemplo de esto (anexo 1) es conocida como la figura de la ilusión de la 

espiral. Por más atención y tiempo que se le dedique, siempre nos aparece como una 

espiral (este es el campo psicológico), a pesar de estar formado de círculos 

concéntricos (la situación física). 

Podemos incluir otro principio además del psicollsico, que es la segregación, y 
que resulta básica en la percepción. Consiste en la discriminación de estimules que 

actúan en un momento dado sobre el organismo. Esto es, se agrupan en una pauta 

unitaria que funciona como un todo (anexo 2). 

La segregación se caracteriza sobre todo, por la d.i scriminación en figura y 
campo, es decir los objetos de la experiencia sensorial tienden a aparecer como 

fuguras sobre el fondo general de la experiencia perceptual. Asi, las letras se 

destacan sobre una página como grupos de palabras; la experiencia sonora de las 

palabras se distinguen del fondo de sonidos que los acompaña, aunque el significado 

de las palabras nos parezca ininteligible; en las composiciones musicales, ahora 

sobresale un instrumento, ahora otro, y la melodía se destaca como una pauta que 

emerge de las notas que lo produce. Cienos sabores y olores se perciben sobre •,,;:i 
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fondo de distinto sabor o de distinto olor. Nunca se experimentan en un vacío 
completo. 

De ordinario la segregación perceptual es progresiva. El campo de una figura 

pasa a su vez a ser figura de otro campo y asi sucesivamente. 

IV.4.3.1. l.a nercepción del niiln 

la percepción adquiere una gran importancia en la práctica escolar cuando el 

niño aprende a discriminar las formas, sonidos, colores, ele. 

Requiere de un buen funcionamiento de los órganos sensoriales así como de 

una buena captación del estímulo. 

Es necesario conocer las percepciones infantiles, las cuales en definitiva son 

diferentes a las del adulto. 

Es a través de la percepción como conocemos nuestro mundo, y el desarrollarla 

efectivamente asegurará el reconocimiento de los estímulos, actividad de la cual se 

ocupan los órganos sensoriales, pero debemos preparar al niño a lograr que perciba 

de la mejor manera posible. 

El logro de una buena percepción se refiere a que "más que tener una buena 

vista es tener la facultad de reconocer las diferencias significativas. Más importante 

que el buen oido, es la capacidad para discriminar."' 

Como mencionamos al analizar lo que es la percepción y el desarrollo 

psicomotriz del niño. son los sentidos y el desarrollo motriz. tos factores más 

importantes para un buen desarrollo perceplual. 

La vista es uno de los sentidos más complejos y objetivos, su papel es registrar 

toda la información exterior; tamaño, distancia. posición, brillo, ele. Cualidades físicas 

del mundo exterior. 

7KELLV, !lll..Sll., p.73 
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La vista no es que funcione aisladamente, necesita de todos los sentidos como 

el tacto, quinesis (movimiento), 'I a pesar de ser compleja, se desarrolla con mayor 

rapidez que la audición en el recién nacido. 

A partir del desarrollo de la vista, desarrollamos conceptos muy complejos como 

lo son: el plano vertical, plano horizontal, oblicuo, etc. 

La audición forma una parte importante en el desarrollo del niño, sin ella el niño 

simplemente no podría hablar y por lo tanto presentiría dificultades escolares y en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, es sabido que un niño a la hora de aprender a 

escribir, lo hará de acuerdo a su lenguaje y a lo que ve. 

La atención es un factor importante, esta aumenta la claridad de los estados 

mentales y hace más eficaz: la percepción. 

Con esto no se está tratando de aislar los conceptos perceptuales, todos actúan 

en conjunto y cuando uno falla o aún cuando no sucede se adquiere un desarrollo 

normal. 

Es entendible que los niños carezcan de claridad. riqueza y detalle en la 

percepción, pues sus experiencias son menores a las de un adulto. Carecen también 

de la posibilidad de discriminar bien, y esto se debe a la maduración tanto del sistema 

nervioso, del tono y de su madurez de juicio, necesaria para la interpretación de sus 

experiencias. 

El niño en sus primeras etapas escolares necesita por lo tanto, de conocimientos 

basado en objetos y situaciones. 

Las percepciones se van perfeccionando con la edad, requieren de un desarrollo 

visual, auditivo, sensitivo y motriz, adecuados a su edad. Cuando más extenso y 

completo sea el desarrollo perceptual del niño, y por supuesto nos referimos a los 

primeros años escolares, mejor será su aprendizaje. La percepción es una base 

fundamental en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. sin que esto quiera decir que 

los conocimientos se derivan exclusivamente de la percepción.' 
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IV.4.3.2. Desarrollo de la Pt'fCl'pción \'isunl 

La percepción visual incluye de una manera u otra a las demás percepciones, de 

esta manera no serán excluidas como lo veremos más adelante al describir las cinco 

áreas de la percepción descritas por Marianne Frostig. 

Habiendo descrilo el desarrollo del niño y a la percepción, será más fácil 

entender este inciso. 

Para el desarrollo de la percepción visual, se requiere una educación que tome 

en cuenta todos los aspeclos del desarrollo: funciones sensorio-motrices, lenguaje, la 

habilidad de pensar, de aprender y de recordad, ajustes sociales y desarrollo 

emocional. 

Un progreso optimo para el desarrollo perceptual, ocurre cuando el 

entrenamiento perceptual esta integrado con el desarrollo sensorio-motriz, de 

habilidades, del lenguaje y en procesos mentales. 

Las disfunciones perceptuales ocurren con mayor frecuencia durante los primero 

años de vida escolar y es en esta etapa en donde debemos estimular su desarrollo, asi 

como detectar las bajas perceptuales. (Entendiendo por bajas perceptuales corno un 

desarrollo no óptimo de alguna área.) 

Marianne Frostig nos define a la percepción visuaÍ~corno una habllldad para 

reconocer y discriminar estímulos visuales, la lnterpretáción 'cie: esos estímulos son 

asociados a experiencias pasadas. 

La percepción visual encierra ta gran mayoría de las acciones que realizarnos, 

La habilidad o destreza en la percepción visual, ayuda a los niños al aprendizaje de la 

lecto-escritura, al deletreo, a las rnatemállcas, y a desarrollar todas las demás 

habilidades necesarias en el trabajo escolar. 

IV.4.3.3. Dt>liriencias en la Pcrrt'ución Visual 

El periodo normal para lograr el máximo desarrollo en la percepción visual se 

encuentra en un rango de entre los 3 años y medio a los siete años y medio. Pero en 

cada salón de clases encontramos niños que se retrasan en su aasarrollo perceptua1: 

Son ni~os que por to regular no han. alcanzado la maduración neéesaria ·.en la 
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percepción visual para la ejecutar las tareas escolares necesarias de acuerdo al 

curriculum de su grado escolar. 

Sin embargo la incapacidad en el desarrollo perceptual puede estar provocado 

también por; un mal funcionamiento o disfunciones en el sistema nervioso, por 

disturbios emocionales, o falta de estimulación temprana debido a causas como, mala 

alimentación. 

Un niño que presenta retraso en la percepción visual, es claro que se encuentra 

en desventaja. Presenta dificultad en el reconocimiento de objetos y la relación de 

estos en el espacio, mientras su mundo aparece deformado, aparece asi mismo como 

inestable e impredecible. Hace parecer que es torpe en la ejecución de sus tareas 

diarias e inepto en deportes y juegos. Además de todo, la distorsión y confusión con 

los simbolos que su percepción visual realiza, hace que su aprendizaje académico se 

dificulte, o pueda hacerlo imposible, sin importar que tan inteligente sea. 

Se ha encontrado, en niños con dificultades en el aprendizaje, que existe una 

alta incidencia en disfunciones perceptuales. Este indice aparece tanto en niños que 

se encuentran estudiando, como los que inician la escuela. 

No todas las dificultades en el aprendizaje son debidas a la incapacidad en la 

percepción. Una incapacidad en el aprendizaje puede ser causada por problemas con 

la percepción auditiva, con la memoria, o con la asociación de estimulos auditivos y 
visuales. Algunos niños presentan una mayor capacidad para recordar secuencias 

visuales más que por una incapacidad en la percepción de estímulos visuales per se. 

También parece que un déficit en la percepción visual se presenta usualmente 

en niños con problemas en la conducta. Más estudios se han interesado en el papel 

que juega la percepción visual en el aprendizaje de la lectura, pero se ha visto (por 

estudios realizados en el Frostig Center), que las habilidades desarrolladas en la 

percepción visual, especialmente en el área de relaciones espaciales. tienen una gran 

influencia en el desarrollo de la capacidad matemática. 

Otras habilidades también son afectadas. Para el niño con dificultades en 

percepción visual, en una tarea elemental como es copiar del pizarrón puede provocar 

dificultad. El niño puede no estar capacitado para trasladar un estímulo visual 

presentado verticalmente en el pizarrón a un plano horizontal en el papel, o puede 

perder el lugar cuando copia de un libro. 
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Las habilidades perceptuales no sólo influyen en la adquisición de habilidades 
sino también en conceptos. Los niños que no perciben correctamente, ya sea visual o 
1uditivamente están obstaculizados en recibir información del mundo que los rodea; 
sus conocimientos pueden estar grandemente empobrecidos, y por lo tanto afectando 
toda su realización escolar. 

La percepción visual también parece tener una gran influencia en la estabilidad 
emocional del nil\o. Esto es fácil de comprender, si un niño no puede recortar, dibujar 
bien en preescolar, y si luego tiene dificultades en el aprendizaje de lecto-escritura, 
que no se puede expresar en la escritura. etc., puede ponerse ansioso por sus fracasos 
en comparación con otros compañeros. 

Al tratar de detectar problemas o deficiencias en la percepción visual, nos vamos 
a encontrar que el niño no sólo tiene una deficiencia en una área especifica, sino que 
se presentan por lo general 2 o más. Pero para lograr una detección más adecuada es 
necesario conocer cada una de las áreas así como tas deficiencias específicas de cada 
área, aunque con lo dicho anteriormente podremos evaluar a nuestros alumnos en la 
observación de sus quehaceres diarios en clase. 
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JV.4.J.4. Art'as dl' la Percl'erión Visual 

A continuación se describirán cada una de las cinco áreas de Ja Percepcón 

Visual con sus posibles deficiencias, al mismo tiempo se darán Jos ejercicios 

propuestos por el manual para poder evaluar dichas áreas. 
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1. Coordinación motora de los ojos ( o viso-motora) 

La coordinación viso-motora, es la habilidad de poder coordinar los ojos con 

movimoentos del cuerpo o partes de éste. 

Cuando una persona ve y trata de alcanzar un objetivo, sus manos están 

guiadas por su vista. 

Cuando corremos, saltamos, pateamos una pelota o brincamos un obstáculo. 

Los ojos dirigen los movimientos de nuestros pies. 

Deficiencias en Coordinación motora de los ojos 

La buena realización de casi todas las acciones encadenadas, dependen de una 

adecuada coordinación viso-motora. Es por esto que el niño con dificultades en esta 

área parece torpe en sus movimientos, o bien al dirigirse hacia algún estimulo. Por 

ejemplo si el niño continúa con esta deficiencia, a los cinco años será incapáz de saltar 

en un solo pie. 
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Explicación de toa ejercicio• para la coordinación motora de loa ojo•: 

En estos ejercicios se le propone al niño que siga los caminos tratando de 

no tocar las lineas ni salirise de éstas. Ejercicios A. 

Para el ejercicio B se le dice al niño que una los objetos que se le 

presentan con una línea, procurando que ésta sea lo mis recta posible. 

En el último ejercicio C el niño debe picar con una aguja las estrellas y 

alrededor del osito. 
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2. Discernimiento de figuras 

Para entender el discernimiento de figuras y su importancia, es esencial 

recordar que nosotros percibimos con mayor claridad aquellos objetos en los cuales 

centramos nuestra atención. El cerebro humano es tan organizado que es capaz de 

seleccionar de entre una masa de estímulos un número limitado, que se convierte en el 

centro de nuestra atención. Esta selección de estimules (cualesquieran estos qua 

sean auditivos, táctiles o visuales) es lo que forma la figura en nuestro campo 

perceptual, mientras que la mayoría de los estímulos forman un campo perceptivo 

tenue u opaco. 

Qeficiencias en Discernimiento de figuras 

Un niño que presenta una pobre discriminación en esta área, tiene una atención 

baja hacia los estimules y es desorganizado. Esto es por que su atención tiende a 

saltar de un estimulo a otro (esto es si un estimulo se presenta cualquier otro lo 

distrae) sin importar que esto afecte a lo que estaba haciendo. 

Alternadamente, su dificultad en ocultar estimulas que lo obstruyen, puede 

impedir que logre separar estimules particulares, sin embargo es capaz de dirigir su 

atención hacia otra figura para realizar una actividad que se haya propuesto. 

La dificultad para controlar la desviación del foco de atención de un estimulo a 

otro da como resultado problemas para explorar. Un niño que presenta esla dificultad 

es inquieto en su trabajo, porque es incapaz de encontrar un lugar en la hoja, se salta 

secciones, no puede detectar los detalles relevantes de una hoja o dibujo. 

Todo esto da también como resultado un severo problema para ta adquisición de 

ta tecto-escritura, debido a que intervienen en forma directa en problemas de omisión 

(por ejemplo no encuentra palabras). Si la lectura está muy unida no puede realizarla, 

las palabras se agolpan. No puede obtener detalles importantes de una lectura, estos 

pasan desapercibidos. 
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Explicación de los ejercicios pira el discernimiento de figur11 

En el ejercicio A el niño deberá lev1nt1r el papel y al observar 11 figura 
que está atrás tachará la que ea igual a esa. 

En los ejercicios B el niño podrá: mencionar l1(s) figura(s) que observa, 
delinearla(•) o dibujarla(•). 

En los ejercicios C el niño deberá colorear o delinear todas las figuras que 
sean iguales a las que se le presentan en la parte superior de la hoja. 
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3. Constancia Perceptual 

La constancia perceptua1 es la habilidad para percibir que un objeto tiene 

cualidades iguales tales como tamaño, figura. textura, ángulo, color, etcétera, a pesar 

de que la imagen pueda sufrir alguna transformación a la retina del ojo. 

La constancia perceptual ayuda a que el niño aprenda a reconcocer figuras 

geométricas independientemente, o bien, sin prestar gran atención al tamaño, color, o 

posición y más tarde le posibilite reconocer las palabras que aprendan aún en 

diferentes tipos de letras. 

Deficiencias en Constancia Perceptual 

Los niños presentan problemas en las estructuras bidimensionales y 
tridimensionales no pueden reconocerlas como pertenecientes a determinadas clases. 

Por ejemplo: si el niño confunde una d por una b, no hay una constancia 

perceptual correcta, esto puede ser por problemas de lateralidad. 
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Explicación de los ejercicios para la constancia de formas 

En los ejercicios A el niño debera colorear la figura que esta al principio 

de la página fijándose que sea un cuadrado o triángulo en cualquier posición. 

En el ejercicio B el niño debera dibujar de un solo color todos los 

triángulos de otro los cuadrados y de otro tos circulas que encuentre en el dibujo. 
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4. Posición en el Espacio 

La posición en el espacio se puede definir como la habilidad para percibir la 

relación que guarda un objeto con el observador. En si ta persona es siempre el centro 

de su propio mundo y percibe los objetos como, junto, atrás, arriba, abajo o al lado de 

si mismo. Esta posibilidad se define como lateralidad, es decir la capacidad del ser 

humano de dividir su mundo en dos planos izquierdo y derecho. 

Deficiencias en Posición en el Espacio 

Los problemas en esta área obstaculizan el aprendizaje de varias maneras. El 

mundo visual del niño se encuentra alterado. No puede ver los objetos o los estímulos 

escritos correctos en relación a si mismo. Es torpe y tarda en sus movimientos. 

presenta dificultad para entender las palabras designadas para describir las posiciones 

espaciales, tales como; adentro, afuera, arriba, abajo, antes, junto, izquierda, derecha. 

Las dificultades que presenta se ven con mayor claridad cuando comienza sus 

primeras tareas académicas, porque las letras, palabras, frases, números y dibujos 

aparecen alterados para él por lo tanto causan confusión. La forma más simple y 

frecuente de poder observar estos problemas para percibir la posición correcta de un 

objeto en relación a su cuerpo son como percibir; b por d, en por ne, 6 por 9, y más. 

Esto provoca dificultad para el niño a la hora de aprender a leer, escribir o deletrear, y 
realizar matemáticas. 
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Emljcaclón de los eiercicios para posjción en el espacio 

El ejercicio A el niño deberá tachar la figura que está en diferente posición 

a los demás. 

El ejercicio B el niño deberá buscar la figura que se encuentra en la 

misma posición que la figura de la izquierda, puede colorearla o tacharla. 

- El ejercicio C el niño puede comenzar siguiendo órdenes como: señala la 

ballena que está arriba, o bien dibuja las ballenas que están abajo. 

El ejercicio O aquí se le puede decir al niño que dibuje los círculos que están 

adentro. 

El ejercicio E es seguir ordenes: señala al niño que apunta a la derecha, a 

la izquierda, etc. dibuja el gato que está arriba de ... , en medio etc. 
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5. Relaciones Espaciales 

Las relaciones espaciales es la habilidad de un observador para percibir la 

posición de dos o mas objetos en relación a si mismo y a otros objetos. 

Deficiencias en Relaciones Espaciales 

No alcanzan a percibir la latéralidad de los objetos. Tiene una alta relación con 

la posición en el espacio. 
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Explicación de los ejercicios para las Relaciones Espaciales 

El niño deberá copiar los trazos que se le piden siguiendo el trazo que le indican 

las flechas, procurando que no se salga del renglón y que procure realizarlos del 

mismo tamaño. 
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IV.4.4. Condiciones necesari11s p11ra la adquisición de la lecto-escritura 

Para todo aprendizaje de la lectura, es necesario lo que veremos a continuación, 

sin ser éstas las únicas condiciones para la adquisición de la lecto-escritura pero si las 

que sobresalen en la mayoria de los métodos. 

1. Nociones espaciales 

Esta condición para la adquisición de la lecto-escritura incluye el discernimiento 

de figuras. A los tres años el niño es capaz de copiar un círculo y trazar una linea 

vertical. 

Desde una perspectiva espacial, aparecen las nociones de redondo, alargado, 

pequeño y grande. Por ejemplo, el círculo O, es una forma sencilla que interviene en 

un gran número de grafemas, si este lo combinamos con una línea recta ¡, se obtiene el 

grafema que ha sido asociado al fonema I a I 

Q+ 1 :O 
Con estos elementós geci.rné't~iéos ~e obtienen grafemas d~erentes si hacemos 

intervenir las nociones _dere'cha '."~\;¡~qulerda (lateralldad), podemos obtener los 

siguiente: 

O+, ... ~~····· 
_ . .,-.· ·-,,:.,,.U_:->· 

Podenios afirmar que par~ conocer la ccÍrrespon'den~i~ "entre grafema y fonema, 

debemos tenerdesariolladas Ías' ár~a.s p~l~omoÍrícés ypeic'eptuai~s de arr'iba'. abajo, 

redondo, alargado, pequ~ño,' derechai izquierda, entre, airas, etc. · 
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2. Memoria inmediata 

SI partimos de que un niño está capacitado para discriminar grafemas, y le 

quisiéramos enseñar a leer y éstos habrían de ser asociados a fonemas. Para lograr 

esto debemos tomar en cuenta que el aprendizaje debe estar ayudado entre otros 

factores, de la memoria inmediata. Esto es, que el aprendizaje tenga una capacidad 

retentiva suficiente para que garantice que lo aprendido en una sesión, será recordado 

en la siguiente. 

3. Articulación correcta 

La articulación correcta, se refiere a una buena pronunciación en el momento de 

articular cualquier palabra. 

Cuando un niño tiene problemas como lo es la dislalia (dys, con dificultad, y 
/a/éo, hablar). es decir dificultad para pronunciar o que articule defectuosamente una 

palabra, provoca que la asociación del grafema al fonema sea inexacto provocando 

entorpecer la fijación. A esto hay que agregar la escasa discriminación auditiva de los 

dislálicos. Las confusiones de fonemas parecidos en articulación actúan 

negativamente en las adquisiciones lectoras. 

Por ejemplo, unas de las alteraciones podrian ser: en cuanto al orden de los 

sonidos ("cocholate" por chocolate); en perdfdas u omisión de sonidos. ("cuate" por 

cuatro); aumento o adición sonidos ("terés" por tres); sustitución de sonidos ("vedano" 

por verano). Al hablar con dificultad provocará escribir y leer de. la misma manera. 

4. Factores espacio-temporales 

Los fonemas que utilizamos al hablar son dos: vocales' Y. consonantes. Los 

fonemas están ordenados en el tiempo. Unos fonemas siguen temporalmente a otros 

de tal forma que cualquier alteración de esas secuencias pUede provocar cambios 

semánticos. La ordenación temporal en los fonemas al hablar, corresponde a la 

ordenación espacial de los grafemas al escribirlos. 

5. Ritmo 

Al utilizar el lenguaje hablado, agrupamos una serie de fonemas en silabas, 

éstas a pesar de poseer los mismos fonemas; como e.s el caso de papá, sus silabas no 

tienen el mismo calor prosódico. Se divide esta P.alabra en silabas nombrando a la 

primera como átona y la segunda como tónica. Al emitir .el lenguaje hablado, no 

pronunciamos de una forma continua y monótdná, sino que se imprime una entonación 

y un ritmo a las frases. 
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El ritmo no es exclusivo del lenguaje hablado, está presente en la composición 

escrita. Las letras están situadas rilmlcamente. Existe una cadencia consonante-vocal 

en la mayoría de las palabras, formando a su vez parte de otra estructura rítmica 

compuesta por un modificador y un núcleo. Esta estructura secuencial se repite en la 

mayoría de los sinlágmas castellanos: como consecuencia el ojo humano debe 

habituarse a estos ritmos. 

Para lograr el ritmo, son necesarias las sesiones de ritmos: cantos y juegos en 

preescolar, así como el área viso-motriz relacionada con el desplazamiento de la 

mirada en la lectura, debe ser desarrollada. 

6. Memoria secuencial 

Cuando el niño conoce los garfeamos y está capacitado para leer una palabra 

compleja, el niño después del análisis de los grafemas leerá silaba por silaba. Cuando 

lermlna de leer las sílabas tendrá que recordar la secuencia exacta que presentaba la 

palabra, y sobre todo, no alterarla. 

7. Vocabulario 

Cuando el niño lee una palabra, tendrá que realizar un análisis de posibilidades 

de entre la totalidad de palabras conocidas por ,una y realizar, para concluir, una 

lectura con fijación de sílabas átonas y tónicas. El niño al reconocer la palabra, ha 

realizado este proceso automáticamente. 

Se incluyen también las habilidades grafomotoras, aprender a escribir. Las 

relaciones figura:fondo (dlscernlmienlo de figura), al momento de escribir en una hoja . 

rallada por ejemplo, el niño puede confundir el rallado con lo que escribe o bien en el 

acto lector no centrar su atención en las frases y renglones que pretende leer. 

' ~ , 

La escritura la entendemos como la reproducción de signos que po.seen un 

significado para el sujeto que escribe, es por esto que no se trata únic~mente de la 

escritura-copia o dibujo. 

Destacamos aquí que en la escritura pueden darse tres etapas: 

escritura copla, con Intervención constante. de-percepci6nes visibles; 

escritura al dictádo, a la percepción auditiva se agrega la mémcidá de los 

elementos percibidos anteriormente en forma visual. 
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escritura propiamente dicha, en ta que el sujeto debe poder utilizar una 

especie de "lenguaje interior gráfico" que incolucra el recuerdo fluido de la 

correspondncia gráfica con los signos. 

Las condiciones necesarias p_ara aprender a escribir podremos decir que son: 

1. Reproducción de una letra 

La toma correcta del lápiz o pluma, sin crispaciones ni slncinesias 

(movimientos parásitos, involuntarios.) 

Elección adecuada de la mano. 

Coordinación motora de los ojos. 

Actitud corporal correcta. 

Discernimiento de figuras. 

Constancia perceptual. 

2. Reproducción de una silaba 

Esta operación exige: 

Percepción y recuerdo de una serie de signos. 

Realización motriz correcta de dichos signos (tamaño, posición, 

dirección, posición en el espacio, discernimiento de figuras, etc. 

3. Reproducción de una palabra y de una frase 

Al igual que la reproducción de una silaba, se exige lo mismo, se 

agregan los signos de puntuación y el sentido arrlba·abajo' de -los renglones 

(posición en el espacio y relaciones espaciales.) 

El desarrollo psicomotor, mental, perceptual, está ín_tlmaml'.nte ligado con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo que podríamos concluir, que para que exista 

un verdadero aprendizaje de la lecto-escritura, el niño . requiere reunir ciertas 

condiciones y aptitudes especificas. 

Esto es; para que un niño esté en condiciones de poder percibir correctamente 

signos auditivos y gráficos, recordarlos, comprender. su·, significado y reproducirlos 

vocal y gráficamente, debe en resumen poseer los siguientes requisitos: 

1. Bunena organización de· la representación espacio temporal (relaciones 

espaciales. posición en el espacio). 

Lo que Involucra: 
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Esquema corporal bien estructurado. 

lateralidad establecida. 

Conciencia de la correspondencia espacio-temporal. 

Conciencia de un orden de desarrollo y sucesión en el tiempo y el 

espacio. 

2. Percepciones auditivas y visuales exactas. 

3. Capacidad de memorización y evocación Inmediata que permitan el logro de 

automatismo. 

4. Madurez psicomotora. 

5. Coordinación vlsomotora. 

6. Posibilidad psicofisica de atención y reflexión. 

Por otra parte lo que el niño no debe tener principalmente es: 

1. Problemas de pronunciación. 

2. Retardo de la palabra o el lenguaje. 

3. Problemas psicomotores. 

4. Problemas auditivos. 

Esto como pudimos observar provocarla un atraso o fracaso en la enseñanza de 

la lacto-escritura. 
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CONCl.lJSIONES 

1. Al considerar el término educación como integral, se contempla la instrucción, a la 

orientación (como medio importante a considerar), y al desarrollo de las potencias 

y facultades del hombre, para de esa manera llevar a la persona a una vida 
virtuosa. 

2. Los educadores deben estar comprometidos con su labor educativa y a través de 

la orientación ayudarse a ayudar, logrando de esta manera una vida plena y digna. 

3. Para responder a los problemas prácticos de la Pedagogía como Jo es Ja 

orientación (una de las ramas de la Pedagogía), es imprescindible conocer los 

aspectos que abarca todo proceso educativo para el logro de los objetivos 

planeados. 

4. La orientación deberá ser tomada en cuenta en toda práctica educativa con la 

finalidad de dar una mejora al educador a través de la guia y el conocimiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

5. Los métodos de enseñanza-aprendizaje deben ser realizados de acuerdo a las 

etapas del desarrollo , de esta manera se estará de acuerdo con las posibilidades 

del educando, logrando uno de los objetivos de la educación: el perfeccionamiento 

del hombre. 

6. Siendo que la maduración es un proceso de crecimiento interno, no puede 

esperarse que un niño adquiera conocimientos o desarrolle habilidades sin antes 

existir un incremento gradual de ese crecimiento que le ayude a sentar las bases 

para adquirir/os. 

7. Los alumnos pueden aprender a leer y a escribir siempre y cuando adquieran un 

adecuado desarrollo de su Percepción VisUal, s1ri·'perder de' vista el desarrollo 

integral del alumno. · · · ·· " 
-·:.,, 

8. Una buena evaluación de la Percepcl?n Visual a t~ní~ra'ri~'edad, puede evitar de 

alguna manera, que el ,alumnÓ' en~un' futuro Íeng~ ,difi6uítades durante su 

aprendizaje, /OS cuales no ser.Ín /mpo~Íbles dé ¿orregir pero SÍ más difíciles 
: ' ,···· ·'I' 

conforme pase el tiempo ... 
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9. La percepción tiene una gran Influencia en el desarrollo escolar y académico del 

niño, sin embargo no se debe reducir el aprendizaje a la percepción debido a que 

debemos tomar en cuenta que éste abarca a toda la persona. 

10. Marianne Frostig realizó grandes aportaciones con respecto al desarrollo de la 

Percepción Visual, pero no ha agotado su desarrollo con lo cual podremos seguir 

proponiendo nuevas técnicas para evaluar y desarrollar la percepción. 

11. Es importante orientar a los educadores y proporcionarles material práctico para 

ayudarlos en su labor educativa. 

12. El manual para la evaluación de la Percepción Visual, no resolverá todos los 

posibles problemas que el alumno presente, pero sí servirá como una guia de 

apoyo para que el educador detecte las áreas "cojas" de sus alumnos, y de esta 

manera poder ayudarlos gracias a un mayor conocimiento sobre percepción, o 

bien pedir ayuda profesional pero ya sabiendo cuál es el problema que afecta a 

sus alumnos. 

13. Se puede decir que la mayoría de los problemas que presentan los alumnos 

"normales" durante el aprendizaje de la lecto-escritura, pueden ser tratados dentro 

del mismo colegio, evitando de esta manera lo que se conoce como la "terapitis". 

No todos los niños necesitan terapias de maduración. 

14. El aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso complejo, requiere de grandes 

esfuerzos por parte del alumno y del educador, por lo que se debe conocer el 

desarrollo de los educandos para saber el momento en que su madurez es 

adecuada para adquirir dicho aprendizaje. Es decir, no querer que el.niño corra 

cuando no ha aprendido a caminar. 
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