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PRESENTACIÓN. 

El trabajo de tesis que a continuación se presenta tiene como objetivo el analizar si los 
niños que tienen trastornos de percepción visual al utilizar el Método Integral Minjares 
pueden adquirir y desarrollar el proceso de lecto-escritura al mismo nivel que los que no 
tienen dicho problema, con la finalidad de establecer estrategias de carácter pedagógico, 
que apoyen a niños con dicho problema. 

Desde la antigüedad el hombre tiene la necesidad de comunicarse; por lo que creó 
un tipo de lenguaje basado en dibujos y signos gráficos que expresaban objetos y acciones. 
Pero no es sino hasta la aparición de la imprenta y especialmente en los siglos XVII y 
XVIII que surge la escritura como una representación gráfica del lenguaje mediante el 
empleo de símbolos o signos, ideogramas o letras. (Amalia Caldera Vera, 1992)1. 

Para el hombre es de suma importancia el proceso de la lecto-escritura (entendida 
como el proceso donde el sujeto es creador activo de su propio conocimiento, mismo que es 
interiorizado y asimilado a través de la relación entre las hipótesis y la comprobación y 
rechazo de los mismos de tal manera que el niño organiza su sistema de escritura a través 
del continuo descubrimiento)2 porque gran parte de la comunicación se realiza por medio 
de la lengua escrita. Por eso se vuelve cada vez más apremiante que los niños sean capaces 
de utilizar adecuadamente la lectura y la escritura para hacer frente a la sociedad actual y 
futura. 

En México se han aplicado diversos métodos que le permiten llegar a éste fin, como 
son: de marcha sintética (alfabéticos o de deletreo, fonéticos y silábicos), de marcha 
analítica (de palabras, frases (1990), ideográfico o natural, global (1768 Radonvilliers),del 
cuento o de historieta) y mixto o ecléctico. ' 

Sin embargo desde la práctica no existe un solo método que permita al sujeto 
aprender a utilizar correctamente el lenguaje para comunicar sus pensamientos, ideas, 
sentimientos, y experiencias de manera escrita. 

Los niños no esperan a tener cierta edad o a una maestra delante para comenzar a 
reflexionar sobre el proceso de la adquisición de nuevos conocimientos. Nada impide que 
un infante que crece y se desarrolla dentro de una cultura en donde la escritura se visualiza 
en todo lo que le rodea, reflexione también de las formas particulares de organizar sus ideas 
al tratar de comprenderlas y entender lo que se encuentra a su alrededor desarrollando 
diversas capacidades que le permiten llegar al conocimiento, especialmente el de la 
percepción visual. 

1 Caldera Vera Arnalia. "Alternativa pedagógicas para la adquisición de la lecto-escritura" 
2 ' ldem. 



Dicha capacidad se da cuando 'una persona estimula al bebé para dirigir su atención 
hacia un objeto determinado, el pequeño es atraído por el movimiento de los objetos y los 
contrastes de la luz y la oscuridad. 

Hacia los 4 meses la agudez visual del infante es menos limitada, es decir tiene 
mejor visualización de la forma y figura de los objetos que le rodean. Cuando llega a la 
edad de 5 años, que es la edad en la que la mayoría de los niños ingresan al colegio, y hasta 
los 10 u 11 años de edad el niño ya ha alcanzado una visualidad total; " El patrón usual para 
la agudez visual de los adultos es de 20120." "La agudez sigue mejorando durante la niñez, 
alcanzando 20/20 alrededor de los 10 u 11 años. ,,3 

Pero al momento de ingresar al colegio muchos niños no han adquirido esa agudez 
perceptúallo cual limita el aprendizaje y la asimilación del proceso de la lecto-escritura. 

Si bien es cierto el propósito de la enseñanza del español es el de propiciar el 
desarrollo de las capacidades de comunicación en los niños en los distintos usos de la 
lengua hablada y escrita, por medio de el logro eficaz del aprendizaje inicial de la lectura y 
escritura que le permitan el desarrollo de la capacidad para expresarse oralmente, con 
claridad, coherencia y sencillez; lo cual la mayoría de las veces no se llega a lograr ya que 
entre las dificultades a las que se enfrenta un docente que realiza su quehacer en la 
enseñanza de éste proceso es que en las aulas se encuentran niños con retardo en el 
desarrollo de la percepción visual4 necesaria para ejecutar las tareas escolares que exige el 
curriculo de su grado como son: copiar del pizarrón o de un libro, en la adquisición de 
habilidades y conceptos, etc. 

Estas dificultades perceptuales, como menciona Frostig, pueden ser causadas "por 
una disfunción del sistema nervioso, por serios trastornos emocionales o, como en el caso 
frecuente de niños en condiciones económicas precarias o por falta de estímulo temprano"s 
Lo que le ocasiona dificultad para reconocer objetos, percibe su mundo de manera 
distorsionada mostrándose torpe en tareas cotidianas, en sus juegos y en la adquisición de la 
lecto-escritura. Esto provoca que dichos niños al concluir el nivel preescolar no tengan las 
bases necesarias del sistema de escritura. por lo consiguiente se les -dificulta el primer 
grado. 

El estudiar un método que proporcione las alternativas pedagógicas y faciliten al 
pequeño el proceso de adquisición de la lengua oral y escrita y que a su vez tome en cuenta 
sus capacidades lingüísticas y cognitivas, así como los aspectos psicológicos, pedagógicos 
y sociales no es tarea fácil; pues el aprender a leer y a formar letras y números es una 
actividad que requiere de muchas capacidades especialmente la perceptual y muchos niños 
precisan por eso de mucha ayuda. 

3Piaget. "Psicología del niño". 
4 Es la facultad de reconocer y discriminar los estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con 
experiencias anteriores. Frostig, Marianne. Fonnas v figuras. 1992. 
5 ' Idem. 



Uno de los requisitos fundamentales de la práctica del docente de Preprimaria de 
escuelas particulares es la enseñanza de la lecto-escritura, actividad muy importante para 
que el niño en su vida futura pueda hacer frente a las exigencias de la sociedad en la que se 
desenvuelve. 

El maestro dé preescolar tiene la libertad de elegir y seleccionar el método y 
técnicas, así como las actividades más adecuadas para lograr con éxito los objetivos 
propuestos de acuerdo al desarrollo cognitivo, afectivó y psicomotor de los niños a su 
cargo. 

Los docentes del Colegio Rafael Ramírez retoman el Método integral Minjares para 
que los niños adquieran dicho proceso, el cual introduce actividades que ayudan al 
desarrollo de las capacidades del lenguaje y la escritura, enriqueciendo su expresión oral y 
escrita, haciendo al niño reflexivo, con iniciativa y propiciando la creatividad; logrando 
aprendizajes significativos al apropiarse de conocimientos que le servirán a través de toda 
su vida así como experiencias valiosas que le ayuden a ver el mundo de distintas maneras. 

Por esto el presente trabajo de investigación pretende describir y conocer si los 
niños con problemas de percepción visual logran adquirir el proceso de la lecto escritura 
utilizando el Método Integral Minjares. 

De este modo, para tener mejor comprensión acerca de lo que se abordó en la 
investigación se estructuró la presente tesis con base en la población seleccionada, 
iniciando con un marco conceptual en el que se fundamenta teóricamente el capítulo 1, el 
proceso de lecto-escritura en niños con trastornos de percepción visual, abordando las 
definiciones de escritura, lectura y percepción visual así como las características de los 
niños de 5 años, los procesos y el conocimiento por los que pasa el niño para adquirir la 
lecto-escritura. 

Así mismo, y ya que es uno de los intereses de la investigación conocer, los 
métodos que los docentes suelen utilizar para que los niños con edad de aprender a leer y 
escribir logren este proceso, en el capítulo II se abordan las bases teóricas de los métodos 
utilizados haciendo énfasis en el Método Integral Minjares, por ser el método utilizado en 
la investigación. Cabe mencionar que algunos autores consideran que el trabajo del 
Profesor Minjares no es un método sino una propuesta pero durante el desarrollo de este 
tema de tesis se observó que si es considerado como un método por el solo hecho de que al 
aplicarse se tiene que seguir una serie de pasos para lograr un fin; que en este caso es la 
adquisición del proceso de lecto-escritura en los niños. Por lo que se manejará en todo 
momento como Método Integral Minjares. 

El capítulo 1lI aborda el aspecto metodológico empleado, el cual comprende el 
planteamiento del problema, definición de variables, descripción y selección de la muestra 
una breve descripción de los instrumentos utilizados y su aplicación, así como el 



procedimiento que se siguió en la investigación y el análisis y tratamiento de los datos 
obtenidos. 

Por último en el capítulo IV se aborda la propuesta, la justificación y objetivos de la misma, 
así como las conclusiones y las reflexiones personales a las que se llegaron con esta 
investigación y la relación del tema investigado con la pedagogía. 



CAPITULO 1 

EL PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA E.N NIÑOS CON 
TRASTORNOS DE PERCEPCIÓN VISUAL. -

4 

En los últimos veinticinco años, el Sistema Educativo Mexicano, ha realizado una intensa 
investigación en el diseño y desarrollo curricular con relación a la problemática de la 
enseñanza y el aprendizaje, principalmente a reconocido la necesidad de atender a la lectura 
y escritura como elemento básico en el aprendizaje de los niños mexicanos. Esta área 
reviste fundamental importancia debido a que son los lenguajes de tipo convencional, que 
le permiten a cualquier individuo establecer intercambios conceptuales, ya que la persona 
que no domina el proceso básico de lecto-escritura, se enfrenta a continuos problemas para 
seguir avanzando dentro del nivel educativo. 

En la sociedad mexicana existen muchos niños con problemas de lecto-escritura, 
por carecer de ubicación espacial, direccionalidad, forma y tamaño de los signos gráficos, 
etc., que le dificultan el aprendizaje de la lectura y la escritura. Debido a la poca o nula 
estimulación viso motora recibida durante sus primeros años de vida los niños presentan 
dificultades para asimilar dicho proceso, el cual no se soluciona, realizando planas y más 
planas, sino logrando la madurez adecuada para acceder al sistema de Comunicación 
gráfica. Es por eso que se considera a la percepción visual como uno de los peldaños 
fundamentales para la enseñanza de la lecto-escritura, lo cual nos da como resultado : 1°_ La 
legibilidad de las letras. 2°_ El respeto de los espacios en blanco . 3°_ el tamaño adecuado de 
las grafias, así como a futuro la adecuada coordinación de las letras. 

Dado que el objeto de estudio de esta investigación es el proceso de adquisición de 
la lecto-escritura en niños con problemas de percepción visual al utilizar el método integral 
Minjares, es necesario plantear lo que se va a entender en este trabajo como lectura, 
escritura y percepción visual. 

1. 1. ¿QUÉ ES LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA PERCEPCIÓN VISUAL? 

Al hablar de lectura y de escritura es muy común pensar que todos tenemos el mismo 
concepto respecto a estos términos, pero no es así pues existe una gran variedad de 
opiniones acerca de estas actividades; pero en este trabajo se tomará en cuenta el punto de 
vista dado por la psicolingüística1 

ILa psicolingOística nació como un puente interdisciplinario entre la. psicología cognitiva y la lingüística, cuyo propósito es el estudio de 
la interacción entre pensamiento y lenguaje. Ferreiro, E. Y Gómez Palacio, M. Nuevas perspectivas sobre el proceso de lectura y 
escritura .. pág. 16. 
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En toda sociedad alfabetizada existen dos formas de lenguaje el oral y el escrito 
gracias a ellas se logran la comunicación aunque cada una tiene sus propias circunstancias 
de uso, la oral se utiliza para lograr una comunicación inmediata es decir, cara a cara y la 
escrita para comunicamos a través del tiempo y del espacio. 

Por lo tanto se podría conceptual izar a la lectura como "un proceso en el cual el 
pensamiento y la lengua están involucrados en continuas transacciones cuando el lector 
trata de obtener sentido a partir del texto impreso,, 2 Es decir, como el autor no está frente a 
frente al lector entonces el que lee el texto debe construir su propio significado. Leer 
entonces significa interactuar con un texto comprenderlo y utilizarlo con fines específicos 
de acuerdo a lo que se interpreta de él. El leer no implica una simple técnica de 
decodificación de lo que se lee, es decir, no implica simplemente trasladar el material 
escrito a la lengua oral, sino que es un proceso en el que interviene la interpretación y por 
lo tanto se necesita del conocimiento previo del tema a tratar ya que de esto depende "lo 
que el lector es capaz de aprender a través de la lectura,,3, ásí el niño puede anticipar que es 
un libro de cuentos, aunque aún no sepa leer, pero su experiencia le ha dado los elementos 
para reconocerlo como un libro. 

La formación inicial de los niños constituye uno de los eslabones más importantes 
del proceso educativo escolarizado, y en ella juega un papel fundamental la construcción 
del proceso de la lecto-escritura y el aprendizaje del mismo por lo que es importante que el 
niño entienda "el valor de la lengua escrita como medio de comunicación a distancia, como 
forma de evitar el olvido, como fuente de información"4para que de este modo nazca en él 
un interés por comunicarse con los demás a través de la lengua escrita y no vea esta 
actividad como algo escolar u obligatorio. 

La lectura no es el descifrado o traducción sonora de todos y cada uno de los 
grafemas, (como menciona Ferreiro) puesto que la lectura es una forma particular de 
comunicar ideas por lo que el niño solo se halla en condiciones de aprender a leer una vez 
que ha adquirido la experiencia del lenguaje; "se trata de una actividad creadora que 
implica pensar, pues la reproducción de los sonidos simbolizados por la letra impresa 
constituye sólo una parte de la lectura"S ya que la otra es el comprender el significado de lo 
que se lee sino; esta carece de valor para el niño. 

La lectura es un acto precedido por el conocimiento de la realidad y su comprensión 
implica la relación que existe entre el texto y el contexto. Un niño se introduce a la lectura 
desde el momento que inicia el conocimiento de su entorno y las actividades que empieza a 
realizar dentro de él como el gatear, dar sus primeros pasos, pronunciar sus primeras 
palabras, etc. Ese mundo que para él es especial se presenta como el campo de actividad 
perceptiva y por lo tanto como objeto de su primera lectura como menciona Ferreiro (1989) 

' Ferreiro, E. Y G6mez Palacio, M. Op. Cit pág. 13. 

' Idem. 

• Ceneschi, Gigliola y Lemer de Zunino, Delia. La propuesta didáctica, resultados y perspectivas. pág. l. 

j Dixie V. Lippíncutt. La enseñanza y el aprendizaje en la escuela primaria. pág. 40 , 



6 

"Los textos, las palabras y las letras de ese contexto estaban enmarcadas en una serie de 
cosas objetos y signos. Al percibirlos me experimentaba a mí mismo y cuanto lo hacia más 
aumentaba mi capacidad perceptiva" ... "También formaba parte del contexto de mi realidad 
inmediata el universo lingüístico de mis mayores, y la expresión de sus creencias, gustos, 
temores y valores, que vinculaba mi realidad a otra más amplia"; con esto se puede 
entender que se aprende a leer y a escribir con las palabras de la realidad. 

Si logramos (}ue el niño construya su propio conocimiento, le resultará más 
agradable y sencillo aprender este proceso y se apropiará más rápidamente de él. 

Los descubrimientos de la Teoría Psicogenética del desarrollo de Jean Piaget y de 
Pedagogía Operatoría derivada en parte de los postulados y descubrimientos de la primera, 
han demostrado que los conocimientos que el niño adquiere, pasan por un complejo 
proceso de construcción, no se generan espontáneamente en la función de su madurez 
neurológica, como otras teorías han afirmado. 

El niño tiene sus aprendizajes previos, los cuales le sirven para generar hipótesis de 
los conceptos relacionándolos con su realidad y su práctica diaria en el entorno en que se 
desenvuelven. Mediante la práctica, el niño verá confirmada o contradicha su concepción 
"El éxito de la lectura dependerá también del modo en que el lector y escritor acuden en las 
maneras de utilizar el lenguaje, en sus esquemas conceptuales y en sus experiencias 
vitales,,6 

Por lo anteríor, podemos decir que "La lectura no se basa en la mecanización ni en 
la habilidad de unir más o menos rápido los sonidos de letras o sílabas; son muchos los 
factores cognitivos que contribuyen a lograr una lectura eficaz. La lectura efectiva se 
realiza cuando se es capaz de comprender el contenido de cualquier texto; conocer el 
sistema alfabético no implica entender el contenido de cualquier texto,,7 Sin embargo, 
generalmente, "El aprendizaje de la lengua escrita ha sido considerado como el aprendizaje 
de un código, y de transcripción de unidades sonoras (fonemas) en unidades gráficas 
(letras). Las letras existen dentro del ámbito social y sólo se tendría que distinguir las 
formas de cada letra evitando confundirlas (típico problema de discriminación visual); el 
niño al hablar emite fonemas los cuales tiene que aprender a asilarlos evitando confusiones 
(problema de discriminación auditiva). 

Con lo mencionado hasta aquí la adquisición de la lengua escrita se reduce a 
simples destrezas perceptivo-motoras sin considerar la competencia lingüística y cognitiva -
al hablar de lingüística se hace referencia "al conocimiento adquirido durante el proceso de 
adquisición del lenguaje y durante nuestra práctica de hablantes,,8 y no como la buena 
pronunciación, la buena articulación o el buen uso del idioma español; y al hablar de lo 
cognitivo no se hace referencia al consciente intelectual adquirido por medio de test sino a 
los "procesos que hacen posible la adquisición del conocimiento por parte de los sujetos 

• Ferreiro, E. Nuevas perspectivas sobre /os procesos de lectura y escritura. pág. 18 Y 19. 

7 Gómez Palacio, M. Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. pág. 74. 

• Ferreiro, E. Efectos de la privación familiar y social en la educación primaria! pág. l. 
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que participan en este proceso activa y creadoramente ,,9_ tomando a la escritura como la 
representación de los sonidos del habla como lo menciona Margarita Nieto "al leer 
traducimos las letras en sonidos y al escribir, representamos los sonidos en letras"lO pero la 
escritura no es la transcripción de la lengua oral sino una alternativa de representar 
significados. Como lo menciona Keneth Goodman "el lenguaje escrito necesita establecer 
con palabras aquello que en la lengua oral es posible indicar con gestos ( .. ) la lengua escrita 
soluciona algunas de sus limitaciones por medio de signos de puntuación, interrogación y 
admiración, que indican determinadas pausas o la presencia de una pregunta o de una 
exclamación. Sin embargo, esa variedad de signos no hace posible la transmisión de 
situaciones que permite el lenguaje oral por medio de los cambios de voz o de los gestos"ll 

.Cuando un niño ingresa a la escuela ya ha iniciado el proceso de reflexión sobre la 
lengua escrita, ya que en la sociedad actual los textos aparecen de forma permanente en el 
medio: Propaganda en la calle y en la televisión, en periódicos, revistas, envases de 
alimentos, etc. El niño siempre investiga todo lo que le rodea por lo tanto no puede ser 
indiferente ante los textos que se le presentan a diario; los ve, pregunta, observa como los 
demás escriben leen, reflexiona sobre todo esto y construye sus propias hipótesis. 

Pero como no todos los niños provienen del mismo medio unos logran avanzar más 
que otros en este proceso; pero a pesar de esto el proceso de adquisición por el que 
atraviesan todos los niños es similar, pero distinto en su evolución. 

Los niños comienzan a escribir a muy temprana edad sin esperar tener seis años y 
una maestra delante para comenzar a reflexionar acerca de problemas complejos, y nada 
impide que un niño que crece en una cultura donde la escritura existe reflexione y organice 
sus ideas y trate de comprenderla; esos comienzos suelen pasar desapercibidos porque el 
medio confunde esas primeras escrituras con garabatos pues al escribirlos siempre hay una 
corrección antes de atribuirle una significación; si nos detenemos un momento a 
observarlos se notara la gran riqueza infantil que encierra esa primera escritura. Los niños 
componen la escritura linealmente utilizando grafemas similares a letras o números (a los 4 
años aproximadamente). 

El lenguaje es un elemento esencial en el desarrollo del niño, este avanza a medida 
que el menor tiene la necesidad de comunicar ideas, emociones y sentimiento, ya sea en 
forma oral ó escrita, este desarrollo no se da por simple imitación, ni por imágenes y 
palabras, el niño para poder comprender su lengua, tiene que reconstituir por sí mismo el 
sistema de habla y escritura. Es un error pensar que el niño adquiere los conocimientos a 
través de la enseñanza, por el contrario la mayor parte de estos conocimientos los adquiere 
el mismo independiente y espontáneamente. 

• Idem. pág. 1. 

10 Nieto, Margarita. El niño disléxico.j)ág. 6. 

11 Kenneth GoodnÍan. El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo. en Ferreiro, E. Y Gómez Palacio, 
Op. Cit. pág. 16. 
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Por lo que debe crear su propios sistema y explicación del mismo buscando 
regularidades, coherencias, y poniendo a prueba su propia gramática tomando la 
información que le brinda el medio. 

El niño va interpretando el sistema de escritura de diferentes maneras, una de las 
fundamentales, es la comprensión de las características esenciales de un sistema 
alfabético. Este punto es considerado tradicionalmente como punto de partida en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura (proceso a través del cual se aprende a leer y 
escribir). 

Así el lenguaje del nmo se encuentra muy ligado a la acción, lo que lo lleva a 
expresarse con su lenguaje implícito, es decir que intenta acompañar su lenguaje con 
mímica para ser comprendido, sustituyendo los gestos por palabras o grafias de acuerdo al 
dominio paulatino de las mismas. 

Dicho proceso de aprendizaje contrariamente a lo que muchos pensamos no inicia 
durante la edad preescolar o primaria, tiene su inicio mucho tiempo antes, desde el 
momento mismo en el que inicia el desarrollo de los procesos cognoscitivos y 
psicomotrices del individuo. Esto nos permite afirmar que dichos procesos de aprendizaje 
tienen origen desde muy temprana edad y que favorecer el desarrollo del lenguaje en los 
niños debe dar inicio mucho antes de que observemos letras ó palabras. 

Los niños comienzan a escribir a muy temprana edad estas escrituras contienen una 
gran riqueza ya que al escribir el niño moviliza esencialmente los miembros superiores del 
cuerpo, adquiere la coordinación motriz fina y la óculo manual para desenvolverse de 
manera óptima. 

El lenguaje escrito es aSImIsmo una representación de objetos, acontecImIentos, 
personas, etc. en ausencia de ellos. Dentro de esta función intervienen los símbolos y los 
signos, elementos básicos de la representación simbólica que el sujeto realiza de su medio. 
Dentro de esta representación observaremos como primeras manifestaciones la expresión 
gráfica y el juego simbólico. 

Tanto en la lectura como en la escritura además de un buen desarrollo lingüístico, es 
importante la percepción visual, la diferenciación y la orientación de las formas, también 
influyen poderosamente el ritmo y la imitación, dichos elementos son prerequisitos, ya que 
estos estructurarán el pensamiento del sujeto y permiten el desarrollo del lenguaje escrito. 

El hecho de que un niño haya alcanzado la edad de la escolaridad no siempre 
significa que ya esté en condiciones de aprender a leer y a escribir. Al comenzar el primer 
grado muchos niños carecen de la experiencia y madurezl2 necesaria para iniciar este 
aprendizaje. 

11 Esta madurez implica cierto desarrollo intelectual, emocional y social ya que obligar aun infante a leer y escribir "antes de que este 
listo para hacerlo casi siempre deriva en el fracaso del aprendizaje y en el consecuente daño del niño" Dixie V. Lippincott. pág. 42 . 
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Para iniciar este conocimiento sin duda depende del interés del niño por comprender 
y descubrir signos gráficos -la escritura aparece entonces como un objeto de conocimiento-; 
así como de su percepción visual. 

La percepción visual es una de las capacidades de desarrollo que se inicia desde los 
primeros meses de vida de un bebé. Al principio la coordinación entre el ojo y la mano le 
permitirá dirigir los movimientos de sus manos hacia los objetos, formas y personas con 
mayor precisión y calidad consiguiendo así su fase del dibujo-garabato, del monigote y de 
la preescritura, hasta llegar a realizar su primera caligrafia. 

Este proceso es lento y se consigue gracias a la maduración de distintas 
capacidades, al entrenamiento de determinadas habilidades y destrezas y al adecuado 
funcionamiento de la vista, del tacto y de la respuesta motriz de su cuerpo. 

La coordinación viso motora supone la coordinación entre el ojo y las distintas 
partes del cuerpo: coordinación ojo/mano, ojo/pie, ojo/articulaciones, etc. Por lo que "la 
percepción tiene lugar, por lo común, en forma simultanea con el de las sensaciones, el 
lenguaje, los pensamientos y los recuerdos,,13 . 

La percepción visual "es la facultad de reconocer y discriminar los estímulos 
visuales y de interpretándolos asociándolos con experiencias anteriores,,14 

Sin embargo como orientadores y guías del aprendizaje siempre se podrán favorecer 
el desarrollo de habilidades y destrezas previos a los signos o símbolos sin perder de vista 
los niveles de madurez de cada niño. 

Al hablar de percepción visual para adquirir la lecto-escritura es necesario hablar de 
2 conceptos el primero es la recepción visual la cual "se refiere a la aptitud del niño para 

. entender o interpretar lo que ve es decir la aptitud para comprender el significado de los 
símbolos, palabras escritas o dibujos,,15 y la asociación visual o viso-motora que "se refiere 
a la aptitud para relacionar símbolos visuales de una forma significativa" 16 

Pero la percepción visual no es sólo esto ya que esta ocurre en el cerebro y es por 
eso que interviene en casi todas las acciones que ejecutamos, su eficiencia como nos dice 
Marianne Frostig (1983) "ayuda al niño a aprender a leer, a escribir, a usar la ortografia, a 
realizar operaciones aritméticas y a desarrollar las demás habilidades necesarias para tener 
éxito en la tarea escolar,,17 Según esta autora para el logro eficaz de la percepción visual es 
necesario evaluar 5 facultades para lograr la capacidad de aprendizaje en el niño estas son: 
la coordinación visomotriz - coordinación visión con los movimientos del cuerpo
Percepción figura-fondo,- la capacidad para enfocar la atención en estímulos adecuados
constancia perceptual, - percibir que un objeto posee propiedades invariables como forma, 
posición y tamaño- Percepción de posición en el espacio - la relación en el espacio de un 
objeto con el observador- y percepción de las relaciones espaciales - la capacidad de un 

13Frostig Marianne. Figuras y farmas. pág. 7. 
"ldem. pág.7. 
"Bush. Jo, Wilsa. Como desarrollar las aptitudes psico-lingüisticas. pág. 49. 
16 Idem. pág 111 
11 Frostig. Marianne. Figuras y Formas. 1'ág. 7. 
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observador de percibir la posición de dos o más objetos en relación consigo mismo y 
respecto los unos de los otros _18 

El proceso de la percepción tiene lugar en forma simultanea con el de las 
sensaciones, el lenguaje los pensamientos y los recuerdos. Por lo tanto para la enseñanza de 
la percepción deberá ser incluida en un plan integral que tome en consideración el 
desarrollo total del niño y llegar así a la adquisición de la lecto-escritura. 

1.2 EL PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA EN EL NIÑO. 

En el capítulo anterior se hacia mención de las producciones e interpretaciones que el niño 
realiza así como los cuestionamientos que se hace respecto a lo que ve en letreros estos son 
indicadores que nos permiten comprender los diferentes momentos evolutivos que 
constituyen el proceso ' de adquisición de la lecto-escritura. Cuando un niño ingresa a la 
escuela lo hace con un nivel de reflexión demasiado elevado sobre la adquisición de la 
lengua oral y escrita ya que sé a cuestionado durante el transcurso de su vida sobre su 
entorno. 

Pero como no todos los niños provienen del mismo medio cultural algunos han 
podido avanzar más favorablemente este proceso que otros, pero a pesar de las diferencias 
el proceso de adquisición por el que atraviesan la mayoría de los niños es similar, pero 
distinto en su evolución. 

La propuesta de grupos de primer año es el propiciar la adquisición de la lecto
escritura, y para el logro de este objetivo se requiere conocer el proceso que sigue el sujeto 
en la apropiación de dicho conocimiento. 

Existen diversos factores que determinan el conocimiento y uso de la lecto-escritura 
como el biológico, psicológico y social los cuales permiten establecer un marco de 
referencia sobre la importancia de cada aspecto involucrado en el lenguaje oral y escrito y 
la manera como estos se interrelacionan. Por lo cual se dará una abreve explicación de 
dichos factores 

FACTOR BIOLÓGICO. 

Ya se mencionó que el lenguaje oral se constituye sobre el pensamiento, capacidad que 
permite inventar, formular y crear. Esta capacidad se organiza en algunas áreas del cerebro, 
estas son la frontal, parental y temporal. Las funciones cerebrales superiores son las que 

I' !dem. pág. 8-9. 

--- --- - ----
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determinan los procesos que se han adquirido por aprendizaje fisiológico, desde la lactancia 
en adelante entre los que se encuentran las praxias, gnosias y el lenguaje. 19 

Desde las primeras etapas del desarrollo del niño, comienzan los procesos de 
aprendizaje como factor causal de la adquisición del lenguaje. La evolución del lenguaje es 
compleja ya que "va desde la organización fonética hasta los significados, en los que 
intervienen los analizadores relacionados auditivo propioceptivo-motor,,2oPara desarrollar 
la aptitud del lenguaje depende de sistemas orgánicos y sus actividades. Los factores 
orgánicos de los cuales depende cumplen también con otros factores biológicos más 
importantes como el proceso de la respiración, etc. 

FACTOR SOCIAL. 

Para que el individuo pueda emitir sonidos hecha mano de lo orgánico pero el contenido y 
el significado de lo que dice depende de las relaciones sociales y de las condiciones 
ambientales en que se desenvuelve (familia y educación). También requiere de la función 
cognitiva y comunicativa para que exteriorice sus propias vivencias. Por lo tanto "el 
lenguaje es un acto constitutivo del ser humano en el que la conciencia se exterioriza y se 
muestra a los demás, propiciando una interrelación que se funda en las necesidades y 
aspiraciones del individuo y de los grupos,,21- ideologías. 

El FACTOR PSICOLOGICO 

Se refiere en la manera como el sujeto percibe el exterior tanto afectiva como 
cognitivamente. Para la expresión oral y escrita tiene que haber una elaboración mental que 
le permite elaborar un significado a todo lo que transmite. Al momento de que un hombre 
nace crece en un ambiente que le da una cultura, una formación social que tiene su propio 
lenguaje lo cual lo constituye como sujeto que verbaliza sus opiniones e ideas que le traen 
como único propósito la obtención de un beneficio por esto busca la interrelación con su 
medio la que se dará primeramente de manera repetitiva e imitativa posteriormente la 
reflexionará y analizará como ser pensante que es y adoptara una posición crítica y creadora 
como sujeto hablante. Como ya se sabe el lenguaje oral es adquirido al estar en contacto 
con la sociedad y el escrito se apropia en su totalidad a través de la escuela. 

El lenguaje juega un papel muy importante para la adquisición del proceso de lecto
escritura pero este es un proceso muy complejo que para poder ser estudiado se necesita de 
la lingüística que estudia la lengua, el habla y los procesos de comunicación a través de la 
estructUra del lenguaje la cual incluye los sonidos y significados lingüísticos, el sistema de 

19 Praxia: es todo comportamiento motor: lavarse Jos dientes, vestirse, utilizar las tijeras ,deglusión, elevar las cejas, succionar, etc .. 
gnosias: son las funciones correspondientes a la sensopercepción y algunas de ellas tiene carácter" complejo, abarca también actividades 
motoras .EIlenguaje según la conceptualización de (QuiTós, 1980). "es el proceso simbólico de comunicación, pensamiento y 
formulacióo".Sanchez Avila Juana. Los problemas de la adquisición de la lengua escrita en los niños que fracasan en el primer grado de 
rcrimaria. Los grupos integrados como alternativaJlág.69. 1986. 
o Idem. pág. 70. 

21 Idem. pago 73. 
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la gramática la cual relaciona los sonidos de los significados (el cual se da a partir de 3 
elementos: el símbolo, el pensamiento y el referente) y ha sido designado como la ciencia 
que se ocupa de las reglas que rigen un determinado idioma o lengua y se divide en 
morfología, sintaxis, fonología y semántica. 22 

La adquisición del lenguaje en el niño se da en facetas; hacia el primer año produce 
sonidos llamados balbuceos o sus primeras palabras, cuando el niño logra juntar 2 palabras 
inicia con la gramática activa la cual es seguida posteriormente por una clase numerosa de 
palabras que no llega a relacionar completamente; según el transcurso de su desarrollo irá 
pronunciando oraciones aumentando el grado de complejidad sin llegar a producir 
oraciones que el adulto califica como correctas ya que el niño no analiza la forma correcta 
de la oración, con lo mencionado se nota la capacidad que el niño posee para aprender y 
construir reglas lingüística. Pero para lograr esta adquisición fue necesario la imitación, la 
capacidad de entender y producir las frases y el medio en el que se desarrolla el niño juega 
un papel de vital importancia, así como también la escuela ya que es la creadora de la 
necesidad de la lectura y la escritura. 

Como ya se hizo mención tanto al escribir como al leer acudimos al sistema de la 
lengua ya que esta es un sistema de comunicación que le es propio y peculiar de un ser 
creativo - el hombre -. El niño adquiere la lengua a través de su capacidad natural y con la 
interacción de los hablantes adultos. Durante el proceso de adquisición de la lengua escrita 
el niño primero realiza dibujos para representar algo, no hace ninguna diferencia entre 
dibujo y escritura; posteriormente va descubriendo que existe una relación entre grafias y 
sonidos del habla través de esta relación descubre una sistematización entre los elementos 
de la escritura y los elementos del habla, necesaria para poder vincular la escritura con el 
sistema de la lengua y así realizar posteriormente conceptualizaciones de acuerdo a su 
proceso evolutivo. 

Pero para que el niño logre pasar por todos estos procesos es de suma importancia 
hacer referencia al desarrollo cognitivo tomando como punto de partida la teoria 
Psicogenética de Jean Piaget ya que esta descansa en el supuesto de que la personalidad 
humana se desarrolla a partir de funciones intelectuales y afectivas y de su interacción, es 
decir, que no se basa únicamente en lo fisiológico. Además sobresalta los logros y las 
capacidades que tienen los niños, reconoce sus posibilidades de aprendizaje más que sus 
limitaciones. 

Dentro de las investigaciones que Piaget realiza utiliza el método clínico en el que 
toma en cuenta la justificación de las respuestas emitidas por cada niño. Para Piaget el 
estudio del conocimiento debe ser a través del orden y desarrollo del mismo 

Para Piaget el desarrollo intelectual es construido a través de la interacción de sus 
estructuras mentales con el ambiente y su adaptación. En este proceso de adaptación existe 
una dualidad; la asimilación que "es la incorporación ya sea de sensaciones, gente, ideas, 
costumbres y preferencias dentro de la propia actividad, es decir, dentro de nuestro marco 

22 La morfología estudia el aspecto estructural de las oraciones y las variaciones fl exionales de cada palabra de acuerdo a el género, 
número, modo tiempo, persona o grado. Sintaxis. Se refiere a la ordenación de las frases u oraciones. Fonología. Estudia Jos elementos 
fonéticos y su funcionalidad dentro de cada lengua. Y semántica Estudia el significado de las palabras y de las frases. ¡dern. pág. 73 . 
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de referencia actual,,23 por ejemplo, un niño al escuchar a la gente que esta a su alrededor 
aprende que existe la lectura y la escritura, aunque no las visualice como tal, aún antes de 
llevar acabo el proceso de lecto-escritura. En el proceso de asimilación hay una resistencia 
al cambio llegando incluso a tergiversar nuestras percepciones para ajustarlas al marco ya 
existente. Y la acomodación que es el proceso de ajuste al medio ambiente, esta 
modificación puede dar como resultado la reorganización de estructuras ya existentes o la 
elaboración de nuevas incluyendo así más información. El acomodo obliga al niño a ir más 
allá de su actual entendimiento, sometiéndolo a situaciones nuevas por lo tanto se adapta a 
las exigencias del medio ambiente 

Estos dos procesos hacen factible tanto el desarrollo fisico como el cognitivo. El 
niño de 5 años al entrar en el proceso de lecto-escritura pasa por el proceso de acomodación 
y asimilación tomando en cuenta lo que el medio ambiente le presenta. Pero estos dos 
procesos se dan desde que se es bebé pues organiza sus nuevas experiencias de diferentes 
maneras: al hacer diferenciaciones, integrando, categorizando,etc.,de tal manera que no es 
un ser pasivo sino que es totalmente activo y curioso; él experimenta, busca siempre tener 
el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, entre su realidad interna y aquello que 
le rodea. Del mismo modo busca el equilibrio entre lo que comprende y lo que experimenta 
en su medio ambiente (Equilibración), un niño al momento que inicia el proceso de 
aprendizaje de la lecto-escritura la irá relacionando con su medio. Dentro del paso del 
desequilibrio al equilibrio el niño elabora una serie de estructuras y esquemas que llegan a 
caracterizar un estadio. 

Para Piaget existen cuatro factores indispensables para que se dé todo lo ya 
mencionado: la maduración, a medida que los esquemas o estructuras cognitivas se van 
desarrollando el niño comienza a emplearlas del mismo modo que utiliza sus sentimientos y 
conocimientos previos retomados de su medio ambiente para asimilar el nuevo 
conocimiento "si la maduración orgánica constituye indudablemente un factor necesario 
que desempeña un papel indispensable en el orden invariable de sucesión de los estadios, 
no explica todo el desarrollo y sólo representa un factor entre los otros,,24, el otro factor es 
la experiencia, cuanto más experiencias tenga un niño de su medio ambiente, más probable 
es que desarrolle un conocimiento apropiado de ellos por ejemplo la experiencia fisica en la 
cuál adquiere experiencias sensoriales y motrices; así una niña que tiene varias vocales las 
acomoda de acuerdo a sus características fijándose en cuestiones perceptivas o la 
experiencia lógica en la que se derivan las acciones de los objetos, la misma niña cuenta 
cinco vocales y las coloca de diferente manera una y otra vez y siempre al contarlas le dan 
cinco en esta acción no es la cuestión perceptiva la que prevalece sino que se derivó de sus 
cualidades. Por lo tanto "la experiencia constituye simplemente la fase práctica y casi 
motora de lo que será la deducción operatoria ulterior,,25. 

El tercer factor es la transmisión social se da con la relación que tiene con sus 
padres, compañeros, maestros ya que de ellos escuchan diferentes puntos de vista y 
visualizan diferentes acciones y por último la equilibración ya que "no es posible alcanzar 
el segundo nivel, a menos que se haya llegado el equilibrio en el primer nivel y el equilibrio 

23 Benitez Vertiz Maria Elena. Importancia del lenguaje en la etapa de la adquisición de la lectura-escritura 
24 Piaget, J.-Inhelder B. Psicología del niño. pág. 153. 
25 Idern. pág. 154. 

- --- -
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del tercer nivel no puede darse hasta que no se haya llegado al equilibrio del segundo y así 
sucesivamente,,26 

De acuerdo a lo mencionado hasta aquí es necesario hacer énfasis en cada uno de 
los estadios que Piaget menciona: en primer lugar tenemos el período sensorio-mortiz que 
abarca de los O a los 18 meses aproximadamente, continúa el periodo preoperacional de los 
2 a los 7 años para pasar así a las operaciones concretas de los 7 a 11 años y por último las 
operaciones formarles de los 11 a los 15 años aproximadamente. 

Etapa Sensorio - Motriz (de los O a los 2 años). 

Piaget vio el conocimiento del infante o proceso cognoscitivo durante los dos primeros 
años de vida del niño reflejado en sus acciones sensoriales y motoras organizadas, 
dividiendo ésta etapa en seis estadios. Inicialmente, los niños exhiben solo acciones reflejas 
en respuesta a su mundo. 

El primer estadio (Jvfecanismos reflejos) cubre el primer mes de vida, en el cual las 
reacciones del recién nacido a la estimulación ambiental son reflejos naturales. No existe 
conciencia del Yo, su inteligencia es preverbal; ya que "se trata de una inteligencia 
exclusivamente práctica, que se aplica a la manipulación de los objetos y que no utiliza, en 
el lugar de las palabras y los conceptos, más que percepciones y movimientos organizados 
en esquemas de acción (alcanzar objetos alejados o escondidos, etc.),,27 

Es a través de la modificación de éstos reflejos que el niño evoluciona al segundo 
estadio (Reacciones circulares primarias), que abarca del primer al cuarto mes. El niño 
continúa siendo un individuo reactivo más que interactor con el medio ambiente, sin 
embargo tiende a tropezar con nuevas experiencias a través de sus acciones y luego a 
repetirlas; un acto reflejo cambia, dependiendo de la fuente de estimulación que lo suscita, 
éstas modificaciones permiten que el niño interactúe, más efectivamente, con fuentes de 
estimulación ambiental y exhiba una forma primitiva de discriminación entre objetos. 

Tercer estadio (Reacciones circulares secundarias) de 4 a 8 meses. Hay un cambio 
notable en el niño, de un total interés por su propio cuerpo pasan a un interés en las 
caracteristicas y acciones de objetos diferentes de ellos mismos. Sin embargo, es éste 
estadio no hay evidencia de que el niño reconozca una relación causa - efecto, entre sus 
propias acciones y los hechos interesantes observados; pero se comienza a desarrollar un 
concepto rudimentario de la permanencia del objeto, aún cuando no se tenga contacto 
sensorial y motor con él. En éste estadio los niños buscarán objetos que ellos mismos han 
hecho desaparecer o buscarán la parte perdida de un objeto familiar, si solamente una parte 
de ésta es visible. 

Cuarto estadio (Coordinación de esquemas secundarios) de 8 a 12 meses. Está 
caracterizado por la aparición de comportamientos que reflejan la conciencia del niño de las 
relaciones entre los medios y fines . El niño se ocupará de un patrón de acción que no 
desemboca, directamente, en el objeto o suceso perseguido, sino que hace posible una 

26 Idern. pág. 189. 
27 Idern. Pág. 22. 
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segunda aCClOn, para lograr el objeto deseado (alcanzar metas, quitar obstáculos). La 
habilidad para . coordinar los propios patrones de acción en una secuencia temporal se 
refleja, también en la habilidad del niño para anticiparse a las acciones de otros (por 
ejemplo, la hora de ir a la cama). Se dan las primeras relaciones causa - efecto, que se ve 
reflejado en el intento por dedicarse a una actividad que le permita ocuparse en un segundo 
acto y también en la habilidad para anticipar acciones de los padres, observando sus 
conductas comunes. Hacia el final de éste estadio de desarrollo, los niños tienden a 
clasificar objetos en grupos, basándose en sus caracteristicas fisicas y responden 
comúnmente a objetos, cuando ellos poseen características afines a su clase. También 
buscará insistentemente objetos ocultos, sin embargo, debe ver el objeto cuando ha sido 
escondido. Aparentemente, esta respuesta refleja el desarrollo de la regla conductual más 
que la habilidad para reconstruir una representación del objeto perdido; es decir, aún 
cuando el niño presencie que el objeto ha sido ocultado en un nuevo lugar, puede buscarlo 
donde estaba en el pasado. Los esquemas tienen movilidad y podemos comenzar a hablar 
de la verdadera inteligencia en donde no hay invenciones, ni descubrimientos de medios 
nuevos, sino que simple aplicación de medios conocidos en circunstancias imprevistas 

Quinto estadio (Reacciones circulares terciarias) de 12 a 18 meses. Se caracteriza 
por la verdadera exploración, por ensayo y error, el niño ensaya repetidamente variaciones 
de viejos patrones de acción, para descubrir los fines que ellos pueden lograr. Un acto es 
repetido con variaciones sistemáticas, de manera que se descubren nuevas relaciones causa
efecto. El niño en éste estadio puede clasificar objetos antes de tocarlos, por ejemplo, un 
niño de 15 meses al que se le presentan cubos y triángulos de varios colores, puede jugar 
solo con los cubos, dejando los triángulos a un lado, aún antes de tocarlos, es decir, 
discrimina dos tipos de objetos. También puede pensar en objetos o hechos que no están 
presentes; ésta capacidad se deriva de la recientemente adquirida, de crear una 
representación de un objeto o hecho. Esa capacidad ~e refleja en el aumento de la memoria 
de evocacion del niño y en el aumento de la habilidad para buscar objetos perdidos. Sin 
embargo, los niños en éste estadio, todavía carecen de las habilidades para el entendimiento 
de objetos perdidos, no pueden representar los cambios que le ocurren al objeto, mientras 
está perdido. Utiliza la inteligencia práctica ya que puede adaptarse a- situaciones nuevas 
por acomodación y coordinación de esquemas. 

Sexta estadio (Representación simbólica) de 18 a 24 meses. La caracteristica de éste 
estadio es la habilidad del niño para usar símbolos que son distintos de los objetos y 
sucesos que ellos representan. Es de importancia el desarrollo de las palabras como 
símbolos y desarrollan conductas que sugieren que ellos también pueden responder a 
aquellos símbolos, como si pertenecieran a clases; este desarrollo tiene ramificaciones para 
todo funcionamiento cognoscitivo del niño y representa la transición de la etapa sensorio
motor a la etapa preoperacional. Los niños también presentan la habilidad para descubrir 
medios para un fin, sin ocuparse realmente de las actividades que lo llevan a alcanzar dicho 
objetivo, o para observar las relaciones medio - fin exhibida; se ocupan simbólicamente en 
actividades de ensayo y error, ésta capacidad lleva a que los niños parezcan desplegar 
insight en la solución de problemas con los que se enfrentan. El concepto de objeto está 
completamente desarrollado, son capaces de simbolizar cambios que pueden ocurrir 
potencialmente al objeto, mientras está fuera de la vista. 
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En resumen en ésta etapa, a través de los estadios el niño organiza información 
sensorial para originar una conducta adaptativa, pero no hay representaciones conceptuales, 
así son capaces de coordinar la información de las diversas modalidades sensoriales e 
integrarlas. Desarrollan una capacidad orientadora hacia un objeto o hacia un fin que les 
permite experimentar sus diferentes esquemas, modificándolos a la vez. También se 
construyen las estructuras de noción del objeto, de espacio, de tiempo, bajo la forma de las 
secuencias temporales y la noción de causalidad, es decir, todas las grandes nociones que 
formarán posteriormente el pensamiento. El niño ya puede representar ahora experiencias 
anteriores y hace un intento por representárselas a los demás "Al término del periodo 
sensorio-motor aparece una función fundamental para la evolución de las conductas 
ulteriores y consiste en poder representar algo (un significado cualquiera: objetos, 
acontecimiento, esquema conceptual, etc.) por medio de un significante diferenciado y que 
solo sirve para esa representación (lenguaje, imagen mental, gesto simbólico, etc.). A estos 
funcionamientos referentes de los significantes diferenciados le llamaremos función 
semiótica,,28 

Etapa Preoperacional (de los 2 a los 7 años) 

Se divide en tres estadios: De los 2 a los 4 años, hay una función simbólica y comienza la 
interiorización de los esquemas de acción en representaciones, imitación diferida y 
probablemente comienzo de la imagen mental. En el plano de la representación, dificultad 
de aplicación al espacio no próximo y al tiempo no presente de los esquemas de objeto, 
espacio, tiempo y causalidad ya utilizados en la etapa anterior; de los 4 a los 5 Y2 años, hay 
organizaciones representativas que están fundadas sobre la asimilación a la acción propia; 
de los 5 Y2 a los 7 años, regulaciones representativas articuladas, fase intermedia entre la 
conservación y la no-conservación, comienza la relación entre los estados y las 
transformaciones, gracias a las regulaciones representativas. En este periodo el niño 
aprende a emplear los sustitutos simbólicos, tales como el lenguaje y las imágenes 
mentales, para las actividades sensorio-motrices de la infancia. 

Con el pensamiento simbólico, el niño ya es capaz de reproducir movimientos de 
los objetos en ausencia de ellos (representación mental) y crear significantes diferenciados 
(lenguaje); todo esto será posible a realismo fortuiro (garabatos), realismo frustrado (poner 
botones alIado del cuerpo), realismo intelectual (se dan atributos conceptuales) y la imagen 
mental (imitación interiorizada). 29 

En esta etapa el egocentrismo lleva al niño a suponer que todo el mundo piensa 
como él y que comparte sus sentimientos y deseos, cree que puede controlarlo. Tiene 
dificultad para comprender el punto de vista emocional o intelectual de otra persona. 
También se presenta el animismo en donde "el niño cree que el mundo de la naturaleza está 
vivo, consciente y dotado de un propósito del mismo modo que él,,30; vinculado al 
animismo se encuentra el artificialismo "es la tendencia del niño a creer que los seres 

28 Piaget. J.-Inhelder, B. Op. Cit pág. 59. 
2~onilla Cabrera Adelaida Prensa en la escuela un recurso para desa"ollar estrategias que permiten la 
adquisición de la lecto-escritura en 1° grado de educación primaria. 1998. 
30Idem. pág. 40. 
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humanos crearon fenómenos naturales,,3] 

El niño debe reconocer que los objetos son los mismos aún cuando los vea en 
distintas circunstancias. En este estadio el pensamiento o la capacidad de pensar va en 
primer lugar en términos de imágenes, luego de símbolos y finaliza con conceptos, se 
percibe la intuición ya que se puede decir que hay equivalencia mientras hay 
correspondencia visual u óptica. El niño esta experimentando su camino hacia el 
pensamiento lógico, es capaz de enfrentarse al mundo fisico que le rodea sobre la base de 
las actividades sensorio-motrices y de las adaptaciones perceptivas. Su vida pensante aún 
no está adaptada a la realidad del mundo. 

El periodo preoperacional se caracteriza por la descomposición del pensamiento en 
función de imágenes, símbolos y conceptos, el niño no necesita actuar siempre de manera 
externa ya que puede representar cada vez mejor un objeto o un cuento de su imagen 
mental o de ·una palabra. 

Al final de esta etapa el niño "ha logrado o empezado a lograr, la capacidad de 
invertir y descentrar (es decir, de considerar simultáneamente dos o más dimensiones a la 
vez),de centrarse en transformaciones más bien que en estados perceptuales estáticos y ha 
empezado a perder su egocentrismo y su razonamiento transductivo. El mundo viene a ser 
representado no como un conjunto de imágenes perceptuales estáticas sino más bien como 
objetos concretos sobre los que se pueden actuar y cambiar mentalmente en formas lógicas. 
La reversibilidad es una operación mental recientemente adquirida, que libera al niño de 
verse dominado por la apariencia de las cosas,,32. 

Etapa de las Operaciones Concretas (de los 7 a los 11 años). 

Aquí el niño ya es capaz de hacer diversas operaciones lógicas aplicadas sólo a los objetos 
manipulables, maneja ideas complejas como la composición y aunque pueda manejar 
clasificación, agrupación y orden no está totalmente consciente de los principios 
implicados. 

Etapa de las Operaciones Formales (de los 11 a los 15 años). 

Aquí el niño posee un pensamiento lógico y abstracto (científico), saca conclusiones, ofrece 
interpretaciones y realiza hipótesis, tiene una capacidad superior a la imaginación 
consistente en exponer sistemáticamente las alternativas lógicas, posee pensamiento 
proposicional, realiza un análisis - síntesis de las ideas. 

Para Piaget (1980), ha sido de particular interés el reconocimiento de aquellos cambios 
en las siguientes funciones cognoscitivas: 

l . Discriminación y clasificación. Enriquecida conciencia del niño sobre las propiedades 
que diferencian un objeto o hecho de otro y el desarrollo de su habilidad para responder 
diferencial mente a clases de objetos y eventos. 

31 Idem. pág. 40. 
32 Idem. pág. 42 Y 43 . 
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2. Relaciones causa-efecto. Coordinación de las diferentes actividades sensorio-motoras 
del niño y desarrollo del entendimiento de que esas acciones pueden causar efectos. 

3. Permanencia del objeto. Entendimiento del concepto de un objeto en el niño y, 
particularmente, conciencia de que esos objetos tienen alguna permanencia; es decir, 
ellos existen aún cuando no puedan ser vistos oídos ó sentidos. 

En resumen; el énfasis que Piaget pone en los diferentes estadios hace ver al 
desarrollo continuo y consistente. Cada estadio se desarrolla a partir del que le precedió y 
contribuye a formar el próximo y aunque algunos niños maduren más rápido la secuencia es 
la misma para todos. El desarrollo se da tanto de forma vertical como horizontal, en cada 
nivel las estructuras de pensamiento cada vez son más ricas, más complejas, más indusivas. 
El desarrollo es continuo no sólo en el individuo sino a lo largo de todos los niveles 
evolutivos. 

A continuación se mencionarán las 4 etapas básicas, que menciona Emilia F erreiro y 
sus colaboradores, por las cuáles el niño tiene que pasar para la adquisición de la lengua 
escrita. Estas etapas las atraviesa todo niño aunque no necesariamente a una edad 
determinada, tiene que ver con la relación inmediata y el contexto alfabetizador que se le 
presente al sujeto. No se sabe a ciencia ciertas en que momento inicia y termina cada una de 
las etapas. Cada etapa le permite al niño cambiar sus hipótesis previas respecto al fenómeno 
de la lectura y la escritura. Los ejemplos que a continuación se presentan demuestran que 
antes de iniciar el proceso alfabetizador el niño ya tiene un nivel de conceptualización 
previo. 

REPRESENTACIONES DEL NIVEL PRESILABICO. 

En un primer momento los niños consideran el dibujo y la escritura como elementos 
indiferenciados. Los textos no remiten un significado, son interpretados como dibujos, 
rayas, letras, etc. , siendo uno de los primeros problemas que los niños afrontan ya que 
"Para definir una estructura es definir la forma que la separa del dibujo. Es por un lado la 
diferencia de la grafia-dibujo, próxima en su organización de la forma del objeto, sino una 
relación de pertenencia producto de la atribución, adquiriendo la espacidad de simbolizar 
en virtud de en virtud de un acto de puesta en relación hecha por el sujeto, y no por la 
similitud figural con el objeto,,33 

Posteriormente sus representaciones manifiestan diferencias objetivas entre una y 
otra, porque considera que los textos representan los nombres de los objetos, al descubrir la 
relación entre escritura y significado. Cuando tratan de interpretar los textos asignan 
significados a partir de las diferencias entre ellas. 

Al principio cuando al niño se le pida que escriba realiza trazos similares al dibujo 
esto es porque aún no diferencía,a nivel gráfico, el trazo-escritura del trazo-dibujo. Aquí el 
niño está intentando sus primeras grafias o escritura. Según Ferreiro y Teberosky (1974) a 
este primer proceso le llaman nivel concreto y lo dividen en dos tipos; a)el niño realiza 

33 Ferreiro, Emilia. El dibujo y la escritura : relación figura! v espacial en Nuevas perspectivas sobre los 
procesos de lectura y escritura. 
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trazos ondulados continuos como emes en cursiva y b) cuando representa una serie de 
redondeles o líneas verticales, hasta este momento la escritura no funge como vehículo de 
información ya que el niño interpreta su mensaje pero los demás no lo interpretarán de la 
misma manera que él. 

Más adelante el niño de 4 a 5 años hace la diferenciación entre el trazo-dibujo y el 
trazo-escritura ya que los niños insertan la escritura en el dibujo con la finalidad de 
garantizar de que ahí dice algo. Como se ve en el ejemplo: 

Muñeca. 

Escritura de muñeca. 

También puede ser que no escriba dentro del dibujo sino que ordena sus grafias en 
al contorno del dibujo. 

Ejemplo: Escritura de pelota 

Poco a poco empieza a separar la escritura del dibujo, aunque todavía esta muy 
cerca de él. El niño asigna significados a sus producciones. A estas representaciones se les 
denomina "Representaciones Gráficas Primitivas" 

Escritura de muñeca. 

v 
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Cuando el niño observa algún objeto que tiene letras predice la lectura y la escritura 
por los dibujos que el objeto de presenta por ejemplo una cajetilla de cigarros cuando ven 
las letras predice que dice cigarros es decir esta realizando una hipótesis de lo que dicen las 
letras que están impresas 

Po~teriormente, aproximadamente a partir de los 5 años -aunque suele variar en 
cada sujeto- comprende que la escritura no necesita ir acompañada del dibujo para 
representar significados, aún si que haya establecido la relación entre escritura y aspectos 
sonoros del habla. 

Empieza a diferenciar criterios de cantidad y variedad de grafias que coordinará 
progresivamente. 

1.3.CONCEPTUALIZACIONES QUE EL NIÑO TIENE ACERCA DEL SISTEMA 
DE ESCRITURA. 

Escritura unigráfica. 

El niño a cada palabra o enunciado le hace corresponder una grafia o pseudografia que 
puede ser la misma o no para cada palabra o enunciado. Por ejemplo: 

E 
Ca bo\\O 

Escrituras sin control de cantidad. 

I 
.J 

Esto se da cuando el niño considera que el nombre de un objeto se compone de más de una 
grafia, emplea la organización espacial lineal, pero no controla el número de grafias para 
controlarla se basa en el espacio que le da la hoja. Para escribir una palabra o un enunciado 
suelen repetir una grafía indefinidamente, otros suelen utilizar dos grafias en · forma 
alternada y otros utilizan varias grafias. 

Ejemplo: 
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Escrituras fijas. 

Los niños consideran que con menos de tres grafias las escrituras no tienen significado. Al 
utilizar diferentes grafias el niño le esta dando un significado y las mismas grafias que 
utiliza para una palabra suele utilizarlas para representar diferentes significados o palabras, 
es decir asigna diferentes significados a escrituras iguales. Ejemplo: 

3a~o A E M 
Cabello AEM 

Escrituras diferenciadas 

81\09 
El 80.\-0 bebe \ech~ 

La posibilidad de ir variando las grafias es dependiendo del repertorio que se tenga; si el 
repertorio es amplio las aclarará pero si éste es reducido solo las cambiará de orden para 
diferenciar una escritura de otra. 

Dentro del repertorio de cada niño se pueden encontrar los siguientes: 

Repertorio fijo con cantidad variable : es cuando algunas grafias utilizadas aparecen 
siempre en el mismo orden pero la cantidad de graflas es diferente de una escritura a otra. 
La presencia o ausencia de algunas grafias es lo que determina la diferenciación tanto en la 
representación como en la interpretación Ejemplo: 

Cantidad constante con repertorio fijo parcial: se manifiesta la búsqueda de diferenciación 
entre una palabra y otra a través de variar algunas de las grafias mientras que otras aparecen 
siempre en el mismo orden o lugar. Ejemplo: 

1.- a~~o 
2.- pe.rrCl 
3. - CCc'\i jo 

,-, 

~ma..\"\a S 

\15 \onu hd 
{S 1'r7{l S. t 
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Cantidad variable con repertorio fijo parcial: la cantidad de grafias no es siempre la 
misma. 

Ejemplo: 
- -

\ d- L Oh, e.h1 e t papo.~a 
La \Jn.e. l.e~ aEl o Le. l"1Y.eSin: compró p~pO~ú 

Cantidad constante con repertorio variable : la cantidad de grafias es constante para todas 
las escrituras, usan recursos de diferenciación cualitativa es decir, cambian las grafias al 
pasar de una escritura a otra, o bien el orden de las grafias. Ejemplo: 

Cantidad variable y repertorio variable: controla la cantidad y la variedad de las grafias 
con el propósito de diferencias una escritura de otra. El criterio cuantitativo y cualitativo es 
el indicado para la representación de significados diferentes. Ejemplo: 

Gato o.. j \ (') V 

Mariposa Q. 
\()S 

El gato bebe leche . .1. \ d \ \. 
. O,", qQ nI 

Cantidad y repertorio variable y presencia de valor sonoro inicial: manifiesta el inicio de 
una correspondencia sonora; es decir la letra con la que inicia una palabra corresponde al 
valor sonoro de una de las grafias corresponde al valor sonoro de una de las grafias de la 
primera sílaba de la palabra, la cantidad y el repertorio del resto de la palabra suelen ser 
variables. Se puede considerar que en este momento el niño esta en una etapa transitoria ya 
que esta manifestando características de la hipótesis presilábica y características de o la 
hipótesis silábica es decir, esta haciendo una correspondencia sonora gráfica al principio de 
la palabra, en el resto está correspondencia no se manifiesta. Ejemplo: 

Lápiz aSO h \ 
Pizarrón \~ ~ 1 ~ S 
La maestra toma su lápiz. \ \ J O ~ \. I h)tdt'q 
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Como podemos ver en los ejemplos el niño utiliza para cada palabra un número de 
grafias escribiendo distintas letras para ser más objetivas las diferencias en sus formas de 
representar diferentes significados. Sin embargo el niño no ha establecido la relación dentro 
la escritura y los aspectos sonoros del habla. 

REPRESENTACIONES DE TIPO SILABICo. 

Las reflexiones que realiza el niño le permiten establecer una relación entre las emisiones 
sonoras y los textos. A una emisión sonora larga le corresponde un texto largo, a una 
emisión sonora corta le corresponde un texto corto. Sin embargo, en estos intentos por 
hacer corresponder emisión sonora-texto, descubre que el habla no es un todo indivisible y 
hace corresponder cada grafia a cada una de las sílabas que componen la palabra, es decir a 
cada parte de la emisión oral le corresponde una parte de la representación escrita, "la 
posibilidad de ingresar ha esta hipótesis tiene que ver con la posibilidad de encontrar 

. inicialmente una relación sonora gráfica, es decir, intentar descomponer una palabra en 
partes y adjudicarle una letra en valor fónico a cada sílaba, que compone la palabra, esta 
letra puede en dado caso tener correspondencia con un valor sonoro convencional,,34 

Al comienzo esta correspondencia no es estricta, porque en algunos casos las partes 
de la representación escrita no corresponden a cada una de las partes de la emisión oral, por 
ejemplo puede escribir una palabra de seis grafias con cuatro haciendo un ajuste de la 
siguiente manera: 

Para caballo escribe: AU 
caba 

t-9J 
110. Interpreta: 

Hasta este momento el niño está haciendo una correspondencia grafia-sílaba, es 
decir a cada sílaba de la emisión oral le hace corresponder una grafia. A estas 
representaciones se le llama silábicas, "la hipótesis silábica entrará continuamente en 
conflicto con la hipótesis de cantidad mínima necesaria de grafias (ambas son 
construcciones originales del propio niño) tanto como los modelos de escritura propuestos 
por el medio (muy particularmente con la escritura del nombre propio). De esta doble 
posibilidad de conflicto surge, según nuestro análisis, las razones de la superación de la 
hipótesis silábica, ya que solamente buscando una participación que vaya "más allá" de la 
sílaba (es decir, la división de la sílaba en sonidos menores) es posible superar el conflicto. 
La cantidad de grafias resultantes de la aplicación de la hipótesis silábica es a menudo 
menor que los modelos de escritura alfabética propuestos por el medio,,35 

Ejemplo: escribe: 
h') (J 

Lee: ca ni ca (canica) 

34 BoniJla Cabrera, Adelaida. Op. Cit. Pág. 41. 
35 Ferreiro Emilia y Teberosky Ana. Los problemas que el niílo se plantea en Los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño. pág.341. 
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Cuando un niño tiene una concepción silábica de la escritura cuando se enfrenta a 
palabras como: sol pan sal, entra en conflicto ya que interpreta que los monosílabos se 
escriben con una grafia, esto es con respecto a la hipótesis silábica pero sin embargo la 
hipótesis de cantidad le exige escribir más de una grafia, puede resolver el conflicto 
agregando más de una grafia como acompañantes de la primera. Ejemplo: 

El niño escribe: MoA 
Lee: sol. 

Cuando a los niños se les pide que lean y a la vez señalen el texto con el dedo a 
menudo es posible observar distintas soluciones que encuentran para hacer coincidir la 
escritura de las palabras con las sílabas de estas. Por ejemplo: 

m a ~ 

'" 
{, 

~ 
leen: ma ma (sobran) 

m a m á 

'" '" ma ma. 

Cuando un niño conoce algunas letras y le adjudica un valor sonoro silábico estable, 
puede usar las vocales y considerar por ejemplo: que la "A" representa cualquier silaba que 
la contenga (ma, pa, sa, ca, etc.) o bien trabajar con la consonante en donde la p por 
ejemplo representa pa. Lo más frecuente es que los niños cambien ambos criterios usando 
vocales y consonantes cuando trabajan con vocales pueden presentarse escrituras como Iªs 
que aparecen en el siguiente ejemplo: 

Un niño escribe pato: ~ \V 

Pa 

o 
oL 

to 

Como puede verse utilizó la letra "A" para representar la sílaba pa y la letra "O" 
para la sílaba too Pero si se le pide que escriban papaya su escritura puede ser similar a ésta: 

ft. 
pa 

~ 
" ya. 

Pero un niño cuando siente la exigencia de escribir diferentes grafias escribiría: 

Af\E 
Papaya. 

Lo mismo sucedería cuando trabaja con consonantes pero ahora en lugar de escribir 
vocales escribirá las consonantes que escuche en cada palabra. 
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Es en el fracaso de la hipótesis silábica y la necesidad de comprender los textos que 
encuentra escritos 10 que lleva al niño a la reflexión y a la construcción de nuevas hipótesis 
que le permiten descubrir que cada grafia representa gráficamente a los sonidos del habla. 

REPRESENTA CIONES DE TIPO SILABICO-ALFABETlCO. 

Posteriormente sus representaciones escritas manifiestan la coexistencia de la concepción 
silábica y la alfabética para establecer la correspondencia entre la escritura y los aspectos 
sonoros del habla. A estas representaciones se le denomina "silábico-alfabéticas". Por 
ejemplo: 

Para pato escriben: 

p t 
Leen: pa too 

Para pelota escriben: 

p O --r 1\ 
Leen pe lo t a 

Las hipótesis se van transformando para lograr la escritura, "en este nivel los niños 
combinan 2 de ellas, en ocasiones le dan una hipótesis silábica y en otras alfabética, es 
decir, una letra para cada sílaba y en partes descubre la relación entre la emisión oral y la 
representación gráfica. La hipótesis combina tanto el nivel anterior como el subsecuente de 
este, o sea silábica y en ocasiones alfabéticas,,36 

REPRESENTACIONES DE TIPO ALFABETlCo. 

Estas se dan cuando el niño ha descubierto la relación entre la emlslon oral y la 
representación gráfica construye nuevas hipótesis que 10 llevan a tomar conciencia de que, 
en el habla, cada sílaba puede contener distintos fonos, 10 que le permitirá establecer la 
correspondencia entre cada grafia de la representación escrita en cada fono de la emisión 
oral; es decir, que cuando el niño descubre que existe cierta correspondencia entre fonos
letras, poco a poco va recabando información acerca del valor sonoro estable de ellas y 10 
aplica a sus producciones hasta lograr utilizarlo; para que ocurra esto habrá tenido que 
tomar conciencia de que en el habla cada sílaba puede contener distintos fonos . 

Así tomando conciencia de los fonos correspondientes al habla, analizando las 
producciones escritas que le rodean, pidiendo información o recibiendo la que le den los 
niños llegan a conocer las bases de nuestro sistema alfabético de escritura: Cada fonema 
esta representado por una letra. 

Pero aún le que da un largo camino que recorrer en 10 que respecta a la comprensión 
de los aspectos formales de la lengua escrita, como es por ejemplo la separación dentro las 

36 BQnilJa Cabrera Op. Cit. Pág.43. 
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palabras, los aspectos ortográficos, etc. Como lo menciona Ferreiro (1982) "a partir de este 
momento el niño afrontará otras dificultades propias de la ortografia, pero no tendrá 
problemas de escritura en el sentido estricto,,37 

Ejemplos de representaciones alfabéticas: 

1.- sin valor sonoro convencional 

calabaza c.. 6 b f' A ~ x. N 
piña \ n·, de 

M b 
a 

tJ 
t 

pan. 

2.- con valor sonoro convencional. 

1.- {ce rt) eLy in clo 

2.- L<\ n\QtslrQ c..oW\prO 

L + O- ¡¿ 
o c o m e 

Sin embargo, aún cuando ha logrado establecer la relación entre la escritura y los 
aspectos sonoros del habla, es necesario que descubra entre la secuencia gráfica y la 
secuencia de fonos en el habla para que los textos sean leídos, es decir, para que pueda 
obtener significado de ellos. 

En lo que a la lectura se refiere mientras el mno enfoque toda su atención en 
relacionar cada grafia con un sonido, perdiendo la secuencia de los distintos sonidos, no 
descubrirá la relación entre la secuencia gráfica y la secuencia de fonos en el habla. En el 
momento en el que pueda hacer esta relación, su conocimiento inconsciente del sistema de 
la lengua le permitirá identificar en le escritura las estructuras lingüísticas y podrá 
interpretar los significados. Mientras esto no suceda, la relación entre grafias aisladas y 
sonidos aislados no constituye un acto de lectura puesto que no hay obtención de 
significados, en otras palabras el acto de lectura no puede reducirse a un simple acto 
perceptivo de conocimiento de formas y asociación de dichas formas con sonidos de la 
lengua, "los avances en la compensación de nuestro sistema de escritura en cada niño son 
diferentes de acuerdo a las posibilidades que cada uno de ellos manifiesta a partir de lo que 
el medio social y cultural le proporcione y el ambiente educativo en el que se desenvuelve 
favorezca la interacción con este objeto de estudio,,38 

Como podemos ver para que se lleve a cabo el proceso es importante tomar en 
consideración primeramente el nivel cognitivo ya que los avances en la comprensión de 
nuestro sistema de escritura en cada niño son diferentes de acuerdo con las posibilidades 
que cada uno de ellos manifiesta a partir de lo que el medio social y cultural le proporcione 

37 Ferreiro y Teberosky (1974). Los sistemas de es~ritura en el desarrollo del niño~ Pág. 69. 
38 CAD.- Capacitación y actualización docente La lengua escrita en la educación primaria. Pág. 17. 
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y el ambiente educativo en el que se desenvuelve favorezca la interacción con este objeto 
de conocimiento. 

1.4. CARACTERlSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

La conducta desorbitada del niño da 4 años ha desaparecido. A los 5 años suele ser discreto, 
estable y bien ajustado. Seguro en su fuero interno, es tranquilo, amigable y no exige 
demasiado en sus relaciones con los demás. Solo intenta aquello que cree poder realizar, y, 
por tanto, de ordinario puede realizar lo que intenta. Es más concentrado, cuando quiere 
dibujar tiene de antemano en la mente una idea definida y concluye el dibujo que ha 
planeado y le gusta acabar lo que ha comenzado y sabe donde detenerse, muestra una gran 
economía y control de los impulsos motores. 

No se halla en conflicto consigo mismo ni con su entorno, está satisfecho de sí y los 
demás satisfecho de él. Tiene espíritu de cooperación y el deseo de aprobación de los 
demás. La madre sigue siendo el centro de su universo y le gusta permanecer a su lado y 
hacer cosas para ella y con ella, le complace obedecer sus mandatos disfruta recibiendo 
ordenes y obtener permiso para efectuar las cosas. 

Esta maduro para experiencias con comunidades más amplias, le gusta jugar con sus 
amigos. En el colegio saca un gran provecho intelectual con la guía de su maestra. 

Gesell describe al niño de 5 años del modo siguiente: "Presenta u notable equilibrio 
de cualidades y pautas: de autosuficiencia y sociabilidad; de confianza en sí mismo y 
conformidad cultural; de serenidad y seriedad; de cautela y resolución; de cortesía y 
despreocupación; de amistad yarrogancia,,39. 

El niño de cinco años es un extraordinario equilibrio de cualidades, fisicamente ha 
ganado en reposo y en destreza muscular, emocionalmente está bien equilibrado. 
Intelectualmente ha llenado ola curiosidad y el entusiasmo por aprender. Toma la vida tal 
como viene y está contento con ella. Lo que más le gusta hacer es: jugar. 

Tiende biológicamente a liberar energía: correr, brincar, trepar, arrastrar y moverse 
incansablemente de un lado para otro. Por lo que es necesario propiciarle el espacio y los 
medios suficientes para que juegue a su antojo, tanto en casa como al aire libre. Eso le 
permitirá desprenderse de su ilimitada energía y realizar todos los ejercicios que precisa 
para alcanzar el control y la destreza de sus sistema muscular. 

En eta edad las habilidades musculares constituyen la piedra angular de posteriores 
logros intelectuales, tales como la lectura. La coordinación muscular está formada de dos 
factores fundamentales: la lateralidad y la direccionalidad; la primera como el sentido 
íntima de nuestra propia simetría: nuestra izquierda y nuestra derecha y la direccionalidad 
la proyección de la lateralidad en el espacio. Si un niño no ha alcanzado un buen sentido de 
la lateralidad, trastrocará las letras y las palabras en la lectura. 

39 Gesell, A. y Amatruda, e Diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño. 

-
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El niño de está edad adora escuchar mientras otro lee y muestra preferencia por 
otros cuentos, que le agrada oír una y otra vez. Le gusta la poesía, los cuentos de animales 
que se comportan como seres humanos, cuentos de fiestas y estaciones. 

En la escuela pasa de una actividad a otra con relativa facilidad. Le agrada llegar al 
término de todas las tareas, puede o no respondes favorablemente a un período de reposo, la 
clase puede encontrar placer a una actividad dirigida durante unos veinte minutos. Lectura 
y números están estrechamente ligados al juego. Se dirige a la maestra por materiales con la 
intención de contarle experiencias y para mostrarle sus trabajos. Trabaja con arranques 
breves de energía. 

Es capaz de aprenderse el abecedario y de adquirir el proceso de lecto-escritura, 
puede contar e identificar los números así como su escritura así como la adición y 
sustracción de cantidades pequeñas. Todo lo anterior es gracias a que el niño cuenta con un 
conocimiento previo de la lecto-escritura. 

1.5. EL CONOCIMIENTO DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS SOBRE EL APRENDIZAJE 
DE LA LECTO-ESCRITURA. 

Durante los primeros años de vida el niño vive en un ambiente cotidiano que le presenta 
múltiples ejemplos de escritura por los tanto" es dificil imaginar que esperará a tener 6 
años y entrar a la escuela primaria para comenzar a plantearse así mismo problemas 
relativos a la naturaleza, valor y función de este objeto cultural así el niño que comienza el 
aprendizaje de la lectura y la escritura no comienza desde cero sino que lleva consigo a la 
escuela un conocimiento previo".40 

El niño desde temprana edad tiende a imitar lo que le rodea reproduciendo los 
gestos de los adultos cuando lee, no es dificil ver a un niño que no sabe leer como lee un 
cuento, es decir que a partir de la imágenes que ve el elabora el texto, supone lo que está 
escrito y hace su lectura en voz alta por lo que se puede observar que el niño aprende y 
comprende muchas cosas cuando imita, "porque la imitación espontanea no es copia pasiva 
sino intento de comprender el modelo imitado".41 

Un niño que se cuestiona todo lo que le rodea que indaga e investiga, comenzará a 
preguntarse que es y como se interpretan las grafias que son diferentes al dibujo y que se 
presentan en la mayoría de los objetos cotidianos, mucho antes de que cumpla determinada 
edad y tenga frente a él una maestra que le enseñe el proceso de la lecto-escritura ya que el 
niño no es un sujeto pasivo sino que es un sujeto cognoscente que se enfrenta a la escritura 
como objeto de conocimient042e irá aprendiendo a leer y a escribir de acuerdo a los 
esquemas de asimilación que tenga en ese momento; pasando así por un proceso de 
conceptualización de la escritura ya sea de manera temprana o tardía. De hecho la 
psicología genética estudia la génesis del pensamiento y la manera como el sujeto 

40 Ferreiro, E. Génesis del conocimiento. Pág:2. 
41 Ferreiro, E. Teberosky, A. Op. Cit Pág. 208. 
42 Objeto de conocimiento es todo aquello que despierta el interés del sujeto para ser comprendido, éste 
interés depende del nivel que ha alcanzado la estructuración del pensamiento de tal forma que le pennita 
conocerlo. 
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construye el conocimiento siendo él y el aprendizaje, construcciones que se van dando en la 
interacción con el medio ambiente, formando así esquemas de acción, a través de procesos 
de asimilación y acomodación. 

Un niño está en contacto con un libro mucho antes de que sea capaz de leerlo por sí 
mismo. "Mirando el libro, hojeándolo, interpretando sus ilustraciones el niño también tiene 
oportunidad de observar el texto : la variedad de grafias (en la carátula o portada, fuera y 
aveces fuera de las imágenes), la distribución de estas ( en espacios en blanco que delimitan 
columnas, renglones, etc.) Cuando un adulto lee a un niño un libro, el niño podrá descubrir 
la relación entre las imágenes y el texto, la manera de abordarlo (dónde comienza, donde 
termina) y la orientación de la lectura,,43 . Todo niño al llegar al kinder o a la primaria llegan 
con la suposición de que las letras dicen algo, "el alumno antes de enfrentarse al sistema 
escolarizado ya es capaz de tener hipótesis frente a ese objeto de conocimiento que es la 
lengua escrita,,44. . 

No todos los sujetos asimilan el proceso de comprensión de la escritura de la misma 
manera o magnitud esto depende de sus capacidades cognitivas iniciales; pero todos 
superan los conflictos cognitivos e integran los nuevos esquemas, o sea todos pasan por el 
proceso de acomodación que reincorpora lo que se le dificulta al sujeto asimilar para 
comprender la escritura y la lectura. 

El niño va interpretando el proceso de adquisición de la lectura por medio de la 
creación de hipótesis por ejemplo si él ve un lápiz él presupone que sirve para marcar o 
rayar sobre el papel, o "que una letra basta para poner el nombre de un objeto, o que el 
nombre de un objeto pequeño va a llevar menos letras que el nombre de uno de mayor 
tamaño, o bien que, si no hay imagen presente en un texto debe tener por lo menos tres 
letras para permitir un acto de lectura, o que las letras tiene un valor sonoro silábico,,4s . 

En un principio el niño no reconoce a las letras como letras "las letras no son 
concebidas de inmediato como objetos sustitutos que sirven para vehiculizar las 
significaciones propias del lenguaje. Son objetos del mundo y tienen un nombre, como 
todos los objetos, pero no dicen nada, no son objetos simbólicos. Estos niños saben que las 
letras sirven para leer, sin saber que las letras están vinculadas a una significación 
lingüística,,46.es aproximadamente a partir de los 4 años cuando el niño es capaz de 
considerar al dibujo y a la escritura como sustitutos de la realidad. 

Cuando el niño se inicia en la escritura se enfrenta a una serie de elementos 
perturbadores del proceso que le van a provocar conflictos cognitivos; estos pueden ser la 
separación de una palabra a otra, que si no hay imágenes entonces el texto no dice nada, 
etc. Dichos conflictos entre lo que supone y lo que observa al actuar, darán lugar a un 
replanteamiento de sus hipótesis originales. En este proceso estriba la evolución del 
conocimiento del niño. 

43 Ferreiro, E y -Teberosky, A. Op. Cit. pág. 210. 
« Bonilla Cabrera, Adelaida. Op. Cit. pág. 34. 
45 Kaufman, Ana Ma. El conocimiento del niño sobre el sistema de escritura. pág. 2 
46 Ferreiro E. pág. 32. 
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El desarrollo intelectual va evolucionando de modo que existen momentos o etapas, 
con límites no rigidos, que permiten al niño construir un cierto tipo y grado de 
conocimientos, el sujeto establece cada vez mayores y más amplias relaciones y 
coordinaciones entre ellos, lo cual favorece la construcción de otros nuevos. Pero es 
siempre y ante todo el sujeto mismo quien lo construye, no es suficiente la transmisión del 
conocimiento por parte del maestro. Solo poniendo en juego su propia actividad intelectual 
podrá llegar a comprenderlo, puesto que al reconstruirlo llega a conocerlo. 

Cuando el niño pasa del lenguaje oral al escrito, este último le resulta más dificil 
porque tienen sus propias leyes que el niño aún no domina, "el lenguaje oral resulta siempre 
comprensible para el niño ya que surge de la comunicación viva con otras personas, 
constituye una reacción completamente natural, como el eco del niño a lo que se hace 
alrededor y atrae su atención. Al pasar al lenguaje escrito, mucho más condicional y 
abstracto, a veces no comprende el niño para qué es necesario escribir." 47 Por lo tanto el 
niño es un sujeto que trata de comprender el sistema de escritura según su nivel de 
conceptualización que se determina de acuerdo a su edad cronológica, al desarrollo de la 
capacidad intelectual, a su capacidad de aprendizaje; para ello Piaget habla de la influencia 
que tienen el medio ambiente, las experiencias de las cosas que le rodean, la reorganización 
de los esquemas y el desarrollo neurológico para que el niño reconstruya sus conocimientos 
previos de la noción que tiene de lecto-escritura 

Piaget concibe al aprendizaje como una función de desarrollo evolutivo, por lo que 
el niño cuenta con ciertas estructuras, esquemas y una maduración de sus funciones que le 
permiten conocer y adquirir el conocimiento, implica la asimilación de esquemas 
interpretativos previos del niño y la continua modificación de estos. 

Como se puede ver los niños tienen bastantes nociones de lo que significa escribir, 
leer e incluso hacer cálculo mental, sin embargo al lIefar a la escuela se rompe con sus 
esquemas cambiando su actitud frente a ese aprendizaje4 

. 

Durante la adquisición de la lectura y la escritura suelen presentarse algunos 
trastornos (especialmente de percepción visual que es el tema que se maneja en este 
trabajo) que dificultan en el niño la adquisición de la lecto-escritura. 

1.'5.1. COMO SE DIAGNOSTICA EN LOS NIÑos DE ESTA EDAD PROBLEMAS 
DE TRASTORNOS PERCEPTIVO VISUALES. 

Varias de las investigaciones realizadas en niños que presentan dificultades en la 
adquisición de la lectura y la escritura la mayoría están asociados con dificultades en la 
percepción visual; este trastorno se detecta porque a los niños se les dificulta reconocer los 
objetos y su relación entre sí en el espacio y la percepción del mundo de manera 
distorsionada. Puede mostrarse torpe en las tareas cotidianas e inepto en juegos y deportes, 

47 Vigotsky. La imaginación y el arte de la infancia. págs. 53 y 54. 
48 Para Piaget el aprendizaje adopta dos formas : "Illla es la adquisición de nuevas respuestas restringidas a 
una situación específica y el otro es el aprendizaje estable y duradero , y es el que parte del proceso de 
equilibrio es decir, se presenta Illl aprendizaje auténtico cuando el niño posee el equilibrio mental necesario 
que le capacite para enfrentarse con experiencias nuevas" Benitez Vertiz María Elena. Importancia del 
lenguaje en la etapa de la adquisición de la lecto-escritura. 
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los símbolos visuales los percibe deformados y confusos, se les dificulta la realización de 
algunas actividades como: el recortado, la escritura y el dibujo y el juego de pelota, el 
copiado del pizarrón puede resultar una y tarea muy dificil ya que la percepción visual 
supone el funcionamiento de una clase de mecanismos relacionados con la recepción de la 
estimulación de la retina, es decir, la disposición óptica que refleja el ambiente, o sea, las 
pautas de estimulación discretas, compuestos de puntos, líneas y diversas discontinuidades 
de luminancia resulta insuficiente para explicar el mundo visual. 

La percepción no sólo se debe al carácter biofisico de la estimulación entrante y de 
los mecanismos receptores adecuados, sino también a disposiciones e intenciones dentro 
del que percibe. Esta percepción está influenciada por expectativas y previsiones que 
resultan de la organización de la entrada visual. 

Cuando un niño tiene problemas en la visión y en la manera en que percibe su 
entorno se le dificulta asimilar dicho proceso de manera óptima aprendiéndolo 
erróneamente distorsionando el trazo de las letras y los números y por lo tanto la mala 
comprensión del proceso. 

El docente se percata de que un niño tiene algún trastorno en la percepción visual 
cuando el desempeño y el rendimiento del niño es notablemente bajo así como la 
incapacidad de traducir lo que ha sido percibido en respuestas motoras, etc. 

Una vez que el maestro ha detectado alguna anomalía en el aprendizaje del niño y 
que se refieren a la percepción visual, se necesita de una valoración psicológica que 
respalde y verifique que realmente ese es el factor que está afectando el aprendizaje del 
infante. Esta valoración puede hacerse con la aplicación del test gestáltico visomotor de 
Bender así como el de Frostig. 

Con todo lo anterior se puede concluir que el niño aprende desde el momento que 
nace; al percibir y asimilar de su entorno imágenes y letras que lo llevan al conocimiento de 
la lectura y la escritura y no hasta que inicia su aprendizaje escolar, es decir, dentro de un 
aula, un maestro y un programa. Y que el ambiente de cada niño, consta de muchos 
escenarios, que pueden afectar recíprocamente y ejercer una influencia en su aprendizaje y 
desarrollo, dentro del cual una de sus áreas es la cognición con la que aprendemos 
habilidades y adquirimos conocimiento mientras conformamos actitudes sentimientos, 
prejuicios, valores y patrones de pensamiento. Una de las habilidades que pueden ser 
afectadas es la percepción visual y que muchas veces pasa por desapercibida ignorando que 
ese puede ser un motivo de peso por el cual un niño pudiera tener trastornos muy serios en 
el aprendizaje. 

Al ingresar al colegio el aprendizaje esta relacionado con la manera en que el 
docente trasmite la adquisición de la lecto-escritura y aquí es donde tiene mucho que ver el 
método que utiliza para reafirmar los aprendizajes previos y construir otros nuevos. 
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Por ello en el siguiente capítulo se aborda los métodos y algunas Teorías que tienen que ver 
con el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lecto-escritura; así como también la 
descripción del Método Integral Minjares, por ser el método que se maneja en esta 
investigación para la adquisición de la lectura y la escritura en la población de niños de 
Preprímaria del Colegio Rafael Ramírez. 



CAPITULO 11. 

MÉTODOS UTILIZADOS POR EL DOCENTE PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA. 
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Debido a los problemas que a menudo se presentan en primer grado de educación primaria; 
como son: la memorización y mecanización del objeto de estudio, la concepción que el 
niño tiene de aprendizaje, el fracaso en el proceso de asimilación de la lectura y escritura, la 
falta de maduración, problemas de percepción, etc. Varias instituciones realizan 
investigaciones que refieren las diversas causas y consecuencias que provocan estas 
situaciones, estas instituciones son: la DIE ( Departamento de Investigación Educativa), 
CCECMEM (Centro Coordinador de Educación Continua para el Magisterio de el Estado 
de México), etc., las cuales encuentran respuestas en un sin fin de versiones que los 
docentes dan al respecto por ejemplo el poco apoyo por parte de los padre para con sus 
hijos, el nivel socioeconómico tanto de los alumnos como el de la escuela, la falta de 
materiales, etc, "Los maestros siguen insistiendo que el problema de la adquisición de la 
lecto-escritura se centra en los niños porque les falta maduración, porque sus padres no les 
ayudan o porque tiene problemas de aprendizaje,,1 

Como solución inmediata-solución entre comillas ya que esta es temporal, pues no 
se atienden de fondo y los niños no logran una asimilación y acomodación permanente de 
los nuevos conocimientos- los docentes aplican diferentes actividades con sus pupilos como 
son; los dictados diariamente, copias, ejercicios de caligrafia, planas de palabras y 
oraciones, memorización de letras, sílabas, palabras y hasta de enunciados, etc., pero a 
pesar de eso el aprender a leer y a escribir se sigue interpretando como la simple 
decodificación de signos gráficos y la copia de textos. 

Los niños no poseen las mismas ventajas sociales, culturales y psicológicas para 
aprender dicho proceso. Al inicio del cieJo escolar se homogeniza al grupo sin tomar en 
cuenta los posibles problemas con los que el niño ingresa al jardín de niños (de motricidad 
fina o gruesa, de percepción visual, psicológicos u otros) que no le permitiera obtener al 
final un óptimo aprovechamiento y aprendizaje de acuerdo a su grado, etiquetándolos como 
niños desadaptados, con problemas de aprendizaje, etc. 

Ya Piaget afirmaba que en el desarrollo integral del niño influían los aspectos de 
ámbito psicosocial (lo que le rodea al niño) y el psicológico (desarrollo de la inteligencia) 
el alumno es el que aprende por sí mismo y lo va descubriendo a través del tiempo.2 Para 
que el niño descubra un nuevo conocimiento influyen factores destacándose la maduración 
y la experiencia; en la maduración tiene que ver el proceso de asimilación y acomodación 
dando como resultado una estructura nueva y la experiencia está relacionada con el mundo 
fisico y el mundo lógico matemático (manipulación de objetos). 

I Centro coordIDador de Educación continua para el Magisterio del Estado de México (CCECMEM) Encuesta 
realizada por coordIDadores de actualización de educación primaria. El procesó de la apropiación de la lectura 
en escuela primaria 
2 Piaget, lean. Los problemas de la psicología genética Traducción de Miguel A Quintanilla y Ana Maria. 
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Todo lo anterior no se toma en cuenta al momento de impartir una clase, el docente 
fabrica una interpretación reducida de lo que el niño enfrenta y de lo que para él significa el 
asimilar el proceso de la lecto-escritura. Porque aunque a lo largo de la historia han existido 
diferentes métodos de lecto-escritura los fracasos escolares se siguen presentando y las 
supuestas soluciones se siguen repitiendo. 

, 

A partir de lo ya mencionado es necesario mencionar qué es el método, el cuál se 
definirá a continuación. 

2.1. ¿QUÉ ES EL MÉTODO? Y SU EVOLUCIÓN. 

Dentro del campo de las ciencias existen varios métodos para el logro de un fin pero para 
enfocarnos a lo que es esta investigación cabe mencionar únicamente a dos de estos: los 
métodos pedagógicos y los métodos de la educación; los primeros son los métodos de la 
ciencia, de la lógica, de las ideas de la educación, etc. Dentro de éstos se encuentran los de 
la observación y experimentación, los de análisis y síntesis, 'Ios de la inducción y 
deducción, el comparativo, el genético, el estadístico, de los test y el de descomposición. 

Los de la educación3 son los de la acción, de la práctica educativa, los de la 
aplicación de las ideas de la educación, es decir, "es aquel conjunto de reglas o normas que 
tratan de alcanzar el desarrollo integral del ser individual, mediante las materias y 
actividades que el educador considere necesarias en vista de las características psicológicas 
del educando y de los fines perseguidos". 4 

Pero cada educador, desde Sócrates hasta nuestros días, han creado sus propios 
métodos tanto pedagógicos como educativos; por lo tanto resulta dificil aplicar o encontrar 
un método único o de carácter universal. 

Algunos autores han dividido al método en dos grandes rugros : el método lógico y 
el método pedagógico (método de la educación); el primero persigue el descubrimiento de 
la verdad, el descubrimiento del saber, la investigación de la enseñanza, se aplica al estudio 
teórico de la pedagogía y el segundo se enfoca a la transmisión de las verdades adquiridas, 

. a la comunicación del saber, aplica su estudio a la realización práctica de la educación de 
acuerdo al tiempo en que se viva ;antes cuando el fin de la educación era la pura 
transmisión de conocimientos el método tenía un carácter intelectual, pero hoy el fin de la 
educación es el desarrollo integral de la individualidad el método es más complejo y de 
carácter global y activo por lo tanto no sólo depende del fin que se persigue sino también 
del sujeto a quien se dirige. 

Grandes didácticos como Ratke, Comenio, Pestalozzi, etc., persiguieron la 
confección de un método único y uniforme para los objetivos de la educación no 
consiguiéndolo. Hoy se sabe que esto es imposible ya que tiene que haber tantos métodos 
como fines se persigan en la educación. También se llegó a idolatrar al método 
visualizándolo como el todo dentro de la educación actualmente este se retoma de acuerdo 

3 Educación como "el hecho real, efectivo; una realidad de la vida individual y social humana, que adopta 
múltiples formas" Lorenzo Luzuriaga. Historia de la educación y la pedagogia pág 35. 
4 Luzuriaga Lorenzo. Historia de la educación y la pedagogía. pág.36. 
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a la personalidad, capacidades y aptitudes del educador y se tiene la concepción de que el 
método es un auxiliar, un instrumento que el sujeto ha de manejar de acuerdo a sus 
necesidades. 

Comenio fue el primero que definió al método de manera general estableciendo 9 
reglas metódicas: 1 ° enseñarse lo que hay que saber, 2° lo que se enseñe debe enseñarse 
como cosa presente de uso determinado. 3° enseñsarse directamente sin rodeo alguno, 
4°enseñarse tal y como es, a saber, por sus causas, 5° el conocimiento debe presentarse de 
forma general y luego por partes, 6° examinarse todas las partes sin omitir ninguna con 
expresión del orden lugar y enlace que tienen unas con otras, 7° las cosas deben enseñarse 
sucesivamente, 8° detenerse en cada caso hasta comprenderlo, 9° explicarse bien las 
diferencias de las cosas para obtener un conocimiento claro y evidente de todas5 Hay 
quienes conocen a estas reglas como reglas de oro. 

Descartes también estableció el método lógico en su famoso "Discurso sobre el 
método". Pestalozzi también señaló 11 reglas del método las que llamó fisico-matemáticas 
pero que en realidad son didácticas o educativas ya que rebasan la pura instrucción, las 
cuales se resumen en la intuición y la acción del espíritu, de la naturaleza y de los objetos 
del mundo para razonar los conocimientos previos e interpretar y construir conocimientos 
nuevos llegando al razonamiento fisico y complejo de todas sus partes llevando el sello de 
la libertad y la independencia sin olvidar la proximidad o lejanía de todos los objetos que 
rodean al sujeto y que determinan lo decisivo de su vocación y aún de su virtud 6 Estas 
reglas han servido de guía para toda la educación moderna. 

Los métodos pedagógicos han evolucionado al mismo ritmo que la educación, 
iniciaron por la forma más simple la exposición de las materias, luego por el diálogo y la 
interrogación basada en las palabras, le sucedió la demostración de los objetos, la intuición 
y por último a la participación directa del alumno con los métodos activos de la educación; 
es decir de la palabra a la cosa y de la cosa a la acción. También a cambiado su orientación 
de la parte objetiva a la subjetiva, de la preocupación de las cosas por el interés por el 
sujeto integrando uno y otro. 

Por lo dicho anteriormente A, y 1. Schmieder señala las características del método 
pedagógico en 5 momentos: momento lógico, momento psíquico, momento económico
didáctico, momentc estético ético y momento personal. Por lo tanto para ellos la definición 
de método pedagógico es el siguiente" es una reunión organizada (síntesis) de medidas 
didácticas que se fundan sobre conocimientos psicológicos, claros seguros y complejos, y 
sobre leyes lógicas, que realizadas con habilidad personal de artistas, alcanzan sin rodeo el 
fin didáctico previamente fijado .,,7 

Así mismo Lorenzo Luzuriaga define al método educativo como el "conjunto de 
reglas o normas que tratan de alcanzar el desarrollo integral del ser individual, mediante las 

5 Comeruo: Didáctica magna. Trad. De S. López Peces. Madrid Reus. 
6Pestalozzi: Discurso sobre el método. 
7 A. Y J. Schmieder: Didáctica general. 
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materias y actividades que el educador considera necesarias en vista de las características 
psicológicas del educando y de los fines perseguidos."g 

Existen diferentes clases de métodos descritos por el mismo autor en el mismo 
documento y estos son: Métodos lógicos, Psicológicos y Educativos de este último se 
derivan los métodos didácticos, los métodos activos y los métodos especiales llamados así 
porque no reúnen todas las características de los métodos auténticos pero retoman algunas 
de acuerdo a lo que se adapte según la finalidad a la que se vaya a aplicar. También existen 
los métodos didácticos en los que se encierran el método expositivo, el método 
interrogativo, el método intuitivo, la expresión oral y escrita, la utilización del libro de texto 
y el de consulta. 

Los métodos activos el precursor de estos es Rousseau con su escrito de el Emilio el 
menciona en uno . de sus párrafos "Despertad la atención de vuestro alumno por los 
fenómenos de la naturaleza, y la habréis hecho curioso; más para satisfacer su curiosidad no 
so apresuréis jamás a satisfacerla. Poned los problemas a su alcance y dejádselos resolver 
que no sepa nada porque se lo hayáis dicho, sino porque el mismo la haya comprendido; 
que no aprenda la ciencia sino que la invente.,,9 También hace referencia a la actividad 
fisica para ejercitar la inteligencia. 

Los métodos individuales; dentro de los cuales se encuentran el método Montessori 
y el plan Dalton. Los métodos individuales-colectivos: el método Decroly y el sistema de 
Winnetka. Los métodos colectivos: el método de proyectos y el trabajo por grupos. 

Cabe señalar que además de los métodos pedagógicos existen los métodos de lecto
escritura. Como docentes de nivel preescolar (preprimaria) se observa la necesidad de 
seleccionar el método o los métodos de adquisición de la lectura más adecuados que le 
permitan emplear, según las circunstancias objetivas y psicológicas de la educación, 
técnicas y metodologías que vayan más acordes a las necesidades, intereses y 
principalmente a las caracteristicas de los niños que se encuentran entre los 5 y 6 años de 
edad. 

Es por ello que enseguida se mencionarán algunos métodos de lecto-escritura que a 
lo largo de la historia se han utilizado para el logro de este fin. 

En la antigüedad la escritura surgió por la necesidad que los pueblos tenían por 
comunicarse unos a otros inventando así la escritura cercana al dibujo y signos gráficos que 
expresaban objetos y acciones. 

Dentro de las culturas Mesoamericanas - mexicas- ya se realizaban escrituras por 
medio de glifos que daban cuenta de la vida relevante de ese momento, se cree que desde 
esa época existía el arte de la expresión figurativa representada en metáforas y llegaron a 
diseñar libros llamados códices; estas imágenes y figuras se utilizaron por mucho tiempo 
hasta que se estableció otro código para comunicarse. Con la llegada de los españoles se 
implanto otra forma de escritura y se inició el uso de los libros traídos por los frailes 

8 Luzuriaga, Lorenzo. Historia de la educación y la pedagogía. Pág.222. 
9 Rousseau. Emilio o de la educación . Págs. 385. 
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misioneros ellos sensibilizaban a los indígenas en la escritura a través de cartillas; las cuales 
tenían la función de introducir la doctrina cristiana e inicialmente estaban escritas en 
lenguas actoctonas. 

El propósito fundamental en ese tiempo era evangelizar en la ley cnstlana se 
enseñaba la escritura por separado y posteriormente la enseñanza de la lectura la cual 
predominaba ya que lo que se pretendía era formar lectores. Ricard Robert hace referencia 
al respecto cuando menciona que la formación era idéntica para la gente baja como para los 
hijos de los príncipes " leer, escribir, contar y cantar. La primera dificultad que se les 
presentó fue la lectura y la escritura. Como en estas escuelas no se enseñaba castellano, 
toda la instrucción tenía que hacerse en lengua de indios, particularmente el náhuatl. Ahora 
bien la mayor parte de las lenguas indígenas carecían de escritura ideogramática, inútil para 
el objeto. La solución dada por los misioneros fue la apropiada: adaptar los caracteres 
latinos a las lenguas para enseñar a leer a sus alumnos. Pero el alfabeto resultaba algo 
inesperado por completo para la mente del indio, como que era muy abstracto para su 
manera de concepción tan concreta. Los misioneros hallaron · su expediente de alta 
pedagogía: enlazar la representación de las letras con la de ciertas cosas concretas, en 
cuanto fuera posible, fáciles de hallarse en las manos de los niños" ¡O 

La lengua española se ensañaba por medio del Silabario de San Miguel el cuál fue la 
primera guía que permitía la enseñanza de la lectura en las escuelas parroquiales y 
religiosas en general. Cuando el niño ingresaba a la escuela se ponía en sus manos un 
silabario~ (el cual tenía como caracteristicas: parte del conocimiento de las vocales y 
continua con el aprendizaje de las sílabas, utiliza mayúsculas y minúsculas, es memorístico, 
etc.) para que aprendieran los 29 signos del silabario. 

En el periodo colonial para la enseñanza de la lectura y la escritura se utilizaba el 
silabario de Antonio Cortés en éste método de enseñanza predominaba la memorización y 
el descifrado; inclinándose más por lo abstracto, había una gran preocupación por los 
instrumentos a utilizar(los folletos y los libros) . 

En los siglos XVII y XVIII la lectura y la escritura tuvo mayor impulso gracias a la 
aparición de la imprenta. Al inicio del siglo XIX surge con más fuerza la necesidad de 
aprender ya que con la construcción del Cádiz solo podían votar los que sabían leer. 

Predominaron los procedimientos de el deletreo, el silabario, el análisis, la 
inducción, etc. Como aplicaciones pedagógicas reconocidas por Torres Quintero, Carlos 
Acarrillo, entre otros para que el objetivo se cumpliera. 

Desde entonces los métodos tanto pedagógícos como educativos han evolucionado 
comenzando por los más simples, como son: la exposición de la materia a enseñar, después 
siguió el dialogo y la interrogación basada en las palabras, le sucedió la demostración de los 
objetos, la intuición y por último la participación directa del alumno. 

Retomando lo anterior según A y 1. Schmieder el método tiene 5 momentos 
principales, ya mencionados anteriormente y que a continuación se definirán cada una: 

10 Ricard. Robert. La conquista espiritual de México. pág. 323. 
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1 ° Momento lógico.- es el conjunto de procedimientos que respondan a las leyes del 
pensamiento. 

2° Momento Psíquico.- Observación del espíritu del individuo. 

3° Momento económico-didáctico.- Medidas metódicas que permitan el menor 
esfuerzo y un mayor número de resultados 
exactos. 

4° Momento estético-ético.-llevar acabo un verdadero arte metódico. 

5° Momento personal.- ser auténtico como persona. 

Por lo tanto para A. y J. Schmieder el método "es una reunión organizada (síntesis) 
de medidas didácticas que se fundan sobre procedimientos psicológicos, claros, seguros y 
completos y sobre leyes lógicas, que realizadas con habilidad personal de artista, alcanzan 
sin rodeo el fin didáctico previamente fijado ."¡¡ Por lo tanto el método es un elemento que 
facilita la estructura de el trabajo educativo, la ordenación racional de acontecimientos, 
recursos técnicos y didácticos así como los procedimientos que permitan alcanzar los 
objetivos que se propongan en el aula escolar. 

Así pues se entiende que existen una serie de definiciones sobre este concepto sin 
embargo la definición hecha por Nerici G parece ser la más completa: "Etimológicamente, 
método quiere decir camino para llegar a un fin. Representa la manera de conducir el 
pensamiento o las acciones para alcanzar un fin. Es asimismo, la disciplina impuesta al 
pensamiento y a las acciones para obtener mayor eficiencia en lo que se desea realizar. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 
coordinados para dirigir el aprendizaje de el alumno hacia determinados objetivos. El 
método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de enseñanza y del aprendizaje, 
principalmente en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la 
misma. Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los 
procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje incluyendo en él desde la 
presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 
aprendizaje,,¡2 

IJ A. Y 1. Schmieder: Didáctica general. 
12 Nerici. G lmideo. Hacia la didáctica general dinámica. pág. 237. 
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2.1.1 MÉTODOS DE LECTO-ESCRITURA. 

Uno de los requisitos fundamentales de la actividad pedagógica lo constituye -como ya se 
ha mencionado - la enseñanza de la lectura y la escritura, actividad muy importante para la 
adquisición de saberes y el medio más cultural por excelencia; así como el instrumento para 
la expresión y fijación de los conocimientos científicos y técnicos. 

Como docentes de nivel preescolar de escuelas particulares se observa la necesidad 
de seleccionar un método o métodos necesarios para la enseñanza de la lecto-escritura que 
vayan acorde a las necesidades, intereses y principalmente a las características personales y 
de desarrollo de los niños que se encuentran entre los 5 y 6 años de edad. 

Para el logro de este objetivo se observa que a lo largo del tiempo se ha echado 
mano de diversos métodos que permiten llegar a este fin unos ha extendido su uso a través 
del tiempo y otros han respondido ha principios didácticos más recientes. 

Podemos mencionar el método alfabético, el silábico, el fonético, la palabra 
generadora, el método global, el método ecléctico, etc. Muchos autores dividen a los 
métodos en 2 grandes grupos en los sintéticos y los analíticos pero según Laura Castro de 
Amato los agrupa en tres categorías según los procesos mentales seguidos por el 
pensamiento para el aprendizaje: los métodos sintéticos, los analíticos y los analíticos
sintéticos. 

LOS MÉTODOS SINTÉTICOS. 

Eran usados en la escuela tradicional, tiene que ver con la idea de que para aprender a leer y 
a escribir se debe partir de la parte mínima de la palabra a la formación de enunciados; es 
decir, parten de los elementos más simples como son: el sonido, la letra, la sílaba para así 
llegar después a lo complejo : la palabra, las frases, la oración y la composición. 

Desde el punto de vista lógico el uso de este método no presenta ninguna objeción 
pero desde ello psicológico si lo es porque para el niño el hecho de iniciar de lo más simple 
no necesariamente es lo más sencillo para sus procesos mentales; ya que el comenzar por el 
aprendizaje de las letras y las sílabas está empezando por algo no significativo y abstracto 
para él. Este método tiene como características un aprendizaje árido basado en automatismo 
adquiridos por la repetición y memorización. Aumentando así las dificultades del 
aprendizaje haciéndolo monótono y aburrido. 

Dentro de este grupo los más conocidos son: 

Métodos alfabéticos o de deletreo.- Se usaron AC.; hay países donde subsistieron a 
principios de este siglo, se encuentran el silabario de San Miguel, el Silabario de San 
Vicente, Mantilla # 1 Libro de lecturas. 

Métodos fonéticos .- Se considera a Fray Matías de Córdoba (1766-1828), como el 
iniciador del método fonético en México. El fonetismo parte del sonido o fonema, 
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hechando mano a veces de la onomatopeya para formar después sílabas y palabras y con 
estas integrar frases y oraciones. Además de ser lógico rechaza el deletreo. Dentro de este 
se encuentran: Nuevo Método de enseñanza Primaria destinado a la Adquisición de las 
Primeras Letras.(Fray Matías de Córdoba ), Método de palabras normales (Enrique C: 
Rebsamen), Método Fonético onomatopéyico (Gregorio Torres Quintero), Despertar 
(profra. Evangelina Mendoza Marques) Leo y escribo (Profr. Daniel Delgadillo), Mis 
Primeras Letras (profra. Carmen G. Basurto). 

El método silábico.- Fue usado por primera vez por el religioso agustino Fray José 
Viraloig en Valencia España en 1750. Facilita el aprendizaje de la lectura en los adultos. Se 
usa mucho en Japón porque el idioma es de estructura silábica, inician con la enseñanza de 
las vocales, con las cuales forma sílabas mismas que los niños aprenden sobre la base de los 
ejercicios de repetición y aplicación mecanizada, para después combinarlas y formar 
palabras y con estas se organizan frases y oraciones. 

Se encuentran: El Método para enseñar a leer y escribir en 66 lecciones (Fray Víctor 
María Flores), Enseño a Leer (profr. Francisco Esclldero Hidalgo). 

LOS METODOS ANALI17COS. 

Son los que parten de conjuntos: palabras o frases, para terminar con los elementos más 
simples (sílabas, letras) . La Teoría de la Gestalt trajo notables repercusiones en la 
enseñanza y originó modificaciones en los métodos, recursos didácticos, planes y 
programas; ya que considera que la percepción del sujeto es siempre global, en su totalidad, 
es decir, como un conjunto de elementos con sus relaciones. Esta totalidad percibida 
adquiere características mejor estructuradas a lo que llama teoría de las leyes de la forma 
las cuales rigen no solamente el área perceptiva sino también las capacidades y el 
razonamiento. Hay entonces una tendencia en la mente a percibir globalmente analizar y 
sintetizar. 

Dentro de estos métodos se encuentran: 

Método de frases.- Juan Amos Comenio señala en su Orbis Pictus (siglo XVII) la 
conveniencia de enseñar a leer por palabras, al afirmar que cuando los vocablos se unen a 
dibujos relativos a su contenido se puede aprender con rapidez y eliminar el aburrimiento 
inherente al deletreo. Mediante numerosos y diversos ejercicios las palabras se aprenden de 
tal manera que pueden reconocerse a simple vista. . 

Método de frases. - Su creador fue Malish Ratibor (1990) considera que las frases 
contribuyen a la comprensión de lo que se lee y es más interesante que la palabra. Como 
punto inicial utiliza frases familiares para el alumno. Es un método memorístico, el 
procedimiento a seguir es escribir una frase en el pizarrón para que los alumnos la observen 
y la repitan hasta aprenderla., cuando ya la identifican se continua con otra y se comparan 
entre sí para que el alumno distinga una de otra. 

El método ideográfico o natura\.- En una primera etapa se inicia al niño en la lecto
escritura a través de dibujos de objetos y sus respectivos nombres en una segunda etapa se 
independizan los nombres de los objetos, pasando este a un lugar secundario. Se inicia 
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además la formación del diccionario infantil (cuaderno con índice alfabético donde el niño 
anota en las letras que correspondan la palabra y el dibujo que lo ilustre). En la última etapa 
se invita al niño a escribir composiciones con temas de su interés. 

El Método Global.- Se considera al abate Radonvilliers (1768) como el precursor de 
y posteriormente Nicolás Adams (1787) le sigue con varias experiencias Sin embrago fue 
Decroly (1871-1932) quien perfeccionó e introdujo el método juegos y estímulos 
adecuados a la psicología infantil. Su mayor valor radica en que siempre se parte del 
significado y de que el texto resulte interesante para el niño, de modo que si esto no se 
cuida el método Global se mecaniza. "Deja que el niño, de por sí, manifieste y ponga en 
practica sus propias modalidades de análisis y síntesis. Es decir, el niño aprende por sí solo 
a descubrir los elementos y sus relaciones y luego que ha descubierto los procesos de 
descomposición y composición los utiliza para estructurar nuevas palabras y frases,,13 Se 
confia en la capacidad del niño para aprender. 

Algunos ejemplos de este método son: Mis primeros pasos( Maestra Aya y Pons), 
El mundo del niño (Profra Rosaura Lechuga), Método Global o Natural (Ovideo Decroly), 
Técnicas Freinet (Celestine Freinet). 

El método del cuento o de Historieta.- Su creadora fue Margarita Mac Closky, 
utilizando para su enseñanza una serie de oraciones que constituyen un cuento. Las 
lecciones del método comienzan con una historieta en forma de rimas, en ellas se procura la 
repetición de palabras se realizan juegos y ejercicios con los niños para memorizarlas. 
Después de aprender las palabras de ese cuento se continua con otro. Cuando el niño 
distingue un buen número de palabras empieza el análisis hasta llegar a la letra .EI cuento 
puede ser corto ' o incluso de varios episodios. El valor del cuento como procedimiento 
didáctico depende fundamentalmente del maestro, si es un narrador ameno, interesa al niño 
y el éxito queda asegurado. 

MÉTODOS ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

Son aquellos en los que el maestro guía el análisis y la síntesis de manera que el alumno 
reconozca las palabras y al mismo tiempo comprenda lo leído. Dentro de ellos 
encontramos: 

El método de la palabra generadora.-" el análisis es introducido desde el principio. 
Presentada la palabra y efectuados su reconocimiento y escritura, se procede a analizar en 
sus elementos en forma inmediata( sílabas y letras), para después volver a componerla.,,14 

El método ecléctico.- El niño debe adquirir primero un vocabulario y su extensión 
va a depender del criterio del maestro y cuando lo juzgue conveniente introduce los 
ejercicios sistemáticos de análisis y síntesis ;aunque en realidad el niño ya previamente a 
realizado su propio análisis al momento en que distingue una palabra y la reconoce. Una 
vez que el niño reconoce y escribe este vocabulario, el maestro sistematiza el análisis con 
ejercicios. Cuando el niño descubre las sílabas y his letras, se gradúan luego ejercicios 

13 Laura Castro de Amato. La conducción educativa del primer grado. Pág. 72. 
14ldem. Pág.72 . 
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inversos de composición. Se ha llegado al proceso de la lectura y la escritura no por 
automatismo ni procesos de adivinación sino mediante actos asociativos y reversibles. Hay 
menos probabilidades de dislexia, disgrafias, dificultades ortográficas, menos retardo en el 
reconocimiento de las letras y sílabas, no hay abuso en el copiado y la memorización. 

Dentro de los procesos de lecto-escritura más reciente es el PRONALES que es un 
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura. Se crea en Enero de 
1995; surge como una opción pedagógica para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Lengua Escrita. Aporta al maestro elementos teóricos-metodológicos innovadores, 
facilita a los alumnos de educación básica la apropiación y el desarrollo de las capacidades 
de hablar, escribir y leer, les ayuda a relacionarse con su entorno social en forma crítica y 
productiva a través de la lengua escrita y hablada. 

PRONALEES (Programa para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la 
Educación Básica) incorpora la fundamentación psicolingüística y pedagógicas de los 
P ALEM, así como las estrategias de trabajo con el docente y el alumno. Este programa 
parte de lo que el niño sabe; según los distintos momentos evolutivos del proceso de 
adquisición de la lengua escrita y que en su momento ya se han mencionado en el capitulo 
primero de esta investigación., nivel presilábico, silábico y silábico - alfabético. 

Se basa en la concepción de la lectura como sistema comprensivo, no en el 
descifrado, sino en la comprensión de la lectura y en la del niño de expresar por escrito sus 
ideas. Tiene como misión apoyar a todos los diferentes centros o dependencias de la 
Secretaria de Educación que tienen que ver con la lengua escrita. 

No es un método es una metodología que busca el logro de la comprensión lectora 
y, de esta manera, desarrollar un pensamiento lógico, desarrollar posibili'dades de expresión 
oral y escrita, lograr que los niños aprendan a comunicarse y aprendan más que nada a 
pensar, aprendan a utilizar sus conocimientos. 

En conclusión no podemos decir que haya un método perfecto que garantice por sí 
solo el resultado de aprendizaje. 
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2.1.2. TEORÍAS DE APRENDIZAJE UTILIZADAS PARA ADQUIRIR LA LECTO
ESCRITURA. 

Para aprender a leer y escribir el niño debe haber adquirido ciertas formas de razonamiento 
que le permitan centrar su atención en la organización interna del sistema escrito sin 
desconocer su nivel de desarrollo l5

; el cual sufre cambios provocados por diferentes 
factores . Desarrollo que se ve reflejado el) las esferas motriz, verbal, cognitiva y social 
dependiendo de la edad, de su ser individual y de las experiencias que le halla presentado el 
medio ambiente en que se ha desenvuelto. 

Una de las finalidades de conocer las diferentes teOlías del desarrollo y aprendizaje 
del niño es proporcionar información que permita entender el proceso por el que pasa el 
niño para el logro del aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Existen varias teorias al respecto y numerosos nombres de la psicología ligados al 
desarrollo del niño pero para fines de esta investigación; sólo se mencionarán brevemente 
los sustentos teóricos del Conductismo, de la teoria Gestal o de la forma, cognoscitivismo, 
Humanismo, Teoría genética o cognitiva, el psicoanálisis y la psicología social. 

CONDUCTISMO. 

La teoría conductual tuvo gran impacto a principios de los sesenta. Para esta postura la 
educación es uno de los procedimientos que emplea la sociedad para controlar la conducta 
de las personas cumpliendo dos funciones esenciales: la transmisión de las pautas culturales 
y la innovación de las mismas. 

Para los conductistas el aprendizaje es "una modificación relativamente permanente 
del comportamiento observable de los organismos como fruto de la experiencia,,16con 
ciertas condiciones llamadas contingencias de razonamiento (ocasión o situación donde se 
da la conducta, emisión de la misma y los efectos de la conducta sobre el medio ambiente. 
Utiliza el moldeamiento como técnicas y procedimientos para conseguir el aprendizaje); 
donde se van moldeando aquellas conductas que se acerquen a la conducta deseada. 

El docente se encarga de monitorear el rendimiento de sus estudiantes y corrigiendo 
sus respuestas. Esta teoría asigna al profesor un papel directivo y controlador del proceso 
de aprendizaje; se le define como "ingeniero conductual" que moldea comportamientos 
positivamente valorados por la escuela. El alumno debe interactuar con el ambiente 
instruccional, emitir respuestas esperadas y ser reforzado mediante recompensas. 

15 Entendiendo como "un proceso complejo, donde se adquiere la totalidad plena de usos múltiples e 
interconexos de la funciones y destrezas. Es el resultado de las influencias mutuas de estructura orgánica, 
maduración, medio ambiente y experiencias. 
16 Guzmán, Jesús C. Implicaciones educativas de seis leorlas psicológicas. 
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Su metodología se basa en el postulado de que los estudiantes aprenden actuando y 
su evaluación debe de ser continua para observar sus aciertos y sus errores utilizando 
instrumentos objetivos con la finalidad de identificar la problemática psicoeducativa del 
alumno. 

TEORlA GESTALT O DE LA FORMA. 

Esta teoría aparece en Alemania teniendo como iniciador a Wertheimer dando origen al 
fenómeno Phi- ilusión de movimiento- basándose sobre las premisas del idealismo crítico. 
Su campo de trabajo es el de la percepción la cuál es el resultado de una actividad selectiva 
que incluye los fragmentos de la realidad en una configuración, en una forma. 

El conocimiento coincide con la reorganización de la experiencia mediante el 
trabajo de la intuición, que puede recoger la unidad entre las partes la estructura que une lo 
que parecía solo disperso o fragmentado. 

Para esta corriente la adquisición de la lecto-escritura no se basa en la simple unión 
de vocales y consonantes sino que esta tarea requiere en gran medida de las capacidades 
perceptuales ya que estas intervienen en casi todas las actividades que ejecuta y su 
eficiencia ayuda al niño a aprender a leer y escribir y a desarrollar las habilidades 
necesarias para el éxito escolar. 

Esta teoría señala cinco facultades de percepción visual que tienen mayor 
importancia para la capacidad de aprendizaje del niño: Coordinacióli visomotriz, 
coordinación de la visión con los movimientos del cuerpo Percepción figura-fondo, la 
capacidad para enfocar la atención en estímulos adecuados constancia perceptual, percibir 
que un objeto posee propiedades invariables como forma, posición y tamaño, Percepción 
de posición en el espacio se refiere a relación en el espacio de un objeto con el observador 
y percepción de las relaciones espaciales es la capacidad de un observador de percibir la 
posición de dos o más objetos en relación consigo mismo y respecto los unos de los otroS.17 

COGNOSCITIVISMO 

Sus raíces se remontan a la psicología de la Gestalt. Se destacan los trabajos de Ausubel y 
Bruner. Ausubel menciona que "la enseñanza es un puente que une lo conocido con lo 
desconocido y por lo tanto la tarea principal de la educación es lograr que el alumno 
retenga a largo plazo cuerpos significativos de conocimiento.,,18La función del maestro es 
la de identificar los conocimientos previos acerca del tema o contenidos a enseñar, para 
relacionarlos con lo que van a aprender; debe procurar hacer amena y atractiva su clase 
teniendo en cuenta que el fin último de su labor es lograr el aprendizaje significativo. El 
alumno es un activo procesador de la información y el responsable de su propio aprendizaje 
el cual debe estar motivado por aspectos internos y no por presiones internas. 

17 Frostig, Marianne, Figuras y formas, págs. 8-9. 

18 Ausubel .D. Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo. Págs. 53 - 106. 
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Su metodología se centra en la promoción del dominio de las estrategias cognitivas, 
meta cognitivas (saber que se sabe) autoregulatorias y la inducción de representaciones del 
conocimiento (esquemas) más elaboradas e inclusivas. 

HUMANISMO. 

Esta corriente define al aprendizaje como el proceso que modifica la percepción que los 
individuos tienen de la realidad, derivado de la organización del yo. Hacen énfasis en los 
aspectos éticos y morales ya que consideran que una buena educación debería convertir a 
las personas en seres altruistas, generosos, creativos; con una fuerte conciencia social, 
respetuosos de las necesidades, derechos e intereses de los demás. El docente debe tener 
una relación de respeto con sus alumnos, debe partir siempre de las potencialidades y 
necesidades individuales de los estudiantes y con ello fomentar un cliina social para que sea 
exitosa la comunicación de la información académica y emocional. 

Desde el punto de vista humanista la educación debiera estar centrada en ayudar a 
los alumnos para que decidan lo que ellos son y lo que quieren llegar a ser, es decir que 
sean ellos mismos y no como los demás, fomentar el aprendizaje significativo vivencial y 
de libertad total, de una conciencia ética, altruista y social. 

Proponen una serie de sugerencias para lograr el clima de confianza, aceptación y 
respeto en el salón de clases; trabajar con problemas percibidos como reales, proveer los 
recursos, uso de acuerdos, dividir la clase, el trabajo de investigación, y promover grupos 
de encuentro o de entrenamiento de la sensibilidad. 

Indica que la única evaluación válida es la autoevaluación del alumno. Roger 
reconoce que si se utiliza esta como recurso, la ventaja es que fomenta la creatividad, la 
autocrítica y la autoconfianza de los alumnos (1963).19 

PSICOANALISIS. 

Freud otro teórico del desarrollo menciona diferentes etapas, marcando relaciones 
interacionales con cada una. 

ETAPAS. 

ORAL.- De los O a los 18 meses de vida y se relaciona con el bienestar que se 
produce con la alimentación a través de la succión, experimentado una sensación de 
tranquilidad, caracterizando a la boca como la zona erógena la cual le produce placer. Se 
nota una actitud de pasividad y receptividad, el niño poco a poco aprenderá a distinguir el 
tipo de respuesta que provoca en la madre con sus diferentes actitudes y relacionará una 
con otra para aprender cual es más conveniente para sus propios intereses y experimentará 
su gozo en relación con cada actitud tomada de acuerdo ala respuesta que recibe. 

19 Rogers C. R Libertad y creatividad en la educación. 
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ANAL.- De los 18 meses a los 3 años y madura progresivamente, la zona erógena es 
el ano por la retención-expulsión de las heces fecales; son muy importantes las relaciones 
emocionales, la madre mostrará su aprobación o rechazo a la actitud adoptada por el bebé y 
se verá la relación madre-hijo con respecto al manejo de control de esfínteres. 

FÁLICA.- de los 3 a los 5 años, se da una exploración física canalizando su energía 
hacia los genitales que es la zona erógena, hay un interés por su cuerpo y por el de los 
demás haciendo comparaciones y preguntas sobre el origen de los niños, es muy notorio la 
inclinación, la observación, experimentación y el incremento a la curiosidad grafícada con 
los nuevos conocimientos adquiridos y la investigación de otros nuevos. He aquí la 
importancia del porque a los niños de esta edad son más capaces de asimilar el proceso de 
lecto-escritura; le emociona aprender a leer lo que haya su alrededor y lo que dicen los 
cuentos. Se da el llamado complejo de Edipo y/o de Electra que consiste en una atracción 
de posesión del niño hacia el padre del sexo opuesto. 

LATENCIA.- De los seis a los nueve años aproximadamente su energía es 
canalizada hacia todo su cuerpo realiza actividades que le permiten sublimar dicha energía 
además se conjuga con la etapa escolar por lo que la atención sé volea aún más hacia el 
desarrollo cognitivo. 

GENITAL.- de la adolescencia en adelante, su energía libidinal se canaliza hacia la 
función sexual de la zona genital; se da la integración de la etapas anteriores además del 
crecimiento, la madurez fisica y las experiencias emocionales así como el desarrollo de la 
identidad, capacidades fisicas, progresivos conocimientos y el dominio de ellos que son 
instrumentos propios que le dan instrumentos para concederse él mismo un lugar en el 
mundo, en la familia y en la sociedad. Este interés por obtener sensaciones gratificantes y 
placenteras ira pasando de lo anatómico, fisico, orgánico hacia una aprobación social muy 
personal. 

Considera que la educación tiene como propósito primordial de contribuir a formar 
personalidades psicológicamente sanas, ya que un individuo con personalidad sana tendrá 
una vida productiva y se caracterizará por su autonomía, sinceridad, iniciativa, generosidad 
y capacidad para involucrarse íntimamente con los demás. El aprendizaje eS un proceso 
inconsciente que genera cambios integrales en las pautas del comportamiento. Para lograr 
un aprendizaje significativo es necesaria la ruptura de estereotipos, ideas preconcebidas y 
esquemas referenciales previos, dado que muchas veces son un obstáculo para una nueva 
manera de actuar y de sentir. 

Es vital recuperar en las escuelas la alegría y el sentido lúdico del aprendizaje, así 
como estimular la curiosidad, la capacidad de asombro, la creatividad y la fantasía. La 
educación debería permitir y fomentar el aprendizaje de la libertad y la participación social. 
Reformular la enseñanza para que en vez de ser transmisora de información y preocupada 
por la disciplina, cumpla otras funciones como la de dar cabida a la aceptación y manejo de 
lo subjetivo, a mejorar la interrelación y comunicación grupal. Tener como fin la búsqueda 
del placer y el gusto por aprender así como buscar la libertad de la palabra tanto del aula 
como de la institución escolar. Se opone a la evaluación objetiva y pugna por una 
evaluación grupal donde el docente y los alumnos dirían cuáles fueron los logros obtenidos 
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y los objetivos que no se alcanzaron, finalmente cada alumno se evaluaría y entre todos 
decidirían la calificación final. 

TEORlA GENETICA O COGNITIVA. 

Piaget distingue dos aspectos en el desarrollo de la inteligencia del niño, el psicosocial -lo 
que el niño aprende desde afuera- y el desarrollo espontáneo o psicológico - desarrollo de la 
inteligencia; o sea lo que el niño sin enseñársele tiene que descubrir. También menciona 4 
factores que explican el desarrollo -el cual consiste en una serie de etapas cualitativamente 
diferentes por las que todo niño pasa es una progresiva equilibración, un proceso inherente, 
inalterable y evolutivo situando una serie de procesos y estadios diferenciados- en general y 
su funcionalidad radica en la interacción que se establece entre ellos: 

a) La herencia y la maduración interna (diferenciación del sistema nervioso). 

b) La experiencia fisica (interacción con el mundo fisico) . 

c) Transmisión social (cuidado y educación para influir sobre la naturaleza de la 
experiencia del individuo). 

d) El equilibrio (autorregulación de la adaptación cognitiva, es decir, el principio supremo 
del desarrollo mental, según el cual el crecimiento intelectual progresa hacia niveles de 
organización más complejos y estables). 

También señalan etapas de desarrollo en el niño ya mencionadas en el capítulo I. 
Cada etapa se caracteriza por percepciones del mundo y adaptaciones a él notablemente 
distintas y cada una es el resultado del aprendizaje que tiene lugar durante la etapa anterior 
y una preparación para la siguiente. 

Esta teoría es conocida como constructivista en el sentido de que para Piaget, el 
conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social sino que 
predomina la construcción realizada desde el interior por parte del sujeto. Para él la 
educación debe ser entendida como un elemento y promover su autonomía moral e 
intelectual, "El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de 
crear cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones; 
hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo de la 
educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo 
que se les ofrezca,,2°(piaget, 1964, Cit por Kamii, 1982 p. 29.) es decir, que se debe de 
dejar de transmitir conocimientos en forma preestablecida y fomentar su propio proceso 
constructivo. 

De acuerdo a esta postura hay dos tipos de aprendizaje: en sentido amplio 
(desarrollo) y en sentido estricto (aprendizaje de datos y de informaciones puntuales y el 
propio aprendizaje). No es una manifestación espontánea de formas aisladas; si no que es 
una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación y acomodación; el 

20 Kamii, C. La autonomía como objetivo de la educación :implicaciones de la teoría de Piaget. Infancia y 
aprendizaje. Pág.18, 3-32. 

-
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equilibrio resultante le permite al individuo adaptarse activamente a la realidad, que es el 
beneficio principal del aprendizaje. ~ 

La misión del maestro según Piaget es la de ayudar al educando a construir su 
propio conocimiento guiándolo para que esa experiencia sea fructífera. De acuerdo a la 
Psicogenética el docente es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos, 
promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y auto confianza, reducir su nivel de 
autoridad, debe respetar los errores y estrategias propias de los niños, evitar el uso de 
recompensa y castigo y promover que ellos construyan sus propios valores morales. El 
alumno es un constructor de su propio conocimiento por lo que es importante que dentro 
del aula se propongan actividades de interacción en el aprendizaje de contenidos escolares 
entre los alumnos Por lo tanto el maestro debe identificar cuando y como promover 
conflictos en sus alumnos para inducir estados de desequilibrio que los motiven a aprender 
o a interesarse activamente en determinados contenidos. 

El método de la didáctica constructivista es la enseñanza indirecta porque como dice 
Piaget "todo lo que enseñemos directamente a un niño, estamos evitando que él mismo lo 
descubra y que por tanto lo comprenda verdaderamente". Debe ser puesto en la actividad, la 
iniciativa y la curiosidad. 

En cuanto a la evaluación Piaget está en contra de los exámenes porque 
generalmente estos evalúan la adquisición de información y no las habilidades de 
pensamiento dejando de lado la formación de la inteligencia y los buenos métodos de 
trabajo de los estudiantes. 

TEORIA PSICISOCIAL. 

La teona de Erikson (1987) plantea que el hombre se desarrolla a través de la interacción de 
tres fenómenos: el organismo (aspecto biológico que hace posible el desarrollo de la 
potencialidad del ser), el ego-individual (son las características peculiares que ha formado 
cada individuo en la integración del medio que le rodea) y un principio social (las 
condiciones del escenario donde se manifestará los dos fenómenos anteriores). 

Esta teona se apoya en el desarrollo secuencial de las etapas y en que cada estadio 
presenta un problema que debe de resolverse para poder integrarse y continuar de manera 
natural a las siguientes etapas ya que el problema a resolver es la formación de un 
sentimiento y estos son los siguientes: 

.:. Confianza-desconfianza.- se da durante el primer año de vida . 

• :. Autonomía, vergüenza y duda.- durante los 2 siguientes años de vida . 

• :. Iniciativa-culpa.- va de los 3 a los 5 años . 

• :. Industriosidad- inferioridad.- se conjuga con el periodo escolar. 
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.:. Identidad- Confusión.- se da durante la adolescencia . 

• :. Intimidad- aislamiento.- adulto joven' . 

• :. Generatividad- paralización . 

• :. lntegridad- desesperación 

Bajo este enfoque el desarrollo constituye el crecimiento del Yo combinado con la 
calidad de la experiencia que el ambiente inmediato a proporcionado al niño, a través del 
juego el cuál es visto como una medida autoterapéutica, destinada a curar las heridas 
provocadas por las crisis naturales y accidentales inherentes al desarrollo. 

Estas teorías perciben diferentes etapas del desarrollo en las que se concuerdan los 
cambios que sufre el niño en su desarrollo. La conjugación de datos que aporta cada teoría 
permite estudiar y comprender como es que el niño aprende el proceso de lecto-escrítura de 
acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra; en este caso de los 5 a los 6 años. 



50 

2.2.- EL MÉTODO INTEGRAL MINJARES COMO ALTERNA TIV A DE 
APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

La aplicación de este método inicia con la presentación de la Tesis del Dr. Julio Minjares 
Hemández en el año de 1929. En 1954 inician los primeros pasos de la difusión del Método 
registrando en la SEP los materiales individuales y colectivos. 

En 1959 se lanza la publicación didáctica para el maestro, editada por la Academia 
Nacional de la Educación, hacia 1960 a 1971 salen las ediciones anuales: materiales 
individuales y colectivos para el trabajo cotidiano. En 1975 se da la elaboración del 
sonorama para asesorar la aplicación del método. Y para 1998/2000 se hace la edición 
actualizada. 

El método integral Minjares juzga que la enseñanza de la recto-escritura constituye 
el principio de la estructuración del desarrollo de la expresión verbal y las actividades que 
propone están relacionadas con las actividades infantiles del hogar y de la escuela; así como 
tomando en cuenta el sentir y las experiencias del individuo, sus vivencias, las ideas y su 
relación con el medio, razonando de manera agradable, clara y con mayor fluidez. 

Las características que tiene son las siguientes: 

.:. GlobaI.- Las actividades que propone están en relación con la vida del niño . 

• :. Integra\.- Acepta cualquier estímulo útil para el aprendizaje . 

• :. Funciona\.- Aprovecha la curiosidad y otras caracteristicas infantiles para la 
organización y planeación de las actividades . 

• :. Gradúa y sintetiza .- Las actividades se van desarrollando en forma cíclica . 

• :. Visua\.- Presentación constante de material didáctico . 

• :. Sintético y anaIítico.- al momento de enseñas las vocales y las consonantes. 

Proporciona material colectivo e individual (guía didáctica, tablero, tarjetas 
colectivas, siete folletos y dos libros) los cuales se van coordinando de acuerdo al 
desarrollo de los temas. 

Esta dividido por 2 etapas del nivel básico: 

I etapa: "Preparatoria" (adiestramiento y maduración) orientada particularmente a 
impulsar el dominio gráfico y la expresión oral. 

TI etapa. El programa del primer ciclo adquisición de los materiales básicos: La 
familia, Los amigos y Un viaje al país de los cuentos. 
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El método proporciona material colectivo e individual; dentro del colectivo se 
encuentran: la lámina de la familia, tarjetas con: las vocales, las carretillas(sílabas, ejemplo 
pa, pe, pi, po, pu) y palabras para formar enunciados, una lotería descriptiva, micas, tarjetas 
con los números del 1 al 1 00, cassettes. con cantos didácticos y un tablero. El material 
individual consta de 3 folletos que se dan poco a poco según se vaya necesitando. 

Las primeras semanas de labores se dedican a la realización de ejercicios 
preparatorios que revelan y estimulan la madurez del niño para abordar el aprendizaje de la 
lecto-escritura. Con el propósito de lograr la adaptación del niño al ambiente escolar, 
corregir y ampliar sus formas de expresión oral, estimular sus sensopercepciones, mejorar 
su coordinación motriz. 

El primer folleto Etapa Preparatoria comprende diversos ejercIcIos como son: 
imagen corporal, ejercicios de atención visual, ejercicios de estimulación motora , 
actividades educativas del oído, actividades visomotoras, relajamiento muscular, juegos 
motrices (tripas de gato, caminitos, etc.) conceptos: forma tamaño posición, capacidad, 
ejercicios de observación: asociación y expresión oral, identificación de formas y tamaños, 
etc. Estos ejercicios se prolongan durante todo el periodo lectivo, graduándolos de acuerdo 
al desenvolvimiento que vayan logrando, teniendo cuidado de combinarlos con el contenido 
académico que marcan los programas. 

También comprende varios temas centrales como son: El duende sabio; el cual es un 
cuento que se les relata a los niños inventado por el profesor de acuerdo a las actividades, 
objetos y todo lo que le rodea al niño y relacionado a la situación que vive en su entorno 
teniendo como tema central la enseñanza simultanea de las vocales. Las actividades que se 
realizan posteriormente es el reconocimiento de vocales mayúsculas y minúsculas dándoles 
el nombre de vestidas de domingo y vestidas de diario respectivamente, engrosamiento de 
vocales (remarcar varias veces una vocal teniendo cuidado de seguir una secuencia para la 
correcta escritura posteriormente),recortar vocales y pegarlas, escritura de vocales con los 
ojos cerrados(técnica de los dormidos) dictado de vocales, lectura de las mismas y planitas, 
entre otras actividades. 

Otro de los temas es la narración del cuento de la familia también inventado con la 
intención de presentar sincréticamente 7 enunciados los cuales contienen las 7 primeras 
consonantes a enseñar (m, p, s, t, n, d ,1), análisis de textos hasta palabras, su manejo en la 
formación de nuevos enunciados, uso de la /y/ como palabra copulativa (ejemplo: Ema y 
Ana), aplicación de juegos de aprendizaje. 

El uso de monosílabas para formar otros enunciados, formación de las carretillas y 
formación de nuevas palabras (juego la palabra escondida). Relatar el cuento de los 
parientes para lograr la enseñanza de las siguientes 8 consonantes así como también el 
mencionar los apellidos de los personajes para enseñar las últimas consonantes que faltan. 

Por último trae la enseñanza de las sílabas compuestas a través de carretillas por 
ejemplo: La carretilla de plato; pla, pIe, pli, plo, plu. Al final el folleto cuenta con una 
sección de recapitulación - recuperación afianzamiento-evaluación. 
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El segundo folleto abarca la Etapa II que se llama de Reforzamiento teniendo como 
título La granja y los amigos. Este folleto tiene como finalidad auxiliar tanto en las 
actividades individuales como en las colectivas. Los ejercicios deben resolverse completos, 
tanto los guiones generales como los problemas específicos que plantea cada uno. 

Como ya se sabe leer el folleto nos ofrece materiales de estudio en lecturas corridas 
(que consiste en releer cada texto buscando el mejoramiento de la rapidez, la claridad yel 
volumen de la voz; trabajándolos en equipo, individualmente, dejándolos de tarea para la 
casa, haciéndose mediciones periódicas y un registro de los resultados) y cada texto tiene 
instrucciones de cómo manejarlo con los niños. 

Según el autoy.21 algunas peculiaridades de la etapa de afianzamiento y práctica 
(Reforzamiento) son: 

l.-Fomentar la autoestima del alumno. 

2.- Hacer intervenir las distintas funciones cerebrales para dar mayor vigor a las 
didácticas. (Visuales, auditiva, motrices ... ) 

3.-Poner énfasis en el aspecto educativo sobre el simplemente informativo. 

4.-Impulsar la creatividad del niño. 

S.-Darle su valor a la repetición como principio de aprendizaje. 

6.-Considerar el manejo de las didácticas como medio para cubrir el programa y no 
simplemente para dominar la lecto escritura como fin . 

7.-Atender las distintas áreas psicosomáticas ubicándole su valor al aspecto 
afectivo. 

8.-Hacer efectivo el aprendizaje con placer. 

9.-Plantear la intercomunicación entre los niños y sus maestros. 

1O.-Interesar a los alumnos en los nuevos materiales destacando su entrega en el 
curso con un acto de tipo festival. 

1 l.-Imprimir el estudio del M.I:M unidad nacional (sin caer en la uniformidad). 

El último folleto es de escritura con la letra cursiva los lineamientos didácticos de 
introducir este material son por el hecho de que actualmente se está pugnando por implantar 
nuevamente el uso de esta letra. 

El manejo de esta letra debe ser paralelo con la letra scrip, iniciar el estudio de la 
cursiva de la misma forma como se enseño la scrip, con este se aborda un tipo, de repaso de 
lo ya estudiado con este repaso se proporciona al grupo una valiosa nivelación. Terminando 

21 Dr. Julio Minjares Hemández. Método Integral Minjares. Etapa Il- Reforzamiento. 
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esta etapa se reanuda el trabajo como se ha conducido anteriormente atendiendo ahora los 
dos tipos de letra. 

De acuerdo a lo ya mencionado se puede observar las ventajas y las desventajas que 
se tienen al aplicar este método. 
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CAPITULO III 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

El estudio referente a la lecto-escritura tiene que ver en gran parte con la percepción visual 
del niño; aunque no es el único aspecto que influye para adquirir el proceso, ya que dicha 
percepción es una importante habilidad que se adquiere con mayor fuerza durante los años 
de preescolar y que comprende la coordinación visomotriz, la percepción figura fondo, la 
constancia perceptual, la percepción de posición en el espacio y las relaciones espaciales, 
sin embargo, en algunas ocasiones dicha habilidad suele tener trastornos que no le permíten 
al niño reconocer los objetos y sus ' relaciones entre sí en el tiempo y en el espacio, la 
deformación y la confusión con que percibe los símbolos visuales dificulta mucho su 
aprendizaje escolar. 

Aunque las dificultades de percepción visual algunas veces se superan con el 
tiempo, no siempre se logra a tiempo agrabando más el problema; "Las dificultades de 
percepción algunas veces se superan con la edad, pero hay que considerar mientras tanto 
que el niño puede sufrir grandes tensiones y fracasos que afectan en forma definitiva su 
actitud hacia el aprendizaje". 1 

Lo anterior ha llevado a que sea necesaria la vigilancia de la percepción visual de 
los niños y por lo que se decidió trabajar con niños de Preescolar y a la aplicación de 2 Test 
psicológicos que evalúan en gran parte la percepción visual de los alumnos así como la 
aplicación del método de lecto-escritura Método Integral Minjares (M.I.M.). 

3.1 Método y selección de la muestra. 

La presente investigación se dirigirá hacia conocer si hay alguna relación entre la 
percepción visual y la adquisición de la lecto-escritura. Planteándose la siguiente pregunta 
de investigación: 

¿Se relaciona la madurez visomotora con la adquisición del proceso de lecto
escritura utilizando el Método Integral Minjares, en los niños de Preprimaria del Colegio 
Rafael Ramírez? 

Así como la siguiente hipótesis de investigación: 

Si la percepción influye en la adquisición de la lecto-escritura: 

Ri. La madurez viso motora es determinante para adquirir el proceso de lecto-escritura. 

Ro. La madurez viso motora no es determinante para adquirir el proceso de lecto-escritura. 

1 Tomado de los documentos del Curso de capacitación Pedagógica. "Algunas consideraciones acerca del 
niño de primaria". 
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Teniendo como variables: 

La adquisición de la lecto-escritura como variable dependiente y la percepción 
visual como variable independiente. 

La primera tiene como definición conceptual lo siguiente: "es un proceso donde el 
sujeto es el creador activo de su propio conocimiento, mismo que es interiorizado y 
asimilado a través de la relación entre las hipótesis y la comprobación o rechazo de las 
mismas,,2 de tal manera que el niño organiza su sistema de escritura por medio de un 
continuo descubrimiento. 

Esta variable será evaluada por medio del M.I .M. de Julio Minjares Hernández bajo 
los siguientes factores. 

Expresión verbal : Evalúa la relación con las actividades infantiles del hogar y la 
escuela estimulando el desarrollo de su personalidad. 

Conocimientos: Evalúa constantemente los avances de los mnos con dictados, 
lecturas y pequeñas redacciones en cada una de las 4 etapas que se ven durante el año 
escolar. 

Madurez: Se explora la capacidad de los participantes para abordar el programa, y 
conforme los resultados, se organiza el grupo en 3 niveles graduados que elaboran en forma 
análoga. 

La definición de la variable independiente - percepción visual- es: "la facultad de 
reconocer y discriminar los estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con 
experiencias anteriores,,3 y no es la facultad de ver en forma correcta. Esta será dada por el 
diagnóstico del test Guestáltico de Marianna Frostig el cuál evalúa 5 habilidades 
perceptivas: 

Coordinación motora de los ojos: Evalúa el trazo continuo de líneas rectas, curvas o 
anguladas. 

Discernimiento de figuras: Evalúa la percepción de los dibujos en fondos progresivamente 
complejos. 

Constancia de Forma: Evalúa el reconocimiento de figuras geométricas determinadas y su 
diferenciación con otras similares. 

Posición en el espacio: Evalúa la diferenciación trastrueques y rotación de figuras 
en serie. 

Relaciones espaciales: Evalúa el análisis de patrones y formas sencillas y su 
copiado. 

2 Calderón Vera Amelía Alternativas pedagógicas para la adquisición de la lecto-escritura, 
3 Frostíg Marianne Figuras y formas, Pag.? 
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También se evaluará con el test de verificación de la madurez necesaria para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. ABC de Laurenco Filho de corte pedagógico, consta 
de 8 subpruebas. 

Coordinación visual motora: Evalúa el nivel de percepción de los objetos o figuras y su 
reproducción. 

Memoria visual: Evalúa el nivel de memorización inmediata de los objetos vistos de una 
lámina con 7 dibujos. 

Memoria motora: Evalúa la reproducción de movimientos de mano al trazar una figura en 
el aire plasmar la figura en la hoja). 

Memoria: Evalúa la evocación de palabras memorizadas auditivamente. 

Memoria lógica: Evalúa la evocación de un relato . 

Pronunciación: Evalúa la repetición de una serie de palabras con un grado de dificultad 
considerable. 

Coordinación motora: Evalúa el corte de un diseño. 

Atención y Fatigabilidad: Evalúa el punteado de un recuadro cuadriculado. 

La muestra que se tomó fue de 26 niños de Preprimaria del Colegio Rafael Ramírez 
teniendo como criterios de inclusión: alumnos de ambos sexos de entre 5 y 6 años, 
diagnósticos al inicio y final del ciclo escolar 2002- 2003, que cada niño tenga la valoración 
de Frostig y Fhilo y como criterios de Exclusión: alumnos que tengan un desarrollo con 
alteraciones de percepción visual, que presenten poco interés en el aprendizaje, no aprende 
a leer y a escribir, confusión e inversión de algunas consonantes o que le falte algunas de 
las valoraciones requeridas. 

La muestra fue seleccionada de manera intencional de acuerdo a la disponibilidad 
de la población de los alumnos de Preprimaria del Colegio Rafael Ramírez. 

El presente es un estudio de tipo descriptivo correlacional, no experimental, de 
campo y un diseño espofacto transversal4 y un estadístico de tipo inferencial de correlación 
de Pearson y regresión lineals. 

4 Hernández R Femández C. y Baptista. P. Metada/agia de /a investigación" 
5 Idern. 
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3.2 Diseño y aplicación de instrumentos de investigación. 

Instrumentos: 

.:. Test de Figuras y Formas de Marianna Frostig (1992) el cuál está conformado por 61 
reactivos de los cuales 16 son de coordinación de los ojos, 8 de discriminación de 
figuras, 32 de constancia de forma, 8 de posición en el espacio y 8 de relaciones 
espaciales las cuales hacen la valoración de 5 habilidades a saber. 

~ Instrucciones para la aplicación de Frostig. 

l. Distribuir el material impreso a cada niño, un lápiz No.2 y lápices de colores (rojo, azul, 
verde y café) 

2. Exponer las actividades para cada reactivo. 

3. Enfatizar los materiales individuales a utilizar en cada reactivo. 

4. Mostrar el material colectivo verificando que todos los niños estén atentos a las 
indicaciones. 

5. Hacer énfasis (el aplicador) de algunas indicaciones como: " no separen el lápiz del 
papel", " Háganlo ya", etc. De acuerdo a lo que se vaya realizando. 

~ Criterios de calificación. 

El instrumento está diseñado para ser calificado con un alto grado de objetividad 
aunque puede haber situaciones en que se tenga que aplicar el juicio clínico y tiene que ser 
calificado por el mismo examinador que lo aplicó o con ayuda de un aplicador con amplia 
experiencia. 

Los criterios de calificación incluyen: 

• 

• 

La hoja de calificaciones para anotar y registrar las puntuaciones de los reactivos en 
forma individual, la cuál está al final de la libreta de pruebas; para cada prueba se 
proporciona una columna con casillas numeradas que corresponden al reactivo de la 
prueba. 

La puntuación máxima en un reactivo es de 2 a 5 puntos . 
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~ Código de calificación: 

Puntaje de escala Cociente de percepción 

34 a48 66 a 100 Arriba del promedio 

49 a 59 100 a 118+ Abajo del promedio. 

~ Instructivo para llenar el formato de calificaciones. 

l. Anotar en cada recuadro la calificación dada a cada reactivo. 

2. Hacer la suma horizontal (de los recuadros de cada área). 

3. Obtener el puntaje global haciendo la suma en forma vertical. 

4. Vaciar los resultados en el recuadro inferior derecho. 

5. Obtener la suma de la puntuación de escala y sacar el cociente perceptual. 

Para fines de la investigación se clasificaron los resultados de la prueba como sigue, 
dadas las características de percepción. 

De 105 a 118+ Buena percepción 

De88al04 Moderada 

De 66 a 87 Deficiente 

.:. Test ABC de Fhilo Que abarca elementos de madurez motora y visual que intervienen 
en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Consta de 8 subpruebas que son: 
Coordinación visomotora, memoria inmediata, memoria motora, memoria auditiva, 
memoria lógica, pronunciación, coordinación motora y atención y fatigabilidad . Con un 
total de 42 reactivos. 

~ Instrucciones para la aplicación. 

l . Entregar a cada niño la hoja de reactivos. 

2. Dar las consignas para cada reactivo. 

3. Indicar que materiales se irán utilizando en cada reactivo. (Lápiz, color azul y tijeras) . 

4. Algunos reactivos se solucionan de manera individual y otros grupalmente. 
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~ Criterios de calificación. 

l. Puntaje de 3 a O puntos por cada reactivo dependiendo como lo indica la hoja de 
evaluación. 

2. Calificar los reactivos individualmente en el momento que se dan las consignas. 

~ Instructivo para llenar el formato de calificación. 

Llenar todos los datos de cada niño. 

Vaciar el puntaje de cada Test en los recuadros según el puntaje obtenido. 

Sumatoria de puntajes y ver en que nivel de maduración se encuentra de acuerdo al 
siguiente cuadro. 

Puntajes de calificaciones. 

Puntaje Niveles de maduración Pronóstico de aprendizaje. 

Aprenderá lectura y escritura. 

17 ó más Superior En un semestre, sin dificultad 
. . 

ni cansancIo. 

16 a 12 Medio En un año lectivo 
normalmente. 

11 ó menos Inferior Con dificultad. Necesitará 
asistencia especial. 

7 ó menos Más bajo Completo fracaso en la 
enseñanza común. Necesaria 
asistencia especial. 

.:. Método Integral Minjares de Julio Minjares Hernández. Abarca las edades de los 5 a los 
6 años y trabaja 4 etapas durante el ciclo escolar: Etapa preparatoria, de aprendizaje, 
Reforzamiento y ejercitación. 

El programa y la calendarización inicia durante el primer quinmestre del curso se 
atienden los aspectos de destrezas, hábitos, aspectos psicosomáticos y la intercomunicación 
así como el estímulo de las funciones mentales y por último se trabaja la lectura corrida y el 
reforzamiento de actividades. 

Tomando las calificaciones finales de cada niño se obtuvieron los siguientes datos. 
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10 Excelente 7 Suficiente 

9 Muy bien 6 Insuficiente 

8 Bien 5 No promovido. 

Para fines de la investigación se clasificaron los resultados del, método como sigue: 

10-9 Excelente 

8-7 Aprendizaje medio 

6-5 No aprendieron. 

3.3.Procedimiento y análisis de los resultados. 

Se seleccionaron 26 alumnos de Preprimaria del Colegio Rafael Ramírez de acuerdo a los 
criterios de la muestra antes descritos. · -

La profesora de grupo desde el inicio del ciclo escolar trabajó con el método de 
lecto-escritura Método Integral Minjares hasta finalizar el ciclo escolar. 

Una vez seleccionada la muestra, se pidió el consentimiento para la aplicación de 
los test psicológicos trabajando algunos reactivos en grupo y otros de manera individual. 

Los días de aplicación se les explicó a cada niño las actividades que tenían que 
realizar posteriormente se procedió a la aplicación con los materiales impresos, lápiz, 
colores y material par ale uso del aplicador. 

De las respuestas dadas por los alumnos se llenaron los cuadros de resultados según 
los puntajes y los manuales de calificaciones correspondientes de acuerdo al test de Frostig, 
Test de Filho y el Método Integral Minjares. 

Se optó por la estadística paramétrica, tomando la prueba de coeficiente de 
correlación de Pearson y de regresión lineal; debido a la presencia de puntajes de diferencia 
de dos muestras relacionadas (Frostig y Filho, hechas por los mismos niños) y donde tienen 
como estudio el mismo método de lecto-escritura. 

3.3.1. Resultados. 

De los 26 alumnos estudiados se obtuvieron los siguientes datos los cuales fueron tomados 
de la hoja de inscripción que proporciona el colegio y que los padres de familia llenan. Así 
como también de la lista de niños inscritos en el grupo. Estos documentos están incluidos 
en anexo I. 
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En lo que respecta al nivel socioeconómico. 

Nivel socioeconómÍco. Frecuencia 

Bajo 5 

Medio 13 

Alto 8 

5 niños están en el nivel socioeconómic06 bajo, 13 de nivel socioeconómico medio y 8 de 
nivel socioeconómico alto. 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

~ 15 
O z 10 w 
::l 
O 5 w 
o::: 
u.. O 

BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL 

Con referencia a los alumnos la muestra consta de 11 del sexo Masculino y 15 del sexo 
Femenino. 

Sexo Frecuencia 

Masculino 11 

Femenino 15 

6 Entendido como la cantidad de bienes y servicios que una población está en posibilidad de consumir en 
función de su ingreso, además de los bienes y servicios que proporciona el estado y de los cuales puede 
disponer, como educaCión , agua potable, drenaje, seguridad, etc. Vizcarra Cifuentes José Luis. "Diccionario 
de términos económicos. pág. 153. 
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Cuyas edades Fluctúan entre los 5 y los 6 años 1 mes de la siguiente manera: 

EDAD FRECUENCIA 

5 años 1 mes 6 

5 años 2 mese 2 

5 años 3 meses 3 

5 años 4 meses 7 

5 años 5 meses 2 

5 años 7 meses 1 

5 años 8 meses 3 

6 años 1 mes 2 
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Con la aplicación de las pruebas psicológicas con el M.I .M se encontró que de los 
26 alumnos estudiados su adquisición en la lecto-escritura medida con el Método Integral 
Minjares tienen una media de 8.23 que corresponde a puntajes dentro del promedio de 
aprendizaje. 

Por su parte la percepción visual medida con el coeficiente perceptual de Frostig en 
su puntaje global se encuentran con una buena percepción, es decir, arriba del promedio 
(buena percepción) basándose en las características de la población con una media de 
107.62. 

Finalmente en la prueba de Filho con una media de 2.42 lo cual significa de acuerdo 
al puntaje de resultados, que hay 2.42 del nivel de maduración - inferior y más bajo-o 

Instrumentos. Medias. 

Método Integral Minjares. 8.23 

Frostig 107.62 

Filho 2.42 
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De los datos obtenidos del M.I.M. con el Frostig y el Filho se observó lo siguiente 
con la prueba estadística Inferencial de Correlación de Pearson de regresión lineal. 

Correlación. 

Instrumentos. r P 

Frostig / M.I.M. .387 .027 

Filho / M.I.M. .555 .002 

El puntaje para el M.I.M. yel coeficiente perceptual Frostig obtuvo un puntaje de r = .387, 
con una o: = .026 con lo que se puede observar en esta muestra que si existe 
correlación, entre mayor percepción visual mejor adquisición de la lecto-escritura. 
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En lo que respecta al M.I.M. y Filho se obtuvo un puntaje de r = .555 con una o: = .004 con 
lo que se puede observar en esta muestra que si hay correlación y se confirma que ha mayor 
percepción mayor adquisición de la lecto-escritura. 

3.3.2 Análisis de los resultados obtenidos. 

La percepción visual ocupa un papel muy importante en el proceso de la adquisición de la 
lectura y la escritura ya que el niño inicia la escritura de a cuerdo a lo que percibe de los 
objetos y al momento de escribir da una significación de acuerdo a lo visto "Los niños 
también desarrollan la percepción de la ortografia y de lo que están escribiendo,,7 Es dificil 
separar la percepción visual del lenguaje oral y escrito. 

Al escribir el niño se enfoca mucho en la cantidad de grafias escritas dependiendo 
de las características de los objetos y de lo que le rodea. También retoma de lo vivido y de 
lo que ha percibido de su alrededor acerca de la lectura y la escritura. 

Por lo tanto la percepción tiene vinculación con lo que esta presente involucrándose 
también el pensamiento ya que este se relaciona con algo que no se encuentra presente. Las 
percepciones pasadas y presentes facilitan el proceso del pensamiento. 

Es por eso que al momento de que un niño inicie el sistema escolarizado para 
aprender la lecto-escritura es necesario que se le aplique una valoración para ver como está 
iniciando su aprendizaje escolar. 

Cabe aclarar que si un niño tiene dificultades en la percepción visual dificulta 
seriamente los progresos en la lecto-escritura. Kinsbourne y Warrington señalan que "Tanto 
los elementos verbales como espaciales contribuyen a la adquisición de la lectura y la 
alteración de cualquiera de ellos puede retardar el progreso en el aprendizaje del niño,,8 

Relacionar los problemas de percepción visual con el aprendizaje de la lecto
escritura no es algo nuevo, diversos autores han tomado esta línea de investigación, cuyos 
resultados arrojan la influencia de dicha condición en el aprendizaje del niño. 

Marianna Frostig menciona que la relación entre la percepción visual y el 
aprendizaje del niño deriva un déficit de aprendizaje de nuevos conocimientos. 

En la presente investigación, se buscó justamente conocer esa asociación entre el 
proceso de adquisición de la lecto-escritura y la percepción visual en la población de niños 
que está bajo el nivel preescolar específicamente Preprimaria del Colegio Rafael Ramírez. 

Los datos fueron recogidos de la información que se obtuvo del contexto habitual 
del aula durante todo el ciclo escolar al impartir la maestra de grupo el Método Integral 
Minjares esa información fueron los resultados de sus calificaciones finales que, como ya 

7 Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacios. Nuevas p!!rspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. 
s Frostig. Marianna. Formas y figuras, 
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se mencionó anterionnente para fines de la investigación fueron clasificadas en tres 
categorías; excelente, aprendizaje medio y no aprendieron, así como también se tomó en 
cuenta la aplicación de las 2 pruebas psicológicas que proporcionaron los resultados de las 
habilidades perceptivo visuales con las que contaban cada niño para el logro de la 
adquisición de la lecto-escritura también se hizo un análisis de acuerdo a la edad de cada 
niño ya que dependiendo de la edad cronológica con la que se cuenta es el grado o nivel de 
percepción que se tiene y lo que permite ver que tan grave es el problema de percepción por 
lo cual no logra adquirir dicho proceso. 

Del análisis efectuado de acuerdo a los datos se puede observar, de manera general, 
que en cuanto a los puntajes globales del Test de Frostig la población se encuentra en un 
nivel arriba del promedio el cual puede predecir que entre mayor percepción visual mejor 
se asimila el proceso de lecto-escritura. 

En la aplicación del test de Filho se pudo observar que los niños que obtuvieron 
resultados bajos en el test de Frostig también presentaron resultados bajos en los apartados 
que evaluaban la percepción visual. 

En cuanto a las calificaciones obtenidas al aplicar el M.I .M. el aprendizaje que se 
obtuvo fue medio ya que se obtuvo una media de 8.23 esto fue porque aproximadamente % 
partes del grupo obtuvieron problemas de percepción visual lo cual no les permitió asimilar 
el proceso en su totalidad. 

Al analizar estos resultados se puede ver que es necesario que el docente enfrente 
está problemática proporcionando a los niños con este problema materiales que sirvan de 
apoyo para dar mayor atención y mayor número de ejercicios, así como la posible 
canalización al departamento de psicología que le puedan ayudar a su desarrollo total. 

En relación con esto último Frostig menciona que la enseñanza de la percepción 
sólo será efectiva si está incluida en el plan integral que tome en consideración el desarrollo 
total del niño. 

Hay que recordar que la enseñanza no depende de un patrón fijo ya que las 
necesidades y capacidades de cada grupo varían lo mismo que las aptitudes de cada maestro 
que incluyen sus propias ideas e ingenios. 

Quizás algunos maestros no se han interesado en poner mayor atención en el trabajo 
de la percepción visual con los niños que se han detectado con este problema porque van 
muy atrasados en su proceso de aprendizaje. 

Con esta investigación se puede concluir que los niños que tienen problemas de 
percepción visual que han obtenido un nivel de rendimiento bajo por lo que el prestarles 
mayor atención es un factor clave para que los niños logren un rendimiento intelectual alto. 

No obstante hay que tomar en cuenta otros aspectos como la edad cronológica del 
niño, la etapa escolar en la que se encuentran ,el manejo que se le haya tenido a su 
problema, las características socioeconómicas , el desempeño del niño y así poder conocer 
que tan avanzado es su problema de percepción visual. 
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La investigación pudo describir que la percepción visual y el aprendizaje de la lecto
escritura en esta población están asociados en cuanto a el aprendizaje de las letras a través 
de las sensaciones, el lenguaje los pensamientos los recuerdos de lo que ha percibido a su 
alrededor a lo largo de su vida, etc. 

Al revisar las calificaciones que resultaron de la aplicación del Método Integral 
Minjares se corroboró lo anterior ya que los niños que no tenían problemas de percepción 
visual adquirieron el proceso sin ningún problema con promedio de excelente. Sin embargo 
los que si reflejaron en un inicio trastornos en la percepción visual tuvieron promedios 
donde se reflejaban que no aprendieron éste proceso. 

En relación con esto último Marianna Frostig (1983) menciona que cuando un niño 
tiene dificultades de la percepción visual están disminuidos para recibir información del 
mundo exterior; así se empobrece sobre manera su caudal de conocimientos, lo que afecta 
sus adelantos en la escuela. Sin embargo los que no tienen el problema le ayuda a aprender 
a leer, a escribir, a usar la ortografia y a desarrollar otras habilidades para tener éxito en la 
tarea escolar. 

Es por esto que la enseñanza perceptual visual tenga un gran peso dentro de los 
programas con fines preventivos así como también la ayuda individual del maestro. "Una 
de las tareas del maestro es ayudar a los niños a recordar sus percepciones esto puede 
conseguirlo por medio de las repetición de actividades y con ejercicios que le ayuden a 
recordar una figura aislada, modelos y secuencias de figuras,,9 

A medida que aumente la eficacia perceptivo visual se podrá insistir en la enseñanza 
de los procesos de pensamiento que influyen en la lecto-escritura. 

En base a lo anterior, el siguiente capitulo aborda la propuesta pedagógica que 
vislumbra la solución a la problemática hasta aquí planteada. 

La propuesta tiene su justificación y objetivos. Por último se presentan las 
conclusiones a que se llegaron en esta investigación. 

9 Idem. 
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CAPITULO IV. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE 
PREPRIMARIA EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA CON PROBLEMAS DE TRASTORNOS DE 
PERCEPCIÓN VISUAL. 

Basándose en todo lo expuesto anterionnente se considera llevar a cabo la solución a la 
problemática encontrada en el jardín de niños con respecto a la aplicación del M.I.M: en 
niños con problemas de percepción visual. 

En este trabajo de investigación no se propone un programa o plan sino que se 
busca que con el trabajo que se realice durante el año escolar se ejercite en los niños la 
percepción visual y logre asimilar el conocimiento de la lectura y la escritura con ayuda del 
M.I.M. 

Cabe mencionar que esta propuesta plantea un nivel de maduración visual 
considerable, mismo que se apreciará al momento de aplicarse los ejercicios de 
entrenamiento perceptual objetual para el desarrollo de la percepción visual; y otros 
ejercicios que implican la lateralidad, la motricidad fina y gruesa, ubicación espacio
temporal, coordinación visual, auditiva y motora, que son una serie de materiales concretos 
y enfocados mas que nada al desarrollo de la percepción visual. 

JUSTIFICACIÓN. 

El objetivo de este trabajo desde un inicio fue el de analizar si los niños con trastornos de 
percepción visual al utilizar el M.I.M. podían adquirir y desarrollar el proceso de lecto 
escritura al mismo nivel de los que no tiene dicho problema con la finalidad de establecer 
estrategias, de carácter pedagógico, que apoyen a niños con dicho problema. 

En el planteamiento de esta tesis se considera que pudieran existir limitaciones al 
momento de aplicar los ejercicios de percepción dentro del aula ya que las personas que se 
dedican a lo educativo son distintos y cada uno tiene formas muy particulares de plasmar 
los conocimientos. 

El maestro al trabajar directamente con los alumnos es quien dará cuenta de que tan 
necesarios y en que cantidad manejará la ejercitación visomotora. "El maestro debe 
compartir la responsabilidad por separar los errores de aprendizaje de los alumnos y 
propiciar el desarrollo de las posibilidades de la adquisición oportuna de la lecto-escritura"¡ 

También cuenta mucho el que se haga un análisis detallado de los niños con los que 
se está trabajando para poderles enseñar con efectividad, se debe determinar el estilo de 

1 Encuentro docente. SEP. 2000. 
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aprendizaje, los canales sensoriales preferidos, las cualidades sensoriales, perceptivas y 
cognoscitivas una vez logrado esto se podrán adaptar, seleccionar o disponer de los 
ejercicios que más les convenga. 

Es conveniente aclarar que no se debe perder de vista que al iniciar el ciclo escolar, 
o al momento de ser inscritos los niños al colegio (nivel Preprimaria o Kinder III) se les 
haga la aplicación de una batería de test que permitan tomar en cuenta los problemas de 
aprendizaje que pudiesen tener los alumnos; específicamente de percepción visual o por lo 
menos la aplicación de algún test que valore la percepción visual como: Test de desarrollo 
de la percepción visual de Marianne Frostig, Test Primary mental abilities de Gwine 
Thurstone, Test de integración visomanual de Keith Beery, Test de Coordinación 
Visomanual de SJossons o Test de Bender ya que a través de la experiencia al aplicar 
cualquier método de lecto-escritura los niños que presenten dificultades en el aprendizaje 
de la lectura suelen también manifestar dificultades en la percepción visual (aunque hay 
que aclarar que no es la única situación existen muchos otros problemas que impiden la 
adquisición de dicho proceso).La intención de aplicar los test es la de propiciar el educador 
una información útil donde se incluya 1) una estimulación perceptual visual y 2) una 
delimitación de las áreas perceptuales que necesitan entrenamiento. 

Se ha "encontrado que aplicando en muchos de estos niños un trabajo recuperativo 
referido a la-percepción visual han mejorado en su habilidad para la lectura,,2 y la escritura. 

Pero la evaluación, valoración y reeducación de la percepción visual también puede 
tener inconvenientes como: la falta de Test psicológicos y de quién los aplique e interprete 
correctamente, que el docente muestre poco interés por detectar y reconocer a los niños que 
pudieran tener dicho problema para prestarles mayor atención y aplicarles trabajos 
recuperativos, que el maestro elija los materiales y técnicas a utilizar para el mejoramiento 
de la percepción visual. 

Así como también que los padres de familia de los niños que tienen dicho problema 
acepten y apoyen tanto al niño como al profesor en el programa de entrenamiento 
perceptual que el niño necesite, ya que algunos padres no aceptan que sus hijos tengan 
algún problema de aprendizaje. 

2 Haydu Bowet de Banchero y Jacobo Feldman. Evaluación de la percepción visual en función de la lectura. 
pág. 214. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJETIVO GENERAL: 

Que los docentes tomen en cuenta que existen problemas en el ser humano que lo llevan a 
fracasar en la adquisición de la lecto-escritura como lo es los trastornos de percepción 
visual que conducen a debilidad mental o disminución intelectual. El aplicar un método no 
es suficiente por lo que se sugieren algunos ejercicios o actividades que permitan la 
adquisición de dicho proceso tomando en cuenta la realidad (es) que se vive(n) dentro del 
aula. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Dar la posibilidad de que el trabajo sea eminentemente práctico. 

o Trabajar con materiales que sirvan para el desarrollo de la percepción visual. 

o Ofrecer una sólida formación a los alumnos para que desarrollen las capacidades 
escolares, así como para la formación de conceptos y del pensamiento abstracto a través 
de estimular el canal visual-motor. 

o Propiciar en los niños el mejoramiento de la capacidad perceptiva en forma significativa 
a lo largo del año escolar. 

o Posibilitar a los docentes el desarrollo de actividades que le permitan al niño Ir 
superando poco a poco su problema de percepción visual. 

o Aplicar el M.I.M. tal y como lo propone el autor que es con el que se trabaja para la 
adquisición de la lecto-escritura. 

o Promover en los responsables de la educación dentro del aula el interés por una 
constante evaluación de los alumnos para identificar si hayo han existido algún tipo de 
problemas perceptivo visual que no le permita adquirir el proceso de lecto-escritura. 

o Dar la oportunidad a los docentes y a los alumnos de trabajar con programas de 
entrenamiento perceptual para lograr el desarrollo de la percepción visual en el proceso 
de enseñanza aprendizaje dependiendo de las necesidades del grupo. 

o Fomentar la aplicación de pruebas psicológicas que permitan conocer mejor a los 
alumnos e identificar los problemas que pudiesen tener al momento de iniciar el 
proceso de lecto-escritura y de esta manera seleccionar las baterías de actividades según 
las necesidades del grupo, no únicamente de nivel perceptivo visual sino probablemente 
de otras. 

o Estimular la percepción visual de los niños que tienen trastornos visuales a través de 
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materiales, así como la adaptación de estos de acuerdo a sus necesidades. 

o Potenciar la autonomía de trabajo y el desarrollo global del niño con baja percepción. 

o Facilitar el trabajo cooperativo entre niños con problemas de percepción y niños sin 
dificultades visuales. 

o Posibilitar la evaluación constante de la eficiencia visual de los niños por medio de las 
actividades señaladas en los anexos. 

o Promover pláticas que permita a los padres de familia asimilar, comprender y apoyar a 
sus hijos en las actividades que se requieran para que obtengan óptimos resultados en el 
aprendizaje de la lecto-escritura. 
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Propuesta. 

Los niños con problemas de trastornos perceptivo visuales pueden ser motivados dentro del 
aula" debemos recordar que nuestra meta es propiciar una asistencia que lleve el éxito en el 
aula regular sin ayuda permanente ni una continuidad de métodos o técnicas educativas 
especiales,,3 lo cual puede lograr resultados prontos en algunos niños y en otros les lleve 
todo el ciclo escolar e incluso se extiendan hasta el siguiente grado escolar. 

Para el . desarrollo de la lecto-escritura es importante ejercitar la visualidad de los 
niños por medio de ejercicios de percepción sensorio-motor en general no solo la visual, 
que le permitan al niño adquirir seguridad de sí mismo, percibir mejor las cosas y con 
respecto a la lectura y la escritura percibir mejor la forma y secuencia de las letras, el 
sonido fonético, etc. que implica todo este proceso. 

El docente no puede dejar de lado los aprendizajes previos y las aptitudes básicas 
con las que cuenta cada niño y que permanecen intactas y disponibles para que el niño 
aprenda el proceso de lecto-escritura efectivamente. "Si la lectura comprende exactitud en 
el reconocimiento de las palabras, capacidad de comprensión de series de palabras en 
secuencia y capacidad para aplicar lo que se ha leído en las situaciones personales y 
prácticas; la mayor parte de las técnicas de lectura presuponen ciertas aptitudes lógicas y 
ciertos aprendizajes previos.,,4 Todo lo anterior tiene que ver con la participación de la 
percepción visual. 

En el colegio debiera existir un departamento de psicología el cual tendría como 
finalidad la aplicación de una serie de bateIÍas (test) que permitan obtener el expediente de 
cada niño y detectar si tiene algún tipo de trastorno que le obstaculice al aprendizaje de la 
lectura y la escritura; en este caso de trastorno perceptivo visual, y así desarrollar 
actividades o un programa que le ayuden a superarlo según el nivel del trastorno. 

Así también debe retomar lo psicogenético que también tiene que ver dentro del 
conocimiento infantil y donde Piaget establece "3 grandes fases : 1) la formación de la 
inteligencia sensoriomotriz 2) la formación del pensamiento objetivo-simbólico y 3) la 
formación del pensamiento lógico-concreto,,5 desarrollándose la inteligencia (que es toda 
adaptación psíquica frente a situaciones nuevas) de cada niño. Todo en su conjunto le 
permitirán la aparición y el desarrollo de la gramática, la fonología, morfología, la sintaxis 
y la semántica en resumen la asimilación del proceso de lecto-escritura. 

Tendrá que manejar técnicas que se dirijan al reconocimiento visual y auditivo
visuales y sobre la marcha ir haciendo modificaciones de acuerdo con los patrones propios 
de los niños respecto de sus potencialidades y debilidades las cuales deben incluir: 

Seleccionar un vocabulario controlado, enfatizando sustantivos y verbos con sentido 
relativamente fonético. 

3 Bill R. Gearheart. La enseñanza en niños con trastornos de aprendizaje. 
4 Idem. 
s Julio Bernardo. El lenguaje lecto-escrito y sus problemas, 
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Mantener un balance de estimulación sensorial dependiendo de las necesidades de 
los niños ya que algunos niños se benefician más con la observación, la expresión oral y el 
trazado, otros en cambio, aprenden mejor con la observación y el copiado. 

Se deben diseñar estrategias o actividades que permitan el desarrollo de la 
percepción especialmente auditiva y la visual ya que los niños son 100 % visuales y 
auditivos. Un ejemplo de esas actividades son: 

Actividades para desarrollar la discriminación visual. 

- Reconocer diferencias de Formas y figuras. 

- Reconocer diferencias de posición. 

- Reconocer diferencias de color. 

- Reconocer diferencias de tamaño. 

- Comparar tamaños y cantidades: grande, pequeño, mediano, alto, bajo, largo, corto, varios 
algunos, pocos, muchos. 

- Reconocer semejanzas y diferencias de figuras, palabras y colores. 

- Ordenar un conjunto de elementos. 

- Clasificar objetos según la clase a que pertenecen. 

- Clasificar objetos según la utilidad que prestan. 

- Observar detalles ausentes. 

- Reconocer ideas que tienen relación entre sÍ. 

- Agrupar símbolos idénticos. 

- Agrupar palabras iguales. 

Actividades para desarrollar la discriminación auditiva. 

-..Imitar sonidos de animales y de máquinas. 

-.Decir trabalenguas. 

- Realizar ejercicios con palabras que empiezan con la misma letra. 

- Realizar ejercicios de palabras que riman. 

- Agrupar palabras que riman entre sí. 
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- Observar semejanzas y diferencias entre sonidos de las palabras. 

- Identificar sonidos. 

- Escuchar cuentos que el maestro relata y distinguir las inflexiones de la voz que expresan 
alegría, sorpresa, tristeza, etc. 

- Observar los cambios de tono y de expresión en un relato. 

Así como también; como ya se mencionó, desarrollar actividades que desarrollen la 
motricidad. 

Actividades para desarrollar el control motor. 

- Distinguir entre la mano derecha y la izquierda. 

- Desplazarse de izquierda a derecha. 

- Completar trazos de dibujos. 

- Enunciar las ideas que sugieren una serie de láminas, comenzando por la de la izquierda. 

- Calcar dibujos. 

- Colorear un dibujo sencillo 

- Copiar un dibujo sencillo, números o letras. 

- Recortar figuras . 

- Pegar figuras en una hoja grande. 

- Dramatizar cuentos o poemas. 

- Correr, saltar, jugar a la pelota. 

- Jugar con bloques. 

- Modelar con barro. 

Ejemplo de algunas de las actividades descritas se encuentran en los anexos Il . 

Dado que en esta investigación se da mayor énfasis a la percepción visual se 
propone que se planeen dentro del programa de actividades del nivel Preprimaria un 
número mayor de ejercicios que estimulen dicha percepción para este fin se propone el 
Programa de Frostig-Home el cual constituye un programa de desarrollo, para remediar 
determinadas áreas de deficiencias perceptuales. Son materiales que Frostig recomienda 
para el nivel jardín de niños para prepararlos en la lectura y también tiene actividades 
visuales más complejas para niños que tienen problemas de percepción más graves. 
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Indica técnicas para desarrollar una coordinación muscular gruesa y fina, 
movimiento de los ojos, mejora de la imagen y concepto corporales, habilidades que son 
básicas para un funcionamiento perceptual adecuada y para el desarrollo de las capacidades 
escolares así como para la formación de conceptos y del pensamiento abstracto que 
permitan lograr el aprovechamiento máximo. 

Este programa cuenta con 4 libros que son : un Guía para el maestro, libro de 
ejercicios para nivel adelantado, otro para nivel intermedio y el último para el nivel 
adelantado 

Marianne Frostig menciona que la lectura detenida de la guía recibirá información y 
orientaciones precisas que le permitirá actuar en forma adecuada en cada caso. Este 
material es trascendente para poder guiar de manera correcta trabajos pedagógicos, pues 
facilita saber en todo momento a que atenerse, que resultados esperar, que nuevos pasos 
dar. 

En anexo III se encuentran algunos ejemplos de dicho programa dentro de cada uno 
de sus niveles. 

Jacobo Feldman propone un programa de entrenamiento perceptual objetual para el 
desarrollo de la percepción visual, en el se presenta una serie de materiales algunos son 
sugeridos por los programas de tipo Frostig y otros tomados de otros trabajos. Este 
programa se puede trabajar en conjunto con el programa de Frostig. 

Son una serie de baterías de actividades seleccionadas y que pudieran servir como 
pruebas con función pedagógica Están graduados por niveles de dificultad. Las edades de 
aplicación oscila de los 3 a los 7 años de edad; estos materiales son ideales para niños que 
se enmarquen dentro de los siguientes límites: 

CI no inferior a 75. 

Sin déficit motor severo. 

Con reales posibilidades de alfabetización. 

Algunos ejemplos de dicho programa se encuentran en anexos IV. 

En referencia al tema Frostig (1983) menciona que la enseñanza perceptual visual 
correctiva deberá instituirse siempre que existan discapacidades comprobadas de dicha 
percepción, y los programas de instrucción preventiva formaran parte del currículo habitual 
de la escuela materna, jardín de infantes y primer grado y aun en segundo grado si no se ha 
completado este tipo de educación preparatoria. Los planes correctivos como los 
preventivos serán más efectivos si se introducen antes de que el niño se encuentre frente á 
las obligaciones escolares. 

El maestro debe asegurarse de preparar con cuidado a sus alumnos, utilizando 
primero los ejercicios más elementales y continuando con ellos durante todo el plan de 
trabajo, agregando gradualmente el nivel de dificultad. 
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En algunos casos será necesaria la ayuda individual del maestro. Se recomienda que 
el maestro este en constante supervisión de las actividades que realice cada niño y así 
valorar que niño necesitará más de ayuda personalizada y le será más fácil evaluar los 
materiales y los avances que tenga cada niño. Así como también' le indicará si tiene que 
detenerse, reafirma o hacer modificaciones al programa de actividades. 

Cabe aclarar que la enseñanza correcta no depende de patrones fijos ya que los 
necesidades y capacidades de cada grupo varían, lo mismo que las aptitudes de cada 
maestro y el hecho de que se proponga trabajar con programas determinados no significa 
que no quede lugar para la expresión de las propias ideas y del ingenio del maestro, es decir 
el maestro puede introducir actividades integradoras y dirigidas a un fin y su expresión 
creadora sin que estén dentro de los programas siempre y cuando desarrollen las 
habilidades necesarias para adquirir la lecto-escritura. 

Ahora bien, lo que se propone para la aplicación de dicha propuesta y que se llegue 
al éxito escolar es que al momento que el infante inicia su aprendizaje en forma 
escolarizada el maestro se enfoque en dar mayor peso al desarrollo de las capacidades 
perceptuales en vez de enseñar específicamente la lectura, el deletreo y la escritura y que en 
la enseñanza de cada una de las asignaturas del programa que la escuela propone se insista 
en los aspectos perceptuales en general, no solo en el aspecto visual. 

Si bien es cierto que el conocimiento de otras asignaturas es importante no se 
considera que por sí solas lleguen a proporcionar datos suficientes para casos con niños con 
problemas de aprendizaje, 

Es necesario que al niño antes de ingresar a la escuela se le proporcione un análisis 
detallado de las habilidades, mediante fa administración de una bateria6 de test 
psicológicos, con las que cuenta para que se le pueda enseñar con efectividad, 
determinando el estilo de aprendizaje por el que se inclina, los canales sensoriales 
preferidos y las áreas de deficiencia y cualidades perceptuales y cognitivas, 

Una vez detectados sus alcances y limitaciones de cada niño que ingresará al grupo 
donde van a trabajar, el docente adaptará las asignaturas de acuerdo al nivel de problema 
perceptual que cuenta todo el grupo seleccionando y disponiendo de las que mejor les 
convenga. 

Sin perder de vista que en el momento que introduzca las tareas escolares también 
integre los principios de la percepción visual haciéndolo a un nivel bastante fácil como para 
que el niño tenga éxito. 

Ya integrado el programa y seleccionadas las actividades y los ejercIcIos de 
entrenamiento de la percepción visual ahora sí es momento de aplicarlos; aunque cabe 
hacer hincapié en que conforme se de la aplicación se pueden ir haciendo ajustes al plan por 

6 Marianna Frostig propone la administración de la siguiente bateria: Test de desarrollo de la percepción 
visual, Test de Wepman de Discriminación auditiva, el Test de Illinois de capacidades psico-lingüisticas y el 
Test de inteligencia de Weschler para niftos, además de la evaluación de la capacidad motora del nifto 
mediante los Test de Oseretsky de adelanto motor o alguna medida similar, 1967, pág. 7. 
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parte del docente de acuerdo a los resultados que vaya observando en sus alumnos, si así se 
requiere. para el mejoramiento de dicho problema, se pueden realizar. 

Al finalizar el programa y el ciclo escolar se volvería a aplicar la batería 
administrada en un inicio para observar los avances de cada niño y si el programa 
desarrollado estuvo bien o necesita de nuevas modificaciones. 

Para la aplicación de la propuesta es necesario la utilización de recursos y diseños 
específicos. 

Diseños y recursos. 

La propuesta trabajada en este capítulo se desarrollo gracias a la experiencia observada 
durante esta investigación así como a los resultados obtenidos de los instrumentos que se 
aplicaron. 

La propuesta esta acompañada por el uso de materiales concretos, experiencias de 
los niños y la interacción personal, que ayudan al niño al desarrollo de la habilidad 
perceptuaI visual y el interés por el aprendizaje de la lectura y la escritura. Algunas de las 
estrategias propuestas pueden resultar comunes a las que emplean otros docentes, para 
facilitar la adquisición de la lecto-escritura. 

• Algunos de los recursos humanos y didácticos para realizar las actividades son: 

o El maestro. 

o Los alumnos . 

o Psicólogo 

o El aula. 

o Hojas con ejercicios impresos . 

o Lápiz 

o Lápices de colores. 

o Cuadernillos son ejercicios. 

o Tests psicológicos 

o Objetos de diferentes tamaños, posición, formas , texturas y colores. 

o Figuras de plástico maderas y cartón. 

o Fichas y botones de colores . 

o Crayones. 



78 

o Objetos que produzcan distintos sonidos . 

o Tijeras. 

o Rompecabezas. 

o Láminas. 

o Diferente tipos de pegamentos. 

o Plantillas caladas. 

o Cinturones, fósforos , botellas con rosca y corcho, cordones, cierres, utensilios, llaves, 
etc. 

o Sobres, estampillas. 

o Etc . 

Hasta aquí en forma general se describieron algunos recursos a utilizar para abordar 
la habilidad perceptivo visual necesarios para la adquisición de la lecto-escritura. 

Cada programa tiene especificado que materiales utilizar para cada ejercicio o 
actividad y también van graduando su nivel de complejidad. 

En cuanto al diseño de los materiales cada uno de los programas señalan como 
trabajarlos en los diferentes niveles de escolaridad (maternal, kinder, preescolar, etc.) y 
como utilizar cada uno de los materiales. 
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conclus~~s~ BIBLIOTECA 

Hay niños con alteraciones en el aprendizaje por falta de estimulación familiar o social (la 
escuela). Si este problema no se trata, el niño no rendirá y estará por debajo de sus 
capacidades. A nivel Preprimaria existen niños que presentan grandes dificultades para 
aprender. Un pronóstico oportuno de las alteraciones en el aprendizaje dependerá de la 
causa y del momento en que se detecta; a más temprana edad mejor pronóstico y mejor 
recuperación se da. 

El planteamiento de que la escuela, como lugar de transmisión de conocimientos, 
que concede poca importancia a los trastornos de aprendizaje se ha modificado 
considerablemente gracias al interés que se ha presentado al respecto . 

Es por esto que se estudio la influencia que tiene la percepción visual en el proceso 
de adquisición de la lecto-escritura al aplicar un método (MI.M.). La percepción visual le 
permite al niño reconocer formas, fondos, constancia de imágenes, colores, texturas de cada 
imagen visual. Por lo que se pretende con esta propuesta es proporcionar a los docentes de 
jardín de infantes materiales que le permitan integrarlos dentro de su trabajo cotidiano con 
la intención de desarrollar en los infantes la percepción visual y por ende que la asimilación 
de la lectura y la escritura sea mucho más fácil y con resultados satisfactorios. 

Entre los trabajos realizados en 10 que respecta a los trastornos de percepción visual 
destacan con mayor fuerza los de Marianne Frostig pues hizo estudios muy minuciosos que 
le llevaron a laborar un programa para ayudar a los niños con este problema, también son 
importantes otros programas que tratan este tema. 

Este interés llevó a seleccionar como participantes de investigación a niños que 
inician la lecto-escritura, es decir, a niños de 5 a 6 años de edad. 

Los resultados de este estudio han confirmado que la percepción tiene que ver casi 
en un 100% en la adquisición de la lectura y la escritura. 

Efectivamente, niños con problemas de percepción visual pueden beneficiarse con 
actividades y ejercicios que tengan que ver con dicha habilidad La aplicación de programas 
que desarrollen dicha percepción tiene efectos beneficiosos sobre la capacidad para 
profundizar y asimilar el conocimiento de la lecto-escritura. Lo cual le permite una 
competencia lingüística traducida a un nivel de comunicación más espontáneo y una 
organización de elementos semánticos y sintácticos. 

La labor docente está enfocada a mejorar las capacidades cognitivas y las 
habilidades que permitan al niño lograr su integración a un medio escolar y social. 

El proceso de la adquisición de la lectura y la escritura en los niños con trastornos 
de percepción visual puede ser similar a la de los demás niños. Sin embargo, su 
construcción dadas las características singulares requieren de la ejercitación, búsqueda 
continua, el replanteamiento y reforzamiento de actividades perceptivas para lograr el uso 
adecuado de la lectura y la escritura con un fin comunicativo por lo cual requiere 
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necesariamente ir construyendo conceptos y comprenderlos de la misma manera que todos 
los demás. Es fundamental mantener un equilibrio entre las tareas de percepción visual y 
las demás áreas. 

Lo más . importante es presentar las tareas a realizar de forma que resulten 
placenteras para los niños. Ya que se tendrá mejores resultados cuando se trabajen de 
manera agradable. 

Los ejercicios de maduración ayudan a desarrollar la percepción, la curiosidad, la 
espontaneidad, la creatividad y todo un conjunto de habilidades cognitivas que favorecen la 
capacidad para aprender. 

Todos los programas de percepción visual tiene corno objetivo común el ayudar al 
niño con este problema a desarrollar al máximo su potencial y conseguir un nivel óptimo de 
funcionalidad perceptivo visual. 

Su aparición viene determinada por la posibilidad de un mejor aprovechamiento de 
la información educativa que reciba. 

Es por eso que para alcanzar dicho objetivo se han planteado diferentes propuestas 
de actividades y ejercicios, indicando los materiales que se requieren para lograr ese fin. 

La aplicación de las actividades debe ser agradable y el maestro debe de asegurarse 
de que los ejercicios que le presente sean de acuerdo al nivel del niño y que no le den la 
sensación de fracaso en su trabajo o lo angustien. 

El preescolar es el primer escalón sistematizado de la educación, que recibe el 
individuo, la cuál es básica en su desarrollo para analizar y emprender un contacto directo 
con el conocimiento escolarizado, por esto el docente tiene que conocer la dinámica del 
desarrollo del niño en todos sus aspectos. 

La propuesta anterior no es más que un fragmento del extenso campo de 
investigación educativa que se puede generar con los niños con problemas de percepción 
visual ya que otro terna de investigación podría ser el análisis e identificación de la área o 
áreas de percepción en las que más se presentan déficit y así ver que tipo de problema 
pudiese tener posteriormente en la lengua escrita. 

Ahora bien, cuál es la relación que tiene la pedagogía con el terna trabajado en esta 
investigación. 

La pedagogía tiene que ver con una amplia gama de cuestiones educativas, además 
de estudiar la formación del ser humano; en sí el interés central de la pedagogía es la 
educación la cual tiene que ver con la participación del maestro y el alumno. 

La pedagogía implica una mirada sobre la realidad escolar de los procesos escolares 
y educativos. 
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Por tal razón la investigación que se llevó acabo tiene mucho que ver con la 
pedagogía ya que toma en cuenta uno de los aspectos importantes de la educación, el cual 
es la adquisición de conocimientos en este caso de la lecto-escritura especialmente en niños 
con trastornos de percepción visual. 

La vinculación del licenciado en Pedagogía con este trabajo de investigación, está 
dada, primero porque su formación le permite apoyar al ser humano y segundo porque todo 
lo relativo al ámbito educativo es de su incumbencia, la aplicación de un método y lo 
relacionado con ello en el aspecto didáctico también lo son, así como los trastornos que no 
permiten al ser humano adquirir nuevos conocimientos. 

La pedagogía busca, en compañía de la psicología, las soluciones a los problemas 
para la adquisición y asimilación de conocimientos e incorporar a los individuos a la 
comprensión, al desarrollo del pensamiento lógico, a desarrollar posibilidades de expresarse 
de manera oral y escrita, a aprender a comunicarse y pensar dentro de una sociedad y lograr 
hacer estudios superiores de mayor calidad. 

Al darle la oportunidad al pedagogo de incursionar en el ámbito educativo del nivel 
preescolar se podrá reforzar los saberes entre un pedagogo y un maestro normalista, 
educadoras o un licenciado en educación inicial completando sus conocimientos teniendo 
alcances muy importantes para el desarrollo de la tarea educativa en este caso para la 
optima adquisición de la lecto-escritura tomando en cuenta los trastornos de aprendizaje 
que suelen darse y su pronta solución. 

El pedagogo tiene una gran participación sobre esta temática ya que como ya se 
menciono la pedagogía tiene que ver con el guiar y encaminar al ser humano hacia la 
adquisición de nuevos conocimientos, por lo tanto el que un niño no logre asimilar el 
proceso de la lecto-escritura por problemas perceptivo visuales es tema que le incumbe al 
pedagogo no solo al psicólogo pues su preparación le permite solucionar o dar propuestas 
para resolver cualquier problema que se de dentro del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Pero como toda práctica al momento de la aplicación de la propuesta pueden surgir 
un sin número de limitantes; a continuación se mencionarán algunas de ellas que se pueden 
presentar: 

o Que el docente no cuente con la preparación necesaria para detectar que 
alguno(s) de sus alumnos cuenten con problemas de percepción. 

o La falta de psicólogos que apliquen la batería de test propuestas por Marianna 
Frostig. 

o Que no se cuente con alguna de las pruebas psicológicas. 

o Que no se tenga la capacidad de interpretarlas. 

o El poco interés por involucrarse en esta problemática por parte del maestro. 
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o Que no se cuente con los recursos necesarios para aplicar el programa para el 
desarrollo de la percepción visual. 

o No contar con la formación e información necesaria para desarrollar los 
programas que integren dichos ejercicios. 

o La institución no permita la modificación de sus programas. 

o Disposición de tiempo. 

o Dificultad de la enseñanza normal a los niños con problemas perceptuales 
visuales. 

o El tiempo limitado a la jornada escolar o de la semana escolar, ya que los niños 
deben dominar otras materias como la escritura, la lectura y la aritmética, una 
manera de solucionarlo sería el fomentar el desarrollo de habilidades 
perceptuales mientras se enseñan materias escolares. 

o Etc. 

Por último hay que tener en cuenta que la percepción visual es solo un conjunto de 
habilidades necesarias para el progreso escolar, y la enseñanza perceptual visual solo es un 
aspecto de la enseñanza preparatoria, sí bien muy importante en esta etapa de desarrollo por 
la que pasan los niños de 5 a 6 años de edad. 

Con todo lo mencionado se puede concluir que la investigación realizada cumplió 
con su objetivo, el de analizar si los niños que tienen trastornos de percepción visual al 
utilizar el M.I.M. pueden adquirir y desarrollar el proceso de lecto-escritura al mismo nivel 
que los que no tienen dicho problema con la finalidad de establecer estrategias de carácter 
pedagógico, que apoyen a niños con dicho problema. Teniendo como resultado final que 
efectivamente los niños con problema perceptivo- visual necesitan de mayor ejercitación de 
dicha percepción y que el método necesita de mayor número de ejercicios para desarrollar 
más esta habilidad. 

Lo que aporta esta tesis es una propuesta que le permite al docente reflexionar sobre 
su labor y la importancia de que los niños tengan buena percepción visual ya que esta 
influye de manera considerable para que adquieran el proceso de lecto-escritura así como la 
manera de solucionar poco a poco este problema en niños que tienen dicho trastorno. 

Así como también que en los jardines de infantes tomen en cuenta la necesidad de 
hacer una valoración psicológiéa a todos los alumnos que ingresan a la escuela para 
detectar a tiempo trastornos de aprendizaje que pudieran tener y que no les permita asimilar 
los aprendizajes necesarios de acuerdo a su edad. Y por consiguiente que las maestras 
integren dentro de su avance programático actividades que les ayuden a dar solución al tipo 
de trastorno que tengan especialmente el de percepción visual que es el que se trabajó en 
esta investigación. 
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También permite que el pedagogo interrelacione sus conocimientos y habilidades 
para el desarrollo de procesos educativos, mostrar en el conocimiento e interpretación del 
fenómeno educativo desde la dimensión individual hasta la colectiva, con base en las 
diversas teorías psicológicas del desarrollo, del aprendizaje y de la enseñanza; con el fin de 
describir, explicar, construir, aplicar y evaluar propuestas pedagógicas que contribuyan al 
mejoramiento de la educación, que en éste caso es el de mejorar en los niños con trastornos 
de percepción visual su adquisición de la lecto escritura aplicándole un programa de 
entrenamiento perceptual objetual para el desarrollo de dicha percepción. 
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DOMICILlO: __ ---::-::-______________ :-:-:-______________ ~_...,.-------------------
Calle Número Colonia 

Delegación Código Postal Teléfono 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR ____________________________________________ _ 

PROFESiÓN U OCUPACiÓN __________________________________ --=-:-:-:-________ _ 
Teléfono. 

NOMBREDELAMADRE ________________________________________________ _ 

PROFESiÓN U OCUPACIÓN, __________________________________ ~~_::_:_-------
Teléfono. 

OTRO FAMILlAR, __________________________________________ ~_;_;_:_:_::_-----
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COLEGIO RAFAEL RAMIREZ. 
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ALGUNOS EJERCICIOS DEL 
PROGRAMA DE MARIANNA 

FROSTIG. 

EN SUS DIFERENTES NIVELES. 



NIVEL 

ELEMENTAL 

I . 



EJercido 13. Coordln.c:h)n vlsomotrb:: Cotore. 
. do (VM-S6) 

h.dicacionts: "Vemos aquf un pequeño 
triángulo blanco dentro de un t.-ilingu!o gran· 
Je ~ombrcado. fraten de colorea. el triángu· 
lo blanco ~in pas:'Ir sobre I~ bordes del 
somhreado. " 

Fumlflciótllle (;Onupto3 (fonnu.t r,eom.llri
CtU; ctJIJI1mrl!t;w .t): Repasar el con(:epto de 
tridu~ul() p,escnla(lo en el e.iercicio 8. Indi
':ar :IIIC no e~ :wcesa.-io que IflS tres helos de 
\la tri.\n,zllln !i~an dp¡ mismo I~rgo; si la for
nlollicllc sola,n~nte tiC! :\ngulos. es un trián
gulo. 

Repasar los conceptos d~ adentro y afutro; 
md.t IJ,rancJe ¡. II,tl., lx:queño, presentaJos en 
el ejercicio 6. 

DiscrillliJlflf.:iü" de 10$ sonillas clp.llenguc 
jI! : Hacer que los niños discriminen ei sonido 
inicial de la pula},ra "trÍó.in&UJo" 

Ejercicio 14. Coor.:1ll1aclÓn vl~omotril: Colorn
tlo (\lM-87) 

Indicaciones ' Similares ~ las del ejercido 
. 3, p,~ro sll~tituir "tri:\ngulos" por ··rectán-. 
y'ulos. 

For7twción ele concepto.t (jonnos geomitrl
ca3; pare3): Repasnr el concepto de rectdng"
lo presentd.Jo en el ejercicio 1. Introoucir la 
noción d ... ,.' u :·'.~ . "Aquf tenemos tin par de 
rect¡ingulos. - P":"".. , ¡nhu ~I alguien conoce 
otra expres. ,j,. ;'Ie ~ ignir;que dos cosas jun· 
las (yunto). ..-

Ducriminnciún f • 1m sonitlos del lengua
je: Hacer qUl •. : :.. .. 1Ii1,O!l discriminen los soni
dos iniciales de -las palahras "rectángulo", 
"par" y "yunta". 

EJercicio 15. Petcepdón de f1gur.londo: LIneas 
que se Intersectan (FG-2) 

EjerCÍCkJ.;. ; .... dimlnores! Entregar a ca(ta 
niño dos trozos d, 'ioga o hilo. Pedirles que 
los coloquen de . ':mera que' se crucen. 
(Demostrarlo.) Hacer •. :s pegar los trozos so-
bre un papel. de manera que se crucen. y 
desp.ués tTaz:a.r los contornos siguiéndolos 
con los dedos. 

I~JfaJcfoM" "¿Recuerdan cómo llaml
mos a dos cos;.s que son 19uaJes. como los 
rect4ngulos que coloreamos ayer? Eso es: 

ti u, por_ ¿Qu4 ven Ahon? SI, un por d. 

cinturones en el suelo. Uno de los cinturonp.s 
estt. encima dd otro. A ver si pueden dibujar 
una Ifne3 en el medio del que eStá arriba. 
Tomen un I~piz rojo y dibujen una línea por 
el merHo del cinturón, de un extremo al 
ot ro. 

"¿Ven el cinlurór. que estd abajo? (lndiou
I p.~.) Tomen tin ¡'¡piz verde y dibujp.n tina 
linea en el medto ce tse ci!\turon." 

Hacer que- !,)$ niño~ dibujen la.'1 líneas sin 
l('v3l'l tar los láp ict:!s del pape!. Con ello me-jc
ITIrán la C"OCrd ína.:ión ojo-mano, lJ lllrliarán el 
campo visu~1 y iadiitarán el movimiento 
uniforme de los ojos. 

Formación de crmCeJ1tOJ; l'OC.,bul~rio: Ase
gurarse de que los niños comprenden la pala
bra "hebilla" Preguntar para qué sirve una 
hebi!la Comentar el roncerto de ropa Ha. 
cer que los niños mencione'l la ropa que 
usan. por ejemplo, que se toquen los zapa
tos, medias, mangas, bolsilios. 

Conciencia del cuerpo: H3f..-er q!le los ni
ilos r.rmc'l r"cortes de fieltro para formar una 
ngura humal1a. Deb~r~n ic!entiflcar partes 
oel cu~rpo y eJe ia ropa. 

Discriminación de los sonidos del lengua
je: Pedir a los niños que discriminen los 
sonidos iniciales de "hebilla", "cinturón" )' 
.... p;ujero ... 

EJercicio 16. Perc~l6n de ftgur.rondo: Llne .. 
que s. Intersect.n (FG-1) 

Indicacione!: "¡Oh: Este dibujo estli muy 
confuso_ El niño debe caminar por la acera y 
-el automóvil por la calle. Pero la caIJe y la 
acera están mezcladas. ¿Pueden separarlas? 
El niño no puede caminar por la ~lIe; es 
peligroso. Asegurémonos de que eso no ocu
rra. TC'men un Il\piz verde y marquen con él 
la acera. Ahora el niño sabe dónde tiene elue 
caminar. Tomen un l;ipiz rojo y marquen la 
calle. Ahora sabemos por dónde debe mar
char el automóvil." 

Ejercicio correctivo: AJgt..nos pequeño~ 
con dificultadcs en la coordinación ojo-mono 
no podrlin trazar las IfneOl) con un lápiz.. 
Hacérselas trazar con el dedo mojado en 
pintura. sobre un pláol;tico. Deben usar un 
mlor diferente para cada una. 

F."..,."cl6n tk ooncrptOI.; /ntguoJ<; ES~J
díar el conceptc de trd,.,II0. Preguntar a los 
niños qu~ pued~n ver en 1.1na calle. Repasar 
el conc.:!pto de para. f 

Ir;:. 
b.~· 

Discriminación de los .tonldos t:kllengua
}t: Hacer que los niños discriminen los soni
dos inidales de "aulomóvil". "rued:\" y "ca
·n.-'. 

Ejercicio 17. Constancle pereeptual: eor.l!anela 
de t. rorml (PC-1) 

As~gurarse ~e que los niños comp:-enfla'l 
4ut! .ie ~ntien(ie por "contorno" y "Irazado". 
Como o.!s tos ejercicios se refieren al recono
cimientG d~ las formas más que a la C\JOf(li
r.ací6" v:somolri.,., r:n ~s n ~t'uario que el tra
zado de los contc:"nos ~ea ;>reci~o. aun cuan· 
do siempre d~ba estimularse :.1 mayor pre-
cisión. ' 

Indicacio1l#!$: "¿Rccuerdan cómo se lIalO:\ 
la forma que e~t~ en la parte d~ arriba de la 
p.igina, p<Jr encima eJe Ins Hne:lSl !Rererirs~ 
al ejercicio 6, si es nf'CCsari"J.) Corrcclo, es 
un cuadr .. do ¿Cómo sabemos que es un 
cuadra¿o? Porque sus cuntro iados tienen !::t 
mistn:!. bngilucl. Tompn un lápiz}' dibujen el 
CtJntllmo de! cuadrat:o. 

.. Oeb .. jo de I:t; Ifnells hÓlY otros dos cuacJra· 
dos. ¿tos ven?T6quenln~ con el dedo. Aho
ra dibújenlos. 

"A la iXluierda de la p~gina hay otr. 
rorma. ¿Saben cómo se llama? Muy bien. Es 
un círculo. Tracen el cfrculo con un lápi7. de 
color direrente ." 

Fonnación de co,:,ceJl'OS (fomuu geomltri
cas}: Asegurarse de que los niños compren
dan qué es un cfrc"lo y que puede ser de 
cualquier tamaño. Pedir que señalen ejem. 
plos que se enC'Uentren en el salón y que 
formen c'rculos tom~Tldose ¿e las manos. 

Ejercicio 18_ Conll.ncl. perceplual: Conslancla 
d. la lorma (PC-3) 

lndicacione3: "En la parte superior de la 
página por 3rTibn de la linea doble hay una 
forma que se llama triángulo. (Indicarla.) 
Tiene tres ~ngulos, ¿no es cierto? Tr.\cenlo 
con un lápiz dc coJor. Dehajo de la lfnea 
dohle hay otras formas . ¿Pueden ver otros 
dos triángulos? Tóquenlos con el dedo_ Bien. 
Ahora dibujen sus contornos con el Mpiz. 

"¿Pueden decirme cómo se llaman las 
otras rormas? As( fO'I. son cuadrados." 

FOnnDcfón de COncl!J'Io$ (fOr.M.J l!,~omJ· 
trie .. ), Reposar lo: co ... ~plo. üe cutJdr.do, 
cfrcu!o y pur-e6 e tn~rodudr el de ún',",=,. 

Ejercicio 19. Conslanel. pe,ce~lu.l: Conet.ncla 
de l. form. (PC-2) 

Indicaciones: Similares a las del ejercido 
18, pero sus~ituir "triánguln" por "cuadra
do" 

Ejercicios 20 a 23. Coorciinaclón 'Jlsorr.otrlz! 
O!buJar entr. IInen ("M-13, 1., 17, 18) 

Como estos rjercicio'lO SOf. esencialmente 
un repaso de pdcticJS anteriOl es, es posible 
omitir:os si el m .. ('~tro ('OlIsidcra q'JC el 
grUllO r¡o Jo~ n cc~!i¡3. 

,,;d;cario Ples : Simiiares 3 ¡as oel ej~rcicio 
12, pero variar ('1 rebt\l de acuerdo Cf'n los 
objetes ql.le se ven en Jos dibujos. 

Fft,moci[,n de (()"cepto$: Los ejercicios 20 
y 21 pueden usarse para enseñar ~i concepto 
de hon:.!>ntal. 

Ejercicio 24. Coordinación vl:omolrlJ:: Color •• 
do (VM-88) 

Indicaciones: "¿Ven aquf el dibujo de una 
ventana? Suvongamos lJUP h~mo:; I"'Orrido la 
corlma, cobreándtola. Tr .. ten de n\l ra'l:ar 
sohre los oort.ies C;~le ~ellabn el mart.""O de la 
ventana. 

"El otro dibujo es el de una pue:ta. Traten 
tle j}intarla también, pero ,:in tocar el mar· 
co ... 

Fonnnción de ccncepto$; lengulJje; vaca· 
bulario: Preguntar a los niños para qué 
sirven las ventanas. (Para mirar hacia afuera 
o hacia adentro; para que entre b. luz; p:lra 
(Iue entre aire.) Comentar las palabras "pica
portc" y "cortina" y preguntar para I')ut! 
sirven y qué pasarfa si Ut,.l puerta no tuviera 
picaporte_ 

e.jerclclo 25. Coordinación vlsomottb:: Colore .. 
do (VM-89) 

IndktJcionc3: "Este es el dibujo de un 
disco de fonógrafo. En el medio del disco hay 
una etiqueta blanca. Traten de pintar sólo l. 
etiqueta. " 

EjerciciO ccnnple"fOentarlo: Hacer dibuj3.r 
a los niños muchos circulos de direrentes 
tamaños, y colorearlos. 

Formoclón ele concepto3 (jOtTnIU ge~'rl~ 
cm): Introducir el r.oncepto rle óvalo. Com
pararlo con un cfrculo_ Mostrar un blnque 
tridimensional ovalado. Rc:ordar a los nlftOl 
qu~ los huevos lCul ovillados. 
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NIVEL 

INTERMEDIO. 

11. 



• 

hene algunas vacas. U na de las vacas es 
negra, y otra tiene un ternero. ¿Pueden .. cr 
la v~c-.. negro? M1rquenla . ;.Yen el tCOlero? 
Muy bien. 

"En el dibcjo de ab..jo, puedp.n ver e l 
establo, pero VJcío, Nu h<&y vacas en él. A v~r 
si pueden poner bs vacas ell sus L-or: ~spon· 
d ientes c!>tablos, T"lllen un lápi:t marrón y 
S~ll:,lIen C".I.la uno de 1O't c$tlJhb30 dUlIlIe c...Id:e 
hahe r una vaca bh .. \C"..I., como el! la figura de 
arriba, Pongan una marCa rn~rr61l donde 
debe estar el te m ero de manera que e:l esa 
casilla haya (los marcas, Tomen ahora. UII 

lápiz ncg:-o y scña.lcn 1;) casilla dom,le Jebe 
estar. la vaca, r.t!gca. ( Ya lien~c. tndao¡ las V;K'as 
en el c!'itahlo?" 

Fonllación ele cOllceptn.J; lenguaje: Esta 
página puede servir corno punto de partida 
par~ el comea:aria de gra·tjas j' tamhos y sus 
pn)(!ücto.lo. Comentar re! 'Iu':: ~n .. I~unas 
p:lrtes del pais hay IlIis g_ .anjas y tan,bcs 
(geografía y clima). 

También puede illtrooucirsr. f~l importante 
concepto de ecologfD, aun sin empicar esta . 
palabra. f:xplicar (Iue las vaC".LS Comen pasto, 
pero que los granjeros deben cuidar (Jue el 
¡"'J.sto no se ac-.lbe. De lo contrario, deben li
.:c i:.... r el número de vat."dS . Explicar que el 
pasto !~, 'rece .. 11) agua, ésta es un ele mento 
p. e. .. :·'w; .; in f'1!a,nu-c.'C.Ktirín ht vida. Por tan
to, es e,o,:e ' "al que los rCos y lagos se conser
ven liml 'os. Cuando la gente, por falta de 
eu;..1...:. ":v, .. naja fósforos, puede producir in· 
cenuios de árboles. pastos y otro tipo de fo-
lIaje. Si falta vegetación el "gua se deslizar<1 
por los declives arrastr.lndo el sucio. y no 
volverán a crecer las plantas. 

Analogfa..t'; Explicar que una vaca (·hi'1uita 
es un ternero. Pregunt;\r: "¿Cómo se llama 
Ub .. _\Vp.ja chiquita? ¿Cómo se llama un cerdo 
ehiquih '),. 

Cuentl- '" aritrr.¿tica; e.Jcritur.:J de número.J: 
Hacer que ·()S niños cuenten el número de 
vocas blanc:a.s (9) y de vacos ,".gros (1) Y el 
número total de vacas (10). Sei\alar que 9 

'más 1 es ¡gua! a 10. Hacer que los ni:\us lo 
escriban en fonml de suma: 

9 
+ 

E)erc:k:lo 11. Relack". •• Hp¡telaLeI: El amblO m" c:orto t ... LI Uf\II metIi (SR·19) 

Ejercicio preliminar: Es importante que 
los niños comprendan cómo Ilti!izar los ejer
cici!)! de laberinto, v evitar em,)res . Antes de 
iniciar el eierciciCl. 'demostrarla con 1.111 pro-' 
yector de Jiap9s,tivas. Si no se tii!'pone :le 
proyector. utili:z.ar el pi'!a.rr6n, Hacer que lo:; 
n iños tP\CCII ei recorridu rorrcctn con Il)s 
dedos an:es de US:ll' elltpiz. Si el niño tit~ne 
¡Jificultad~s, 'lue sp. ayuden los unos" ios 
olrO$. 

Indicaciones: "Este dibuje P.!'i 110 b-berinto, 
Arriba esU I~ entrada)' abajo esló1 I~ salitb 
(Indka rlo.) Pongan el lápiz sobre la palabra 
'entrada'. Tr;¡cen ahora un3 linca que mues
tre cómo pueden llegar a la salida sir. cruzar 
ningún límite." 

l ,en~uajp.: E~plic¡,r el sign ificado de !a 
palabra "laberinto" 

Ejvrc:ic:lo 12. Figura-tondo: Llntas qloa .. :nI8r
sectan (F<,-, O) 

Indicaciones: "Algunos niños que dese.m 
salir de excursión v¡'Ven en la casa que esU, 
en el centr:o de esta lámina. A ver si encueo· 
tran el camino miÍ.S corto desde la casa al 
lugar de reunión. Muéstrenlo con el dedo. 
Ahora dibujen una linea siguif'nuo el camino 
con un lápiz rojo. Traten de hacerlo sin 
levantar el lápiz del papel. 

"Indiquen, con el dedo, cómo pueden 
llegar los niñ~ desde 1,;: casa hasta la estación 
de bomberos (edificiO con torre). Dibujen 
siguiendo el camino con un lápi:t azul. 

" Busquen ahora el camino más corto des
de la casa hasta los comercios y dibújenlo con 
un lápi:z. verde. 

"Por último, busquen el camino m:.\s corto 
desde la C'aS3 hasta el puerto donde estotn las 
emooreacione,. (Indicarlo.) Sefláienlo con el 
dedo. Muy bien. Dibujen ahora el recorrido 
con un lápi:z. amanllo. ,. 

FonllllciÓn de coucepte»; lenguaje; Hacer. 
que los niños com~nten los diferentes dibu
jo,. Con respecto a la I'mina que representa 
los comercios, por ejemplo, 105 Hiños pueden 
comtmtar si ella muestr!l una gran ciuJad 
o un pueblo ¡>equeño. Preguntar: "¿Qué 
direr.::ncia haLJria en cada caso? ¿Qu~ vería" 
en cada uno de ellos?" Con re~pec:to a la 
cS4.,. .. tma de! puertl< . mtn.w.1ncir 1... ~!3hfil 
",..,..,.ltr": mm,.ntar lo~ ~:irerentes lipos ,le 

1: 

i. 

i 
Ir 
11,('" 

" 'r: ~ ' h 

embarcadones: trasatlánticos . barcos de vela. 
Mostra .. l:imiaas o películas que los niños 
puecian comentar. Hablar de las direrentes 
partes de un barco de vela (m:\stil, H :a) r 
cómo es su prolJulsión. Prt:glllllar a los niños 
COI_ "ui~nes iI ían a un paseo ralllpc~tr.:, 

J-bhlar de: st!r:icio a la <:omunidad que 
prestan 19S homberos, 

ViJuali ::'iJciólI: lIacer ql!C los n ;ñü$ visu.1li· 
cell (:arb camino e im::.ginen que Iu r..:corrcn 
e!l rÜrIIla correL la del p:-int.:ipio al Iln. Estoe 
juego se realiz. .. ~ Cüll los ojos cerraJos. 

Memoda; le'lguaje: Preguntar a la <:fase 
adónde hleron lo:; nii':os dp.1 euenl!), en el' 
orden en que se mellciollÓ. 

Oiscriminllf.:¡5n de los scmido,) cltd lenguaje; 
escritura: Pedir a los niños qut! d iscdminen 
los son icio~ de "árbol", "banco" y "casa", 
Enseñar el nombre de cada una de ¡as lelras 
y hacer qlle los ni¡'¡os las trace n en el aire y 
después. qu~ ~as escriban, 

Ejerclc:lo 13. Figur.'ondo: Lineas q ... se Inter· 
aectan (FG-12) 

Indicadolles: "Aquí ~enemos tre s automó 
viles que se dirigen a c.liferentes sitios. Pon· 
gan una ma, 'a roja en el automóvii que es tá 
arriba de la p.igina. La familia que viaja én él 
quiere llegar hasta el puesto de salchichas. 
(Inu icarlo.) Dibujen siguiendo el carJlino des· 
de e l automóvil hasta el puesto de salchichas, 
con el l:ipiz rojo. Traten de hacerlo sin 
levan tar el lápiz del papel. 

" Pongan una marca verde en el automóvil 
que está más abajo. La f .. mili .. que viaja en él 
quiere ir hasta el lago donde hay un bote. 
¿Pueden trazar el camino L'On lápiz verde 
para que sepan por dónde deben ir? 

"Señalen con lápiz 'mUTón p.1 automóvil 
que se encuentr.l en la Wte inferior izquier· 
d~ de la p.igina. Esta familia quiere visitar la 
ciudad. (Indicarlo.) ¿Pueden señalarle .1 ca
mino con lápil marrón?" 

Fonnación de concepf(»; lenguaje: Pooir a 
los niños que relaten cuentos sobre lo que 
verSan las personas que vau en automóvil. 
Preguntar qué elO una r;Íbri~ , y ,,!ue los nii'!os 
digan qué Vll~e hacerse en ella. Introducir 
)" palabra "embarcadero" y explicar la dire· 
renCUl con mue!le (ejercicio 12, Nivelluter· 
mt:oio ,Compark! 1:: vrlocidad del automóvil 
'i d!'1 '.lan..'O a \o r.1M (\Ara esi~bleccr J !)S C('n"Cp. 
to~ (,,. r(f"írln v fen!" . 

Discnmi,ladó,. ,le 1o.J .Jcmiclu.J ikl lenguo · 
je; Pedir a los niños quP. colo:-cen cada 
automóvil en un tono direre nte: roja, vel de, 
azul. PrcJ.!;\1I1tarles si pueJen di stinguir p.i 
primer sonido de la palahra "rojo", PeJirles 
que pie nsen mI nombre que comience con el 
mismo sonido (Bo!'a, Rita) . Hepeti:- el ~j t:rcl
ci(l l!0: 1 los otros (."ülores, Pre~l_nt::r si p1le
den Ji ~ ti:11.lIir d primu sonido de palaLras 
COIll(' "buco", "f:\brica", ":lUlOmóvi l" y 
"agua", :r,trodu~ir~ ! uumbre de una de J~ 
letras, corno la "b" o repasar las que ~a se 
han e ns.:ñad('l. 

Ejercicio 14. Posición en el espacio: Inverslonel 
V rotaciones - Figuras c::om,I.,11I1 (PS-7) 

I"dicaciollt!s: " Miren primero la hilera 
superior de dib~jos, ¿Ven ia bola que está en 
e l rec-undro de la i:tquit! rda? Miren la hiler .. 
de botas y vean si pu<:den cnMlltra.' al1;\;o:\ 
C) :..:e cs tt: en la mi~;na posi ¿ ió~ tlue aqué
lla, Hág:m!e un.l marca ('(jn el lávi1... .. 

Eje,ckio,) co.,., e(:tivo.J: Si los niños tieoell 
dificultad, mostrarles Gue hl punta del zapato 
está en la misma dirección en que camina la 
persona. Pedirles después que indiquen en 
qué sen:ido estot dirigido el zapato y que 
busquen otro que "camine igual". Se podr4 
demos trar esto utilizando una muñeca , 

Cuando se realiza el ejercicio con las tazas, 
se les puede decir a los niños ~lue observen 
que el asa est4 al alcance de la mano derecha 
y que traten de hallar la laza.que ti('ne el asa 
del mismo lado. También se puede hacer 
que los niños dibujen el 3SOL La última pa;! .. 
del ejercicio se simplifica si se hace com· 
prender a los niños en qu~ sentidu avann el 
primer insecto y senalan esa dirección. 

, 'Formación tk concepto.J; lenguaje; e.Jludio 
de la naturaleUJ: Ayudar a los niños .t que 
hagan la correcta clasificación d ... ~,I .. ,;gura: 
las botas son parte de la vestimenta; hu bus, 
parle de un juego de platos; los martillos SOI1 

herramientas; ~as abejas son insectos. Hacer 
que los ninos piensen en otros ejemplos de 
cada una de las clases de objeto,. 

Comentar la vida de las abejas y cómo 
fabricon la miel. Esto lOe' integra'", con los 
comentqrio~ anteriores ele flores y hojas (ejer· 
cfcio~ 2, 44. 70, Nivel elemental; eje.dclo 5, 
Nivel ¡nt~nncdio) y ecolugiM {ejncido lO, 
Nivc::l IntermediO). Expli'.;"fl.r qvl'i las abejas 
extral"n el n~tar de las flore', y llt:e é,~" 
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líneas o círculos en cuadrados que'el maestro 
les irá indicando. , Hacer que, Jo, njn09' se 
expresen con oraciones c..'OlIlpletas. 

Números ordir.c/es: Indicar a los niños que 
num~ren los rnodelos que se encuentran 
deb~jo dt; la doble línea, J 'csde ell a.l9 r que 
digan Jespués cuáles son rojos (segundo, 
cua."to. noveno); cu~I. , :> azules (ter~ro. sex
to, séptimc.); y ruaJes marrones (primero, 
quinto , oc tavo). 

Elerclclo 7. Relac!one. _sr.el .... : Serr .. ¡'nza. 
y dUerenc;;!u (SR·9) 

Ir.dicaciones: "Miren h •. hilera supericr dt: 
fi~uras. ¿Ven la figura que está en e l ángulo 
sup.::rior izqtoierdo? Miren d resto ce !a 
hilera. Una Je las figuras es exactamente 
igua: a la figura de la izquie!Ja. Vean si 
pueden encontrarla y m1rquenJa con el lá
pi,." fi.epetir con !as sit"ientcs h;!eras. 

,\ndlisis de "uKlelc.'s; :.: 't~"t'je : l' ueJe em
l-'Iear~e este ejerck.o para que los niñQs 
practiquen la mrnción de las direcciones. En 
la primera hilera, por ejemplo, pedir al niño 
que diga hacia dónde mira el pajo de la ~T , 
gigante, en cada modelo (hacia la derecha en 
las dos primeras figuras, hacia arriba en la 
siguiente, y hacia la izquierda en la última). 
También se le puede preguntar dónde se 
~(oduce la intersección del pequeño círculo 
-:on e l grande. Si el niño no es capaz. de dar 
una descripción con palabras propias. el 
maestro le facilitará las cosas. preguntando: 
"¿En qué figura la T mira ha.cia la izquier
da?" y así sucesivamente. En los siguientes ' 
ejercicios los niños deberán verbaJi7.ar sus 
percepciones y las dúerencias entre ellos, 
por sí mismos. 

En las otras hileras de este ejercicio, se 
pedirá a los niños que describan las posicio
nes de los circuJos. 

EJ.rclelo a. eon.tanc'- perc»plUli'. Conatanc .. 
de lo forma (PC-26) 

Ep esta página los niños deben distinguir 
la. triángula. «¡uilAteros. En loo niños de 
nivel adelantado, mencionarloo como «¡uH4-
teros; para 101 den:~ üiAos, ier4.tl "regu
lare,", 

IndIcc_: "En la porte superior d. la 
"'si" ve" una hi! ... de ...... La de la 
derecho tlen ..... lindo t..,ho. Tcdoo ... 
Lodo. tI,,!,eD la miima Ion",rud. (ln:liau-Io) 

Los techos de las otras casas SQn desparejos. 
(SeñaJarlo.) V~3J1 cuántos tri:Uliulos pUl!den 
hallar en la poigir.a, que sean rcgulare~. 
Servirían COIT.O techos perl'eclos para una 
casa. De1iné~nlos. No dibu,irn los qur no SOIl 

regulares y que no servirfan para t.acer un 
buen techo." 

Ejercicio a:Drrectjno. Los nif.ús con dika· 
¡>acidacles perceptuales pUNru tener dificui
lao con es:e ejercicio, Hacrrlcs pcgar reco:-· 
:e~ de t!'i~ngulcs t;quil5leros ~oD.e cuadra
dos . Hac~r1es 'st:leccionar eJ'ltre un conjuntCJ 
dt: recortE:S de dife"entei tipo:; de triángtolos. 
!os que !iean equiláteros. Tamhién puedt:n 
colocar sobre las figuras dt: la pág:r.a. recor
tes del mismo tamaño y form:t de los tr iáng-.1-
los equiláteros para identificar los que deben 
marcar o dt:lir.eal. Ei rnJe:;lro rt::servómi 10l> 
recortes para volver a uulizarlos en el ejer
cicio 16. 

FOJ'llUlción de eonr.ep!o,: lengulJjc: Usar 
. los diLujos de la parte; su¡::e:-ior de la pt.gina 

para ilustrar los <.:once¡.>h>S de iz.quitnÚJ . 
derecho y entre. 

EJerclclo 9. Posición en el espacio: Inversiones 
y rolaclona - F~ur .. comp~tas (PS-6) . 

Este ejercicio es muy importantr porque 
permite la práctica de la elaboración mental. 

Indicaciones: "Miren la hilera su;>erior de 
formas . En el recuadro de la izquierda hay 
un triángulo grande fomlado por dos trián
gulos pequeños, numerados 1 y 2. c¡ue se 
han juntado. (Indica,lo.) A lo I ... go de l. 
hilera, ¿pueden encontrar una forma igual 
a la del recuadro, y pOnerle los números 
donde corresponde?" ContinuólJ' con las dos 
hileru siguientes. 

Ejercicio correctivo: Si los niños presentan 
alguna dificultad, entregar a cada niño recor
tes de los triángul,?s idénticos a los del 
ejercicio. Colocando los n.'COrtes sobre los 
triángulos dibujados de la izquierda de la 
página y desplazándolos después siguiendo 
las hileras, podnin hallar la posición correcta. 

FOrm:lcWn tk COnceptN (fonmu g~o"lItri
CtJl): La última parte de este ejercicio da la 
oportunidad de repasar el concepto dI.: 
rcnnbn (una figura p!ana con cuatro lados 
Il!.lJales y cor. los 4ngulos opl:estos iguoJes: 
dos agudos y dos obtusos). Los niAos pueden 
3p.cnder que 51 ~ trua una !lnea entre de» 
,"&,.11\." o;>ueit':)S, se foruao:n des ~;.tnguJ~s 

1\ 

¡ 

1 , 

¡ 
I 
i 
. \ 
l ' 
I 

iguales; y si se U:lt!n Í4mbos pafe-s de án
gulos Cpliesto:o, se forman cllatro t,-jangll
lo, iguales. 

Elabora"ión mentol adelautado: El si .. 
guientli! ejercicio será adecuadu para los niños 
de nivel de tercer grado o más. Pedirles que 
escriban, en los cuatro l'iegmentos de la 
priJilera fOl ma a la dere\:ha Jc h ,llnp.a doLI'!. 
t:n 1", hilera inferior, los números que corres
ponderí3n si la r.gu~ f'slfmuio fuera rulad" 
hlcia la ve¡'tic.1.J: a} en el sen~ido ce I:·s agujas 
de l relvj; b) en st:lltido contrario a las agu
Ja.¡ eJe! reloj . Pliede hacelSe lo mismo con 
las dos figuras siguientes. Es probable qu~ 
sea nttesario hacer 1.:;, demostración con un 

. recorte. 

Ejerdc:ltI 10. Flgu,.fondo: Llne •• que .. Inter
aectan (FG·7) 

Esta t.lrea también desarrolla la coordina
ción ojo-mano. Un.:;,· línea curva intp-rsecta 
unía J¡~ea con áJ~CUlos y curvas . 

Ejen.:;cin p,.el¡mülodr: Hacer que los niños 
~igan e l trazado de las lfneas con el dedo. 

Indicaciones: "Ven aquí dos caminos con 
muchas curvas y ángulos, lO) dos ~e cru;w.n 
continuamente. Un camIno comienza aqui. 
(Indicarlo.) Tomen un Jjpiz am1rillo y sigan 
e l camino hasta el final. Traten de hacerlo 
sin levantar el lápiz del papel. Traten de 
seguir con ellápi:z el camino correcto." Con
tinuar con la otra Unea. 

Formación de conceptos: Este ejercicio es 
una versión más difícil del ejercicio 3. Aquf 
puede hacerse un repaso de 10.5 conceptos de 
simet rla e imagen en espejo. 

Ej.rc:lclo 11. Coordlnacfón vlaomotrlz: 0e1lnM
do (VM-42) 

Hacer entender a los nii\os que deben 
delinear sobre la Unea de rayas. 

Ejercicio preliminar; Pedir a los nlilios que 
recorran el camino con el dedo. 

.J~ IndictJciones: "El nii\o que esté en la parte 

1
\ superior de la p4gina se encuentra muy 
¡'JI alejado de su casa. Debe caminar alrededor ¡, de un lago, por una montafta, atra'ieAr una 
,~~ yraJern, despl:.és un OOsqU6, pasar por un 

¡, ' puente, i' !iegulr un camino sinuoso I tr:av~ 
,. ~ de otras cosas antes de bajar por :.:na esca
¡, lena, en el acantiladu, para lI~gar • su casa. 

SJgall l. Unf'.:a. No se aparten de dla. y tn.ten 
dt no ~t::tcn"ne ni rttroci:¿er." -

Conceptos espacitJ/es; lenguaje: Pedir a los 
nif.os que vayan descrilJit:ndo el amino a 
medida q\le avanzan,: "El nii\(, camina alre
dedor de un lago. El camino forma una curva 
cerca de un "'bol . después tiene qut: .:>\¡bir 
tina montaña. Baja por d otro lado y corre (1 

traocs de una praderól y entre los árboles dd 
bosque. Ahora d niñlJ pasa por un puent"" 
luego enire pit:dra'i y matorrales hasta lIt"gar 
al borde del acantilado, AhoTa debe bajar por 
el acantilado. Por suerte. hay una ~scaler .... 
¡Cuidado! POi tin pueJe llegar sano)' :alvc a 
su ca.<ia," 

FormlJción de cOrlcep~o;: Introducir ténn:
nos y conceptos como pradera, ~que, mo
tOf"rul y cuminalc. 

Se pueden ensefia: conceptos espaciale!. 
or g~r.iz.:¡ndo una carrera' de obstáculos con 
sillas y mesas. y haciendo que los niños 
pasen por arriba por abajo o alrededor de 
e!!as. diciendo en voz alta cu¡S1 es su posicit .: 
en relació .. COn los cifere!ltt:s objetos'*' . 

E.<:criturc; ortogrofia; lectura. Los niños 
que están bastante adehmtados podnin es
cribir omciones como "Juan pasa por el 
puente" o "Corre alrededor del lago". Otros 
aprenderán a leer y f:scribir palabriU aisladas 
como "Iagu" y "'casa". 

F onnacién de conceptO$; lenguaje¡ ue"tu
ro: Hacer que los niños hablen de paseos o 
caminatas que hayan realizado en la ciudad 
o en el campo. Cada uno de e&us escribini 
una oración breve acerca de su experiencia. 

EJ.rc:lelo 12. n.laclo .... espaclaJe-: SemeJan
za. y dU.renclu (SR-11) 

Los ejercicios 12 y 13 requieren tambi6n 
visualización y elaboración ¡,len tal. 

EjerciciO$ prelim!nores: Podrá ayudarse a 
los ninos a leaJizar este ejerci~io haciendo 
una demostración con do s:l1Q!i del aula, que 
deberán colocar en :-.. ~r~s posiciones ilustra
das. También se les pueden da< hojas d. 
plástico ." las que se habl'á dibujado un P'" 
d. sillas en el colo, adocuaOO según la posi
ción que tieuen. Los niños colocanln lAs 
hojas tra.'Iparentes sohrc los pares d" sUlas 
de) ejercicio pa1'II ver si concuetdan. En este 
<asn, marcaru, .1 dibujo quo correspondo. 

• E,ta t:!aúca. yotru qUtl" dMrerlbc::\ .. le. Cut. 
.. ,.. el Mililitro, estf..lllwhw!u en lalieUcula "VYu.I 
P~reeption amollAr: 1, .. the Rep¡lat cs....roo.. ... deJ 
Fro:U, C~fer. 



lntllc.Jdonu, "Mb-en el dibujo del Angu1!> 
.uperlo< lzquienioth .... ·pá¡¡jiia. · MUestra dos 
silbs en posición diferente. Pongan una mar. 
ca roja en ese dibujo. Miren ahora tos otros 
dibujo. de la p4gina. En algunos, 1 .. sillas 
e;¡"'n exactamente igual a las del dibujo que 
ya marcaron. ¿Ven los dibujos que son igua
Jes? Pongan también en ellu! ur.a marca 
rojit., 

" Miren la figura del ml!dio en la parte 
sl:perior de la página. Pongan una marea azul 
t:n ella. ¿Ven cómo cst.M la! sillas, en la 
mism¡¡, dirección? Traten de encor.trarJps di · 
bujos iguaJes a éste, y pónganles una señal 
azuJ.·· Dar indicaciones similar~ ~ la 
terc~ra figura estímulo. 

Conciencia $ocial; lenguaje: Hacer pre
guntas romo; "¿Cu~do se sientan las pers&
nas dAndos. la espalda?" (En algunos lBs
portes; en algunos bancos de plaza; cuando 
juegan a ciertos entreteninlicntos). "¿CuAn
do están sentadas las personas frentc a fren
te?" (En la mesa; en algunos trenes; en otros 
medios de trasporte.) "¿Cuándo se sientan 
las personas en la misma dirección?" (En la 
clase; en el teatro; en el ómnibus.) El maes
tro comentará con los niños cómo se miran 
a la caca las personas cuando hablan y se co
munican por medio de expresionel faciales 
tanto como con palabras. Tambi~n puede ro
mentar que es una falte de educación yolver 
la cara cuando alguien nos habla. 

Formación de concepto.s (secuencia en el 
tiempo); lenguaje: Volver .. comentar que las · 
penonas se sientan frente a frente durante la 
comida. Pedir a los niños que mencionen la 
primera comida del d!a; la .siguiente; la últi
,na. Hacerles mencionar en orden los princi
pales acontecimientos de un dfa en la escue
la. Establecer Jos conceptos de mañana. 
tarde. nocM, así como la secuencia de los 
dfas de la semana. 

Lectura; e.scrltura.: Se enseflari a los nj"os 
los nombres de las diferentes comidas: "de
sayuno". "almuerw·'. "cena" y otros. Pue-

~:; :a~r!~t:s.esw palabras y formar ora~. 
EdlJC4cWn del movlmienlo¡ .sOCÚJ/UacWn:. 

Org.nizar un juego con sJllas, que deben' 
ocupor &o. participantes cuando cesa una mú
sfca. quedando siempre· uno de eUos sin 
sentarse puesto que sIempre hay una sitia 
de menos. 

Ejotc!clo 13. Roloc ___ 1 .... 1 Somo ..... 

... Y d_1u (SR-12) . 

lndícacWnu: Las mi~mas que para el ejer
cicio 12. pero sustituir "dos stllas" por Lu 
palabtaS "silla" y · pupitT.". 

Fonnación de c(mcept~ ; !enguaje!-Hablar 
de la utiIidac.l de los muebles que aparecen 
en el dibujo. Preguntar a Jos niño:; dónde 
debe t:star la sata en rd~ióo l.."On el pupih'e 
para tr-... bajar. y verán que ninguna de las 
posicionf'!s que se ilustran es adecuada. Pre
guntaa· en qu~ h."bitacillnes se enr.uentran 
por lo romúra algunos nluebles. Hacer pre
guntas absurdas: "¿EsUn las camas en la 
cocina?" "¿Se encuentra el refrigerador en el 
dormitorio?" 

LectUf"a; o,1ogf"ajfa; escritura: Hacer que 
los niños aprendan y escriban los nombres de 
diferentes muebles o que escriban or-aciooes 
describiendo las habitaciones de su casa. 

Ejercicio 14. PoalcJón en .I •• paclo: InverskHtea 
r rotaclonea - Ftgur .. complet .. (P5-12) 

Indicaciones: "Miren la hilera superior de 
figuras. ¿Ven el óvalo en el recuadro de la 
izquierda? Miren la hilera de óvalos y tr.lten 
de encontrar uno que esté exactamente ~n la 
misma posición que el de la izquierda. Pón- ! 
ganle una marca. con el I~piz. Bien. Obser- I 

ven ahora la segunda hilera de figuras. ¿Ven 
que en el primer recuadro hay un pequeñot 
circulo dentro de otro más grande? Miren Ia/ 
hilera. ¿Ven que los drculos pequeflos está", 
en diferentes pos;iciooes dentro del círculo\ 
grande? ¿Pueden decirme .dtlllde está en el 
circulo del primer recuadro? Correcto. Arri-
ba a la' izquierda. ¿Dónde esbi el círculo 
pequeño en el circulo grande siguiente? 
Abajo a la derecha." Continuar con el resto 
de la hilera. Despu~. se les pediri a los nii\os 
que marquen el recuadro en el cual el círculo 
pequeño ·se encuentra en la misma posición 1

1

, 
()ue en la primera figura. 

Continuar oon la hilera siguiente sustitu- . lj' 
yendo "óvalo" por "cucurucho de helado". 

Antes de que los niños se dispongan a .. ea- I I ,~ 
lizar el ejercicio con la última hilera • ." ¡ I!. 
maestro debe'" hacer que ellos deHnan con i! ¡ 
eucUtud dónde está el palito que fonna ~: ª ~ t 
letra G en relacion con el círculo. EscribJ- ~" 
n1n una hiJera de "a". diciendo a medida que " \: 
lo hacen, "Circulo, palito • mi derecha" ,. 

Después deberán tachllJ' todas las ..... ineo
rrectas. 

Número.J of"dina!es: Los niños debe~n 
decir cuJ,) figura de cada hilera es igual a la 
figura estímulo. 

Ejercicio 15. Coordinación V15OfnOtrtz: DlbU}o de 
Un .. a rectas aln gutu (VAI-48) 

Indicaciones: 'Veamos aquí el dibujo de 
;Jgunas casas. La de Lo. Uquierda tiene chi~ 
mene:: Y';ma ar.tena de televb¡ón. pero las 
otras no. Se~alen con el deda la casa que 
sigue, y muéstrenme cómo dibujarían 12 chi
menea y la antena para que quedara igual a la 
primera. ¿Pueden decinne ahora dónde es~ 
la chimenea" (Ayudar a los niños 0as12 e! 
punto que puedan decir que la chimeriea 
está .sobre el tecno. al lado de la antena. 
arribo de la ventan;¡ derecha; que la antena 
de terevisión está a la derecha de la chime· 
nea y arriba de la paIed derecha de la casa. 
Que la puerta está entre las dos ventanas, 
e tcétera.) 

Continuar: "A ver si pueden dibujar ahora 
la chimenea de la segunda casa. Tracen una 
linea recta y gruesa hasta er techo. Recuer
den que debe ser una vertical . es decir. recta 
hacia abajo. Ahora hagan la antena para la 
segunda casa." 

" Dibujen una linea recta y fina hasta el 
ángulo de la casa; despu~s dibujen una línea 
que cruce la primera, cerca de la parte de 
arriba , formando una cruz. Traten de dibujar 
una chimenea y una antena en la ca.sll si
guiente." Continuar. 

E}M'clclo 16. Conatancia pereeptual: Constancia 
d. l. 'ormo (PC-27) 

Ejudaos preliminare,: Antes de darles a 
los niflos las indicacionel para este ejercicio 
se les debe recordar el ejercicio 8 pan ayu
darles a identificar lbs tri4ngulos equil'teros 
del mismo tamaño (6). Usar un recorte como 
se menciona en las indicaciones. 

Los niflos adelantados, de nivel de tercer 
grado o superior. pueden identificar los 
trilingulos como obtusos. agudos, isósceles. 
equilliteros o rect4ngulos, Puede inb'oducJr~ 
se el uso de un trasportador para 'medir los 
4ngulo •. 

Indic<lclo,.." "¿Rccuenlan el e¡emelo en 
el que hallaron las fomw que servían como 
techo. para las casas? Se llamaban bitngulas 

equiláteros. ¿se acuerdan? Esos to'ngulos. 
son los que tienen todos los lados de la 
mism2. longitud. AIg-l.loos de los tri~ngulos 
que apareren en esta p#igina tambiAn son 
eq uiláteros. Vean si pueden er.contrarbs. 
_~qu{ tienen un recorte dt papel, para ';')lu
darse. Pónganlo sobre los triángulos para ver 
si coinciden los lados. H.l)l st'is triángulos 
t:qui:áteros de ese tamaño. CU.lnd') les en
cuentren, .:lelinéenlos. Ahura obst:r.¡en cen 
c uidarlo los triángaloi de la página_ Uno de 
ellos tr.mLién es equil~tero . Es muchu más 
peq'jeiio que los . triángulos que m~C3J'on, 

pero los l:.toos son todos de la misrola longi . 
tud , por eso es equil:ltero. ¿Lo encontraron? 
Dif:n. Dibújenlo tambi~ n. " 

Ejercicio 17. Flgur.rondo: Llneaa que se Int.r
sectan (Fu-i) 

Indicaciones: "En este dibujo hay cinco 
caminos sio\Josos. que están mezclados. 
¿Ven el pato en la parte superiorclel camino? 
Quiere llegar hasta el otro pato, que esl3 
abajo. Pongan el l:lpiz rojo en el pa.IO de 
arriba y sigan el camino hast;,¡ el pala de 
abajo. Traten. de no levalllar el lápiz dci 
pal>el. Sigan siempre por el mismo camino." 

Dar indicaciones similares para el trazado 
del camino de los otros animales. Hacer que 
los niños utilicen un lápiz de color diferente 
para cada uno. 

Fonnación de conce¡" os; aritm¿tica: Intro
ducir o repasar el concepto de pares. Expli
car que dos gatos. dos perros, ~os conejos, 
dos patos y dos ratones forman cinco pares 
de animales. Pedir a los niños que sugieran 
cosas que por lo general forman pares, por 
ejemplo: guantes. zapatos. medias. Hacer 
que los niños cuenten de dos en dos, hasta 
diez. Enseñarles también a contar de a dos 
con números impares, comenzando por el 1 
hasta el 9. 

Lenguaje: Puede emplearse este ejercicio 
para iniciar comentarios sohre los aniroales 
domésticos. Podn1 repasane el concepto de 
"serpentco", 

DúcnrninacWu de IOIIOII~ de/lenguaje; 
e,cnlura: Hacer que 101 nlnos aprendan )1 

e.terlbon la. palabras "peno", "IOta", "pato" 
y que las utUJcen en oraclone. limpIes. 

Memorlulclón: Stn volver a mh .... el dibu
Jo. los nlflos reconlarin cutles eran los cinco 
animalt'!I. 
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ANEXO 
IV 



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
PERCEPTUAL OBJETUAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA PERCEPCiÓN 

VISUAL. 



u.boJo. Dtbenaoo odortr que atos .... terWa 10ft lcIeaJa pon nilIM ...,.,. 
Mfidt • eMIII'qII<II c1eauo de loo olauJonta UmI ... : 

- a lID infai« • 7' - SIn cli6dt ___ 

- Con ..... pooIblIIcWeo de olfobotIacI6a 
- Con pIIILI ...... de bue ..... rolt!slco y DO 'IaIaeno 

l. COOUINACION VISOMOtlllZ .,._ .... 
1) U_ .. 

rect .. 

qudndu (m "' .... , 

curvl' 
ondulodoo. 
miJ:tas 

2' ro",ra. de l. .id. dil,la: 
aquinas a1ejadea 

aqulnu próxima 

Obrt,v.dolft'J: L .. Iroo, o IÓI C'OntornOl Rnn hechos con m.trador 
:le firhru. En un principio 101 tnzoa .. dn bien IfIltlOl Y te ir'n '"""lIndo 
prolretlvtrnente. 

SI ,,"y dificult.de. en el mlnejo de la ti~I, .e preferid el UIO de unl 
tijftl reoI (no de ju",ete) pero d. tlmafto pequeño. 

Puede convtnir lo división d.1 <orte en tm tlempo" 1) Ibrir l. tije .. ; 
2) coI0a0rll en el m«Iio de 11 ¡¡n .. ; }) cerrarlo. 

Tambú!n puede le, úúlla utíllzac:i6n de UM tijera de 4 "",ti •• que po
.ihilite el \!lO limultAn<O de I1 mino del ruduado, y la del niño. 

Pue.:k tet nreeft.aho antes de iniciar el recorte, ti fortal~imto de lot 
"''''\1100 de 11 mino, por ejemplo. mediante el jue", de colooar broche. de 
ropo, aIreded"" de WIO cojl de cart6n, para "hoce, un cotral pon un lniIIlIl". 

b)~.IIgur .. 

1) F .... na .... "pesO<: preferentemente de mociera). 
s. ~ sobre IU' respectiv .. ailueta. 
Las 1DCIIi_ .. adjuntan ~n pI¡In •• parte. 

2) Ffawu en curda: icWatbl ~ ele lrabejo como coa Iao 
fltutu con eape.x. 

T .010 Iaa liaaru como la. silueta ele'- coincidir en toda SU ouper. 
6cie. Por lo IInto el _len", IJaar ombu COII la. planúlln col. ele 
l. ttrea "coatonlado", 

"!" , I~ 9 ..-. ~o 

~. 
~¿ -+ 

e) '"'''' 

CUlndo el nIlIo domine la ImiI .. elel colDCodo, 1><111" lo. motivos .obr. 
IUI .Huet.. o contornos. 

di c._ ....... 
S. utilizarln .Uue ... , o plantilla .. Iad .. pera que el niño ""B" un <on. 

tomado exterior o interior, de loo motivoa que se .djuntan, pero utíliurlo 
pero IUI propioo ejerddoo de tapado, l><IIodo O coloreado mtmor. 

.) Adlvl ..... "'ootoa 
- .brocñ.r botaDos 
- abrocñu cinturona 
- prender ·fóoforoo 
- "'por 1 cIestopor aocdooo, 

IOICU 
_tu 1 cIeu .. lIIIdoo 
- traJ.do de oL;etot 

- Irar cordones 
- abrir y cerrar cierres te-

Umpep 
- .brir ., cerrar, con llaft. 

la puortu 
- monejo de utemllioo. 

"-



fl" .... - ... , ... -

1) Ella tala ea ...., por<dda • l. pri_ pIaiDu del propomo 
" Frootla." ~ .-rdinoddn vi-..uoJ. 

Sobre el piJOn6n d llloaUO ,na el COIIIIao J "por deolto lo pinlO 
cIt otrO <O.... El DI60 Jw.I la "1<COITido" borro .... ..,., .1 .... Jodo 
cIt " ... dedo. d '- c:oIoreodo. 
En UII oquacIo t&mII>o. poclri ,.- d co .. 1Do C!IIIl tia. 

A--ru 
2) Otro .I'¡.aelo led. , ... Ioda. audio. cIt juJlU ........ oéI de loo ca-

mlltOl. cWdando .iempre "de no tocar lu .....,w .. . 
El dibujo .... hecho oobn pIonchu de conuIIno de PO' lo ......,. 
..... 110 olido. Loo CIImlllOl podrin ,_. Pntr. eu;. CIOIIIO en 
la hojl. cIt .nbojo. 

Con.lene pep •• loo ...... del comino. a,ur.. de eMU o tdifi. 
cIoo. ~. etc. 

I!temPlo de moti.... porl ser lltillzodoo ." lo ....c-;oo de pl..,du.. 
cal • • siluetl •• pllI ... utodoo en ejeródao de coIocodo. pqodo y _. 
n .. do. 

• Slluel. Pllnlill. c.I.d. 

CJ?~oD 

2 Q eL) 
ti. 'IGUIA PONDO 

., 0" ..... _ objotes do _.1 hilo ...... 

[3 

Pedir I lo. niftOl que diac.lmInon y ,"".Ien Objeroo delerminldos de 
UI\I habit.a6n o pirque. o porlo. " 

L\Jt80 ¡;;;Ji. Objeto. de cIetemlnodoo "'*""". formll. o ...... 101. 
Pedi. objeto. codl .e. mertOI •• bIn. 

bl .. _ ........ _ ... _ 

Connodona. COftjuntoo de objeto. de _ eIac. en nju pi ...... con 
lino o .. rioo dilemrt ...... encoatradao, por ejemplo: 

- un cepillo de dientn entre tubO. de deolllrico 
- un tubo ronde •• " ... chIcoi 



~: 

T_. por ejemplo ...... bot.erla de ....... oo.,w..do con l. IisuJ .... 
re ~'truttar.: 

{ 2 de 1 9OftWlO 

4 ele techo • 2 ...... 
2 ele 2 __ 

{ 2 ele 1 ...... no 

.. ele tedio pI_ 

2 ele 2 ftD_ 

.)Actl ........ _, .. 

1) Hecu ...... det.u.. pcquclloo: 
- t Ve. etC pojlllita rojo en oqueI *bol? 
- t V .. oquel lUto out? . 
- ¡Míe' oquel lUlO omIl 

2) Abma, objcrOl detennin ..... : 
- UDII la .. de la 01 ....... 
- un libro de lo blblioceca 
- un di_ de la dloeot<a. etc. 

JI Ordcoot obJetos: 

{ 1 de puert. uul 
1 de_roja 

{ 1 d. puert._1 
1 de puerto roj. 

{ 1 ele pucn ..... 1 
1 de puerto rojo 

{ 1 de pu..u out 
1 ele puerto rojo 

=:c:.!,..,..".. ..... ~ medios ton.-!la ••. ) 

- Ubroo - bernmIot>_. de. 

111. CONnANCIA •• ClPTUAI. 

"'-c-ncl .... _ 
.) ......... Ir ..... _ b_ft. 

DocIo el miuno ob;eto en di.tiDlOI _ (d. ) .... 111 ,) en ...... 01 
nIIIo otro objeto d. uno de loo wnoI!oa pl'CIODt ... peno que .1 n1fto lo ubiqoe 
Junto 01 de i¡woI _ . P,opaIvo..-te ... trqIt al nIIIo. l. 1 ..... 2. , 
ohjetoo peno _ • ...,-101. 

En UD primer 11_ loo objetoe . ...... .--.... orcIenodoo en filo 
aodeate. '-o ... ,.,..... cIeoo.cIaJeda dn lo _. 

Se ponniIe oiaDpOe que el lillIo ........... oIojeto _ tocIu Iaa oI"""'¡' __ 110. 

Ver mú oLoio loo criterios de *""'"1IIieft'" ele loo objnoo o 0.-. 

- u ... loploc,. f ..... te entre boIIp.r". 
- UD I'pi< mue boll.,.úoo 
- un bolÓn cuadndo entre bo_ ... dondoo 
- UN mi- de fóeforoe mue ottoe tipos de aj •• 
- "' .. 110 .... c:Iáb "" ... 110 .... tipo "yaIe" 
- un /ruco de ..... 01111 de ua.. (lIlonaulo,) en.re fruqultoo de perN. 

me (re<W\8UIar) 
- ulIO boti •• de modet. en're boIl ... de \OIdrio 
- un ""' ..... 10 en"" ,..tIllos 
- un p.tboaoo ...... poro.oo 
- uu ftUea l'I'lOKIKla entre avenenal 
- una .lmencInI entre nlXlC1lS 

c) a..Icoc'-

En ..... ' '-rúo. de objetoo de 2. l. Y h .. , ... 01._. Les dil"erenci •• 
MÚft de forma, color, tamaño. mareral, pero llempre en objetos de l. vid. 
diado. CIulficu en UD principio por 2. luqo , clases •• "'. 

Se tugi_n bo.ed .. <011 los .i¡ulen,eo obje.oo: 

- .... Itos de colora 
- tubos de dentlfrm 
- ""j .. de a.orrilloo 
- aju de f6sfotol 
- fóúotQl tipo "clrtenta" 
-Iapicoru o bolW. -"pico. 
- (..-. de porÑme 
-bo_ 
_Do ... 
- h1boo de -.110. 
-"' ..... plDa 
-tobres 

di c-.. ... lIIflcacl_ 

Ot¡pu.1sat loter"'. de jasuem (o I~) que of, ...... Icm~ d ,..¡". 
_ .Ja-s", peto nrlaado .Iem~ _ UD detall.. N ....... n. de Iaa El...- U 

objeu. ... CltlClaleDte i¡uoI O ~ _ de la boun/a en ........... . u... _ todo la boeerf. pue,Ie _ dMIfIcado siempre "" cIoo 001 ....... ., en J nI_ cllfereateo. __ o 



pn lOCb loo ........ _ fun- ., el milo debe por 01 ..Jo dl.tdbuIr la dulA· 
ad6n. IIÚoDbU que en d otrO ejerddo el nIIIo recibla loo cJe-n... do 
• uno. Las .. ...w..., loo ailaioo do oporeomieDIo _ Idmtleoo el ejercido 
..... y .. detallan • caa.únuIdcSn, 

S....-w do allaioo ele opuJlIIIIIeDto poN loo cjerdcIoI • ., e 

1) lIIOdeJao I 
2) lauaI color al mocItIo - ~ 
J) diotl.to mIor al modelo - ~ JauoI calar _ 01 

4) cIlotiDIao CIOIoreo .,,!te .1 O • • 
') dIotimoo ""ompodoo ~ • l. CeNI ........... 1 

1' ...... fon-fer .. 1 

Dada UDI figuro ...,.Mtrlca. e""""UIr ot .. do la lIÚImI formo. 
Lo atNc:tu .. do 0111 t_ 01 ¡dft>tlca • 1. "." do colllWlCil de Ulmlllo. 

b, CIooNIcor ,., ..... 

Dodoo loo 1IIOCIob. "'uepr al IÚIIo 0l1li '-lo CDII 1M l1li_ ""
poro • __ ..,. loo modeIoo. 

t ... loo CODOIdondaaa que lO t....n ID 01 oIerddo Me" do _!lID eIe_ .......... __ . 

b, Cloolfl .... '"_ l1li'-
Dodoo cIao objotoo ¡ .... Ios poro ele tamaño discinto. claolllcu en: 
- ¡nndc><hlco 
-allo-bojo 
-·ad»lJIIOIto 
-Iar¡o-cono 

Lo claiflClCido .... elOCIIJoda en un. Clj. do 2 c:omponimientOl. cad. 
uno do lo. cuoIeo tendrá uno JOIIal (fi¡u .. ) que indique si lO Int. del rott<O

pondieJlto I Ja A ..... m.yor o menor. 
Orpniut Ju bateó .. , en trn o cuatro series sucesiYI', en las cualet Let 

fip,ll'M pramtarll tada Ya una diferencia menor m J. dimensión que se tr .. 
boj • • La 11 ..... moyor .... siempre 1 ...... •• linos do poder reordenar el ma!&
rlal"pidamente. E. la menor lo que in creciendo PfOIretlimnente. Cottvlene 
que ef nIIIo IlÚlmo ..... oúoe el rtorde ......... !O cid m ....... PO" ¡uudarlo. 

Las modeIoo do Jo flcuru pueden OH tomodot de loo tomos ....... en 
Jo _ do ooordiDKIdn ~ (plantilla calada). 

•• 1 
iJ 1)' l._le 

iJ iJ 21_Je 

iJ iJ 2I'''Je 

~. de temu pora la di.tintas dimenslonn: 

Gr.nde-dúco: pelota. CIU. auto. Ulmbor, helado 
.lto-bajo: nIIIo, úbol. _ .mÚlU eDIl bondono 
.ncho-t.nco&to: .... , ~, wntana 
Ioqc><ono: "pi>. "'P ...... 10 
aordo-/Ioco: _ro odIon, cabo1Io 

el Ap- ,., '-"'-

En .. te pIlO. lO ptaeDwM al 1lI8o • ...-la ele J. 4 ., ItaaUl 6 Ii¡uroo de 
obi<tot, ordenodu ........ _te. Al ",iIIIIo tlompo .. le dd 0Ift ... ~ 
::aaopIeu ele fauaI ...... ele eIemon_ ..... que g l1lilIII0 1M .... por 
-ao. Le cIIl~ do .... -ejadcIo _ 01 ........ que en lo ... lO le .... ~ 

/ 



Pi ....... utilizor: oo.60c:>O o~ 
Materi.Jn: 

.) Pi ...... de cartulina de Iauot ..,Ior 
b) Fi ...... de madera de por lo meDQl 1 <ID de gruHO 

tuturu como la que ftauzm má .I>ojo, pon ter copiadas. 
e) ObjelOl ele \o vida diario de los mItm.. fOl1!W 

T ... IS: 

1) clrrulinl • IWIdero { 
h) mlder •• objeto y viceytrll 
e) aortulino • objeto 

T Ie"i,.: c.oroenar con , Alur.. • apere.,., e ir .umcntando tf,tas de a 
una por va. 

di ~oI ........ ctur .. 

Con loo flgur .. de cortullna y de modero del ejercicio e) ofnocer estruc· 
turo. corno lu que flguron m'. obIio, por. ser copiod ... 

Tipo de <Opi .. : 
.) de cortuUno • cartulinl 
b) ele moderl • mlderl 
e) de medoro a canulinl y Yicevc: .. a 

Complejizor .rodullmenlA: t .. estructura., por número ele form ... 

o 

~ R GJ 
',en como casa 

~O Ó J:=:» 
1'4 ¡ero "'oj peK.d~ 

La ~ entre uENCONTaAI LA MISMA .o.MA" Y flApAUU roa 
POUU'" el la milm.. que eD.te entre Iot eiercic:io. ..... 1 "c" de COf1Itancia 
de t.,.¡jo, 

Se aHIItIlIIt' por tr .. formaa y .. Irin ~ má form.a, de a una 
nUCYI por ~, ...,In calA: orden de fo ...... : 

OD6D~<>O 
Loa alterios de qrupamitnto, en fund6n de eonltando, le der.Uan 

m' •• bajo, 

1) moddoa 

2) ;"'01 color al -.lelo 

) diatinto color al modelo 
icuaI color entre .1 

4) distintol coloreo tnt.. " 

') di.únto estlmpodo 

6) distinto umallo, laual color 

7) distinto .."",110 en ... ar, 
distinto ..,Ior y estampado 

ellA 
ellA 
ellA 
e~A ' 'r> ' 

ellA 
•• ' & 

o 11 & 



IV. I'OSICION IN 'n ESPACIO 

A , .. nIe •• ". " ...... 

1) 'arjetas co" .,. .10 eIeM_ 

M.tt:rialea: 
o, 10rjeta «)ft fisuras de animal .. , objetos de l. yido diori., y fisu'" 

OboUICUS. c.d. demenlo lendr' 10 torjells. Cinro presenlan al 
mismo mir.odo hocia l. derecho y 1., oua. cinco, hacia 1. izquierda. 
En CUlillo • lo. motivos ~I[oS son de tres tipol: 

1) objetos de l. vida di.ri., cuY' reversión ti complet.: 

c::::d . b::::> 

2) objetOl romplejos: l. figura comll de muchos estlmulos, Y hoy 
un m.rco que los ntructuu, pero que no 8e revierte: 

~~ 
}) Figuro. obotract .. : 

~~ 
h) Dos ohjetOl de referencia , por ejemplo: un velador Y ,.n cuadro, o 

un. rije .. y un lipi> 

T lew;e. : Se ru'pone a cod. I.do un objeto-ref .. encio. Se entre". ura 
tar;eta. de un perro. por ejemplo, y St: dice: "lvn este perro?" el ¿para dón
de mira'" "¡poro d vd.do. o el cuadro? Mira po .. el vd.dor. muy bien . 
Ento~. lo vamos o poner cerco del velador. Se proa:de de l. mismo mane· 
r. con l. otta tArjeta que mi ... en la direcci6n opuesta, Se van entregando .1 
ni/lo J.. 8 tujet .. reotont .. , uno o uno, po .... r rolocad .. encimo de 10 que 
CId ~irod, en igual dirección . T ..... cuidsdo do que no e.¡"a un ritmo 'en 
l. dimibucí6n ' "'10 .. rto que la )! tarjeta mire. 1. derecha. la 4! • la izquier· 
di. 1. ,! a la ~, l. 6! • 1. izquierda, etc. porque el niño pndrra repartir· 
1", Juiano llM el ritmo y no rot la oricnt:Jci6~ dt lu mism",. 

Permitir que el niIIo coloque lo •• rjeta que se le entr<,a deb.jo de 1 .. 
dos q"" ya .. encuentran ubicado. PO" uf poder cerciora ... de l. oñmta· 
ción correc'a. 

Progreoivamcntc ir quitando los apoyos: 
- objeto,·,.,f ..... ci. 
- entregar la 10 I.rjet .. par. que el nii\;) 1 .. reporta 0010. 

Aunque esll técnico es "" ~rbal, en nino. con lensu.je puede Opl .... 
perfectamente por lo. e .. rmulos ..,rbole •• rriba mencionado.. Con niño. ,in 
lensuaje se rempla .. n1n ron ~ .. t'" Ipropiados. 

Ob¡</o 
referencl' 
~@~2 Objelo 

referen: i, 

hrje'" de 1 elemento 

21 Tarjotas ... d .. elomen," 

M.tcri.I.s: 
2 j"ego. de cuatro tarje.a. c.d. una (.otal de 8 tarjeu.) en 1 .. que se 
muestrln 1 .... combinaciones posibles de 2 objeto • . Lo. motivos .e d.n 
en 1., mismu tres clases que vimos en u. t.rjetas de 1 demento. 

Ttc//;c. : se disponen 1 .. 4 tlrjeta. de un juego, y se vao cntrelllJ><lo. 
las otras CUltJO, de • una por vez, .al niño, pira que las vaya IparcanJo con 
.u, modelo. iguales. 

I 9J=iJ I ~cn 

I C1 ~ 1 

31 ,.,jel" .. n "01 "'_le. 

Ip~ [pY] 

MJleri.1es e jnllrucciontl similares I IU;clll de dos elementos . Tomar 
en cuenta que cuando se oombintn tre! elementos, pup.den ~suhar 8 tarjetas 
diferen.cs. 5610 "samo. 4, pI" no confundir .1 nino. 

L9_~~EJ 19 _~L5J Lp 9 9J ~~ 
lp p 91 



Cmui, ... : "¿ves esta beodera? .. ti mirando hoocil la láml*". La. 
O".. boodens miran al cuadro (adlalar). Puo oquI hay una ",la booden 
que mln lauaI que lota. A ver si J. <n<OnUÚ". 

Eventual ...... t. lO podñ permitir que el nillo " .. Jode d modelo debajo 
de Codl unl de J .. a1tem1ri_ pon a>lejorla, 'y luellO encontnt Jo IOluci6n. 

El ~ 
~ 

[fJ[fJ[§J[EJ 
R«N1JO "0 ""h'¡: Tr.Jldor.1 modelo deb.jo de codo una de la, 

.I,.m.,i... hUI. hall.r 1I soIud6n. Enlone.. .. le <oloe... encim. el 
silno =. 
Ac/.,IClorrtr 

.) Todo. 1 .. llreH que emplean lotjc ... de I elemenlo putden se, he· 
ch •• en plano v",iClI, eo" que .n muchos niños, IKili," J. pereep· 

-

Jll 
" ... 

Clon. En ese caso le confecciorwr'" IAbtems qtlC' se mJJotíenc:n 
de pie y que presenlen tlbli ... d •• poyo (como b.lco"cito,) para 
:'4(lOV~rlc, 115 tarjelJlI. 

b) Par" .... yor concre.iuci6n, tod •• JIS .. te~. con ,Irj., •• de I .Iem.n· 
lO. pueden K't hcrh:1S con objclCJ5 o animlllcs de pl líSlico. 

B. T6""_ wrt. .... 

Si bien eat.. rtcnic .. que vereswo I COI1linu.ci6n, .. común ullrJ .. 
con conúln .. verbol .. (, .... ea 10 que las dificulta. wces) eso "" imr.:·' 
de que podalDOl u .. rJ. con r«uno. no verbal .. , si fuem necesaño. E inc U· 
lO, .. pueden ullr laa consipu verbol .. oyud~ de loa ,..,.,...,. no ver· 
boJ... Se usan tarjeta. de I demenlo. 

1) ,.ntIfIc .. lee .~ ... _ ......... shtI_ 

Pr ... nw 2 lotjct •• y p"auntlf .i mi,.n por. el mi.mo I.do, 
Si hubi ... dificultad, lO podrá u ... los objelos r.ler.nci., 7 verificlr 

hacia ~I obj.to miro codo una de 1 .. tltjetu. 

[f]ceJ 
11.«."01 no ""b.I,,: Ubicar una tarj.tl debojo de l. otr., y luellO 

Asoci.r1H una tarjetita con 101 ,ianos. 

2) Iv ... , ., cIlttlnto 

Ptesenw v.ri •• t.rje'" de I elem.nto y bulC., l. que es dis'inl. . Ullr 
los objelos referencia .i [ue,. nece •• rio. 

§] 

CE] [§J[§J[§Jw 
mod.lo .Iternalivtl 

R.UNfIOI no 1I"h,lr,·: uu, los objet()$-refermcia. haciendo ver haci. 
dónde miro Cid. uno d. los el.m.nlOs. Al Ueaar .1 diarin.o se l. pone c"d· 
m:. el signo.,. . 

c. ....... el IguI' 1I _ ..... 

Usar l., '.rj .... de un .010 d ....... to. Se pr ... nto un modelo y y.,i.s 
.lItro.rlvll que elt'n oritntws en sentido mntrario .1 rnoddo. ~OJ un., 
que es precisamente l. ~Iución. USlr 105 objr105·mcrcncia si fuera DeCe"uio. 



5) C __ ...... con cWw 

Q) 1 dimensión 

b ) 2 dimensione. 

e) 3 dimensiones 

6) ht cele. de certón 

crrrg;(i 
~ 

Emucturas heches con caju de fÓlforos o cajit~s pal'1l alhajas . 

7) Jueg.. ce....m.I .. 

lllOs:\icos 
futuro consttuctions 
jugal.umu 
rascacielos 

juvelo 
moñitos 
mi casita 

V. ItRACIONIS lsrAC'lALIS 

En todas est .. !aleaS le debe lcDet dot equipos. Uno pua que d teedu· 
cador ptamte: un modelo y ouo pu'a que d niilo lo copie. 

1) 1.e _ni ..... lIIIorIetu 

Se presentan 2, ), 4 o m" monitos ubicedos en dlfemltc:s relaciones 
unos con ~tros . 

2) s.cuanclM 

a) El juego de la. vidriera.: Sobre un. rira de papcl canson negro se 
ubican J, 4, :S, o m" objetos de cotillón simulando una vidrien . 

b La cuerda de lavar ropa: Sobre una soga, sostenida por dos palos 
se ubican diferentes ropitas en miniuura. Poner J, 4, :S, etc . prenda •. 

e) Figura. geométricas; Lo mismo se puede hacer con _ics de; 

00.600.6 

3) Relaci_ con equIpeN de objetos 

.) mesa·silla 
. b) silla·libro 
e) casa·árbol 
d) p'¡aro-nido 
e 1 biblioteca de: tres estantes, libros, florero 
f) escritorio, libro, lápiz, goma, lapicero 
g) mesita de 111%, velador, radio, cenicero 
h) mesa, pllto, tenedor, cuchillo, cucharl, p.n, salero 
i) aLteenl, platos, oUas, liculldon, etc. 
j) sellor, Clsa, perro, luto, 'rbol 

4) Tabl ... ele pl.nI" 

T~bltro ,\(! 100 ojl\ljems. con palitos de colores. Di",ñu Ilnus, fiAUns 
r.comc'rrica~. objetos, figmu ,bstr.ctas. 
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