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I. INTRODUCCION. 

La par&lisis cerebral engloba una serie de limitaciones 

dejando una secuela en el aspecto motor, congnoscitivo, 

así como también proLle111us de tipo emocional ent;c otros, 

Un aspecto muy importante para el presente trabajo y que 

es necesario considerar en las personas que presentan p~ 

r&lisis cerebral dentro de sus limitaciones es el firea 

de la comunicación, ya que muchas de las mismas carecen 

de los medios o alternativas para comunicarse con los de 

mis. No es precisamente el lenguaje verbal el Gnico me

dio posible para que una persona pueda lograr una comuni 

caci6n con sus semejantes; por lo que aqui se dan a cono 

cer otras alternativas de comunicación para los niños -

con par5lisis cerebral. 

Se proporciona información general acerca de la comunica 

ci6n, el lenguaje y la comunicación no verbal, Se expo

nen también algunos puntos importantes acerca de la par! 

lisis cerebral, comenzando con el concepto que se tiene 

acerca de ésta, su etiología, clasificación, caracteris

ticas pslcopedag6gicas y algunos aspectos sobre los sis

temas de educación·que atienden ésta atipicidad. Asi co 

mo el papel que juega el lenguaje y la comunicación en 

el Area de la parAlisis cerebral. Para llegar alomen-



cionado fue de valiosa ayuda la obtención de algunos da

tos acerca de estudios que se han realizado sobre la pa

rilisis cerebral a través de articulas que ha presentado 

la U.N.I.C.E.F., sin descartar por supuesto, la obten- -

ción de importantes aspectos que han aportado varios au

tores al realizar escritos sobre éste tema. 

Una alternativa de comunicación para aquellos n ifios con 

parilisis cerebral que no han logrado la comunicación 

verbal es el sistema de comunicación no verbal que se 

lleva a cabo en la Asociación Pro-paralitico Cerebral en 

el Programa de Niños precisamente para los alumnos de la 

institución que presentan problemas en ésta área. 

Por otra parte se mencionan los variados métodos de ense 

fianza para el aprendizaje de la lectura, dando sólo una 

idea general acerca de lo que c~racteriza a cada uno de 

ellos; en éste caso el método global se acerca mis a las 

características del sistema de comunicación no verbal. 

A partir del sistema de comunicación no verbal para ni

ños con parilisis cerebral y el método global, se esta

blece una propuesta de aprendizaje para que el alumno 

con parilisis cerebral inicie la lectura y le sea útil 

como apoyo académico en el salón de clases. 
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II. PAAALISIS CEREBRAL .. 

II.1. DEFINICION DE PARALISIS CEREBRAL. 

Se han utilizado gran variedad de términos pa~a designar 

esa condición: cercbroespásticos, espnsticidad cerebral 

infantil, paralíticos cerebrales, cte. El término pará

lisis cerebral indica que la consecuencia de la lesión -

es una pérdida o disminución de la función motora, o ale 

gún tipo de disfunción motora; la palabra "cerebral" de-

nota que la lesión causal se encuentra en el cerebro, no 

en la médula espinal como en la poliomelitis. 

El término fue aceptado posteriormente por la Academia -

Americai;ia de Parálisis Cerebral, y es el aue actualmente 

se prefiere para designarla. De acuerdo con la definí-e 

ci6n dada por ésta institución la Parálisis Cerebral es 

"cualquier alteración anormal del movimiento o función -

motora, originada por un defecto, lesión o enfennedad 

del tejido nervioso contenido en la cavidad crane~n~"(l). 

Esta definición incluye cualquier parálisis, debilidad, 

{ I). Noemí S. de Tinetti. Tra~i~1!~1!~.!E.'..áfico sobre Pará 
lisis Cerebral. Editado por el Programa de Estimula 
ci6n Precoz;--para Centroamérica y Panamá de 
U.N.I.C.E.F., Salvador, 1981. 
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incoordinaci6n o desorden funcional del movimiento nor

mal (diskinesiaJ que dfi como resultado una condici6n m6r 

bida del Sistema Nervioso Central dentro del crfmco. El 

término "par5lisis cerebral" vino a reconocerse co1;,o una 

expresión general que aharca una variedad de trastornos 

especificas. Sin embargo, todos estos trastornos es~ec! 

ficos poseen en común la caracteristica de que obedecen 

a una lesión en los centros motores del cerebro y ~e ma

nifiestan por una pérdida del control motor. 

Las lesiones neurológicas que ocurren durante el ~eriodo 

de rápido desarrollo del cerebro en Gtero y alrededor de 

3 aftos después del nacimiento, son en muchas formas dife 

rentes de aquellas que ocurren mis tardiamentc nucs el -

crecimiento total del cerebro puede ser distorsionado d~ 

rente éste periodo temprano, mientras que en un cerebro 

completamente deserrollado usualmente ocurren lesiones 

específicas más localizadas; por lo que se incluyen en -

la parálisis cerebral solamente aquellas condiciones que 

se originan en el nifio en desarrollo, antes o durante el 

nacimiento, o en los primeros anos de sus desnrrollo ex 

trauterino. 



11.2 ETIOLOGIA DE LA PARALISIS CEREBRAL. 

Tomando en cuenta que la parilisis cerebral se deriva de 

un daño org~nico; la etiologia de 6stc es el resultado -

de una lesión en el Sistema Nervioso Central dentro del 

crllneo. 

El trahajo realizado por la U.N.I.C.E.F., acerca de la -

parftlisis cerebral, considera que las causas que origi-

nan dicho daño son las siguientes: 

A.- PnDJATALES. 

1.- llereditaria: transmitida genlíticamente con sínto 

mas presentes en el momento del nncimiento o po

co después. Ej.: atetosis hereditaria, paraple-

Jia espfisticn familiar. 

2.- Adquirida en el Otero: 

al Infección prenatal (Toxoplasmosis, rubeola). 

b) Anoxia prenatal (anoxia, anemia e hipotensión 

maternas: patología placentaria). 

el Ht'morr.1gia .;,·r,•hrnl rrcnatal: 

rox"mia graviclica ( insuficienda hepát icu -

ligada a un trastorno de la función ovfiricn). 
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- Diatesis hemorrágica materna. 

d) Factor RH 

e) Trastornos metabólicos (diabetes materna). 

f) Exposici6n a las radiaciones. 

g) Desnutrici6n materna. 

B.- NATALES 

Desde el comienzo del ~arto hasta la vialidad del feto: 

1. - Anoxia : 

a) Obstrucci6n respiratoria mecánica. 

b) Atelectasia (defecto de cxtensi6n, de di-

lataci6n de un órgano). 

e) Narcotismo (administración de medicamentos 

tranquilizantes a la madre durante el par 

to). 

d) Placenta previa o desprendimiento de la -

placenta. 

e) Partos en presentación de nalgas con reten 

ci6n de la cabeza. 

C.- POSTNATALES. 

l.- Traumatismos: 



a) Contusiones cerebrales. 

b) Fractura del cráneo. 

c) Hematoma subdural. 

2. - Infecciones: 

. s 

a) Agudas (sífilis, abceso cerebral, granu

lomas). 

3.- Intoxicaciones: 

a) Plomo 

b) Arsénico 

c) Kerníctero de diversas causas. 

4. - Accidentes vasculares: 

a) Hemorragia 

b) Embolas. 

c) Trombosis. 

5. - Anoxia: 

a) Intoxicaci6n por mon6xido de carbono 

b) Estrangulación 

c) Anoxia por gran altitud y por baja pre-

si6n. 

d) Hipoglicemia 

6,- Neoplasias. 

7,- Anomalías de desarrollo tardía. 
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II.3 CLASIFICACION DE LA PARALISIS CEREBR.\L. 

La clasificación que di la U.N.I.C.E.F. a trü;~s de Mar~ 

lupe Campero (2) y Noemi S. de Tinetti (3) par~ la pará

lisis cerebral es de acuerdo al Síndrome Motor y a la To 

pografia de la lesión o lesiones de la parálisis ccrcbr~. 

1.- De acuerdo al Sindrome Motor: 

A) ESPASTICA. - Aumento de la te:1-::ión en los múscu--

los. Generalmente todo el ctH'rpo ccs-

tirado con las piernas en posición 

de tijera cuanJo el niño está acosL<t 

do boca-arriba y con el cuerpo dobl~ 

do cuando est~ acostado boca-abajo. 

B) ATETOSICA.-El niño cambia rápido y constantemcn 

te de estar "tenso" a estar "aguadi-

to" y al revés. Este cambio rápido 

y constante se nota en las piernas,-

tronco, brazos, cuello, cara, boca y 

(2) Marilupe Campero Cue11ca y Maria Isabel Lahud Rivas. 
Partici ación de la familia en el mane·o cuidado -

e niño con paral1s1s cere ral., Mex1co, U ... I .C.E.F. 
Programa Regional de Estimulación Temprana, p. 2-B 

(3) Noemí S. de Tinetti. Op. cit. p. 5-9 
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lengua. Cuando el niño quiere hacer 

movimientos por él mísmo, éstos son 

mal coordinados, dirigidos y brus-

cos. 

Reflejo de estiramiento y movlmicn

tos involuntarios. 

D) ATAXICA.- Los músculos del niño están un poco 

"aguaditos". No hay o está afectado 

el equilibrio y la coordinación. 

E) TEMBLOR.- La velocidad y cantidad de los mov~ 

mientas involuntarios que sigue un 

patrón r!tmico regular es más cons 

tante y predecible pero tiende a 

acentuarse con la actividad. 

P) ATONICA.- Hípotonia. 

G) MIXTA. - Combinaciones de dos o varios tipos 

antes mencionados ej: espasticidad 

con atetosis, etc. 

2.· De acuerdo con la topografía de la lesi6n o lesiones, 

la parálisis cerebral se clasifica como:· 

A) PARAPLEJIA.- Están afectados los miembros in

feriores. 

B) DIPLEJIA.-Los cuatro miembros están involucra 
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dos, pero los miembros inferiores 

están más considerablemente afecta 

dos que los superiores. 

C) CUADRIPLEJIA O 

TETRAPLEJIA.- Están afectados los cuatro miem

bros, tanto los superiores como los 

inferiores. 

D) HEMIPLEJIA.- Se encuentra afectada la mitad del 

cuerpo, incluyendo un miembro sup~ 

rior y un inferior. 

E) TRIPLEJIA. - Tres extremidades, usualmente ambas 

inferiore.s y una superior están ~ ., 

afectadas. 

F) MONOPLEJIA.-S6lo un miembro está involucrado, 

Usualmente una monoplejia prueba -

ser, en un exámen cuidadoso, un~ 

moderada paraplejia o hemiplejia. 

G) HEMIPLEJIA DOBLE. T Incluye las mismas A reas qi.e 

la cuadriplejia; pero con los miem 

bros superiores m~s severamente 

afectado que los inferiores. 

En general es muy dificil clasificar claramente a las 

personas que presentan parálisis cerebral! ya que lama-
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yoria de los casos son mixtos, y, por ejemplo un pacien

te que tiene atetosis puede presentar al mismo tiempo 

signos de espasticidad. 
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II.4 CARACTERISTICAS PSICOPEDAGOGICAS. 

Debido a la lesi6n en el Sistema Nervioso Central dentro 

del cráneo, es posible que algunos nifios con par51isis -

cerebral presenten adcm5s problemas de tipo emocional, -

auditivos, alteraci6n en la percepción, de lenguaje, co~ 

ceptualización y deficiencia mental entre otras manifes

taciones. 

El nifto con parfilisis cerebral puede presentar uno o va

rios de los probk111as mencionados anterionnente, por lo 

que se considera qu,,, de¡wn<liendo de la severidad de di

chos problemas y de su incapacidad motora, afectarA el -

proceso de aprendizaje. 

En datos proporcionados por la U.~.I.C.E.f, se afirma 

que ~proximadamente un so·:, de los individuos con hemipl~ 

jia, presentan alteraciones de la sensibilidad, que re-

quieren un programa de entrenamiento, enseñando al niño 

la diferenciación de las fornas, temperaturas y posicio

nes. 

Aproximadamente el 75'!, de los nilios con parálisis cere- -

bral tienen dificultades en la articulaci6n del lenguaje, 
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y de éstos un 501 a 75\ pueden ser beneficiados median

te un programa de Terapia de Lenguaje, dependiendo ~sto 

del nivel intelectual del niño, de sus alteraciones au-

ditivas, visuales, y de la severidad de su incapacidad 

motora. En estrecha combinación con los problemas de -

lenguaje, pueden existir alteraciones de la audici6n, -

especialmente en el grupo de los atet6sicos. Se seña--

lan dos tipos distintos de defectos auditivos en los p~ 

ralíticos cerebrales: La pe'rdi,b tot;;l o parcL:il de la 

agudeza auditiva. 

Los probJe:;ias de la \·isión en la p;ir:íl i :;is cerebr;1J s·Jn 

de varios tipos, incluyendo defectns de la función de -

los músculo:; Pxtr::ioculares, :rnomal Lis dt' ,[..~;irrol lo en 

las estructuras oculares, que afecta en gran medida la 

?ercepción visual y agudeza visual. trayendo c0mo conse 

cuencia problemas de aprendizaje. 

Con respecto a la inteligencia de los niños con paráli

sis cerebral, se considera que es muy difícil evaluar -

el coeficiente in te lectua l exacto, debido a que sus li-

mitaciones impiden que las pruebas de inteligenci::i se -

puedan aplicar adecuadamente; "a causa de la variedad 
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de incapacidades, ninguna prueba sóln es adecuada parn 

todos los tipos" (4). 

Al trabajar con personas paraliticas cu1·cbrales, no se 

debe ju:gar a 6stas por ~us incapacidades fisicas en for 

ma exclusiva porque también es importante tomar en cucn-

ta su inteligencia innata y los factores del ~cdio a~- -

biente. 

Debido a que en la mayor5o de los casns no se pueden - -

aplicar las pruebas adecuadamente, sur:~en dudas con res-

pe..:to al coeficiente intrlcctu~ll por lo q11c en algunas -

ocasiones un nifto con parA!isis cerebral es diagnostica-

d,o como deficiente mental sin serlo. 

Se tienen estndisticas con respecto a los nifios con par~ 

lisis cerebral y su coeficiente intelectual: 

Evans menciona que " el 50~ de los paralíticos cerebra-

les tienen una inteligencia término medio, el 5 al 10~ -

( .i) Harry Bakwin y Ruth Morris Bakwin. Desarrollo rico 
lógico del nifto normal t ~atol6gico-:--llexico, nte-
ramericana, 197 4. p. 3 . 
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una lucidez excepcional. el 1oi son débiles mentales pr~_ 

fundos y el resto son casos fronterizos" (5). Van Ri • -

per (6) afirma que sólo el 30i de los niños paralíticos 

cerebrales son débiles mentales y que el 70~ restante 

comprende toda la gama desde el fronterizo hasta el genio. 

Sin embargo resulta sumamente dificil medir la intelige~ 

cia del niño paralitiro cerebral porque las pruebas usua 

les requieren cierta expresión verbal o algdn grado de -

coordinación muscular, cosa que muchas veces esti fuera 

del alcance de estas personas. 

En base a experiencias obtenidas durante el trabajo rea

lizado ~on niños que presentan parálisis cerebral, los -

problemas más comunes que alteran el aprendizaje son: i! 

versiones de las figuras básicas, distinguir la imigen -

del fondo, copiar y reproducir una determinada forma se

gún se le indique, problemas en la orientación espacial. 

(5) 

(6) 

Marie Crickmay C. y M.A. Lo~opedia y el enfoque -
Bob~th en ~arllisis cerebra . Buenos Aires, Médi
ca Panamericana, p. 20. 



. 14 

" La capacidad para re.conocer letras, palabras o 
figuras que en definitiva repres<·nt¡rn formas b~. 
demensionalcs, para reproducirlas en el orden -
adecuado, es esencial para la lectur~. la escri 
tura y el aprendizaje de la aritm6tica: de aquf 
que la dificultad para adquirir estos esquemas 
básicos impida 1a correcta 0ducación ck muchos 
paralíticos cerehra1cs, aíln suponiendo una int~ 
ligcncia normal o superior :1 la normal" (7). 

El :Jmbicntc social es algo muy importante de11tto del dtJ-

sarrol Jo de r:JJ:1 lquier individuo. En c1 nifto con par:~l. 

sis cerebral es nccesari:J un:1 may·1r· •'''timul::ición, ya que 

en ocasic·nes la fami 1 ia 1 imita sus contactos sociales v 

ésto provoca un retraso en el desarrollo emocional qu~ -

lo llcv:1 a ser 1ds depen,Iientc aún de las personas que -

lo ro Je an. 

Los factores emocion:llcs son imporl antes, y¡¡ que es nec~ 

sario tomar en cuenta la reacción de la famJ1in y la so-

cie<laJ. y tumhi~n la reacción del nino con rcspectu u 

sus limitaciones fi~icas. Por lo tanto al presentar pr~ 

blemas emocionales. ~rectará el proceso de aprenditaje -

aún más. 

(7) Fundación Obligado para la Rehabilitación de los Pa 
raliticos Cerebrales. Síndromes de Parilisis Cere~ 
hral. Prevención, di<1&.',1.óStico y tratamlento. Buenos 
¡.ures,-·-~1Fclíéa -jl'ii n aiii e n cana:-· p . 131 . -
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I I. 5 SISTEMAS DE EDUCAC ION QUE . .\TI EN DEN EL PROBLEMA 

Tomando en cuenta que los niños con parálisis cerebral 

generalmente ingresan tardíamente n la escuela, debido a 

las limitaciones fisicns que presentan, así como también 

los factores que afectan su aprendizaje y por lo tanto -

su rendimiento escolar; estos niños deben estudiar en 

una institución especializada con el objeto de lograr un 

mejor desarrollo. 

Las instituciones dedicadas a las personas con impedime~ 

tos motores consiJeran los siguientes como objetivos 

principales para la rehabilitaci6n de dichas personas: 

-Rehabilitación del niño a nivel intelectual por me-

dio de lo escuela especializada. 

-Rehabilitación a nivel físico a trav6s de la terapia 

(Terapia fisica, Terapia de lenguaje y Terapia ocup! 

cional). 

Posteriormente ya que se dfi ésta rehabi1itaci6n, se bus

ca su integración dentro de la sociedad. Se considera 

de importancia que el paralítico cerebral llegue a obte

ner independencia, responsabilidad y una mayor integra-
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ci6n social, adem6s de una rehabilitación en el Orea 

educativa con el fin de lograr un mejor desarrollo en el 

aprendizaje. 

Para lograr la óptima rehabilitación del nifio con partll! 

sis cerebral, es necesario trabajar en coordinación con 

las diferentes áreas (terapia física, terapia de lengua-

je, terapia ocupacional, escolar, médica, etc.) y así se 

dar5 un mejor resultado en el desarrollo integral del ni 

ño. 

La Dirección General de Educación Espt>cial (8) incluye 

en el •frea de impedimentos motores a niños con alteracio

nes dei sistema nervioso central, que comprometen de ma-

nera general o específica la motricidad voluntaria y di-

ficultan sus actividades bdsicas cotidianas, el aprendi-

:aje escolar y su adaptacióh social. De acuerdo con las 

caracteristicas funcionales de las alteraciones neuroma-

toras, se requiere una educación especifica que permita 

desarrollar los procesos de aprendizaje y rehabilitar al 

(8) S.E.P. Dirección General de Educación Especial, La 
Educación Especial en México. México, 1981. p 36.-
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niño para su integración escol:ir, su adaptación social y 

más tarde la actividad productiv;i. !'ara ;licanzar vstos 

objetivos Jo~ ~lanes y rrogra~as SP dPsenvuelven en cua-

tro etapas eJucativas: 

1.- ESTD!ULACION TE:!PRANA: Aha;'c;J el :JerioJo compn:ndi

do entre la detección o apnrici6n Je la alteración 

y el ingreso al j;:nlin Je niilos. 

2. - PERIODO DE EDUC.\CIQ:--; Pl\EESCOLAR. 

3, - PERIODO DE E!JUC.\C l\J~i llAS I CA. 

4. - PERIODO DE CJ\PACIT,\CIO:\ LABORAL. 

Esto no significa que el individuo llegue finicamente a 

laborar, ya que en algunos casos puede integrarse al pr~ 

grama escolar regular v continuar sus estudic1s normalmen 

te. Los programiiS ilel área de dcsarrol lo para los perí2, 

dos preescolar y básico se aplican a niños con intelige~ 

cia normal. Los niños que presentan deficiencia mental 

asociada se integran a grupos especiales (Programas para 

deficientes mentales) en la misma institución. Los que 

presentan problemas visuales, auditivos o específicos 

del lenguaje, requerirán los programas especiales de és

tas &reas. 
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El estudio de la comunicaci6n debe ser interdisciplina-

ria, encuentra sus bases en la informática, semiología, 

psicología, sociología, pedagogía, entre otras discipl! 

nas. En éste trabajo no se hablará específicamente 

acerca de algunas de 6stas disciplinas, ~ino que de ma

nera general s6lo se mencionarán aspectos importantes y 

que sean Otiles para poder enfocarnos a los temas de in 

terés para éste. 

Sin duda la comunicaci6n debe sAr entendida como un pr~ 

ceso social, ya que ésta no se daría si no existiera la 

relación entre dos o más sujetos que intentan transmi

tirse algo. Para aclarar ésto es necesario considerar 

que la comunicación se establece a través de un emisor 

o transmisor, un mensaje y un receptor; de manera gene

ral el proceso reside en que un emisor o transmisor e~ 

vía o transmite un mensaje, el mensaje es el conjunto 

de eleme~tos ordenados ~n una estructura que lleva in

formación y el receptor que recibe los mensajes: " en 

éste sentido es un proceso por el que podemos enviar y 
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recibir mensajes informativos y procurar a.si ejercer cier 

to control en nuestro medio" (1). 

El proceso de la comunicaci6n sólo puede ocurrir cuando· 

el emisor y el receptor poseen un 1 enguaje con1cin. Dicho · 

en otros te'rminos, antes de que ocurra cualquier comuni· 

cación, el emisor y el receptor deben tener en común - -

cierto número de signos y de información (código y reper 

torio) es decir, ambos habrán de conocer y compre~der 

aquello de lo que se está hablando, pues de lo contrario 

el acto comunicativo serl inadecuado. 

Cuando una persona se siente impulsada a comunicar cier-

ta información, entonces escoge un transmisor o medio de 

comunicación, y ese medio es la palabra, pero tambiEn 

puede ser un gesto o un simple codazo, etc. 

El medio de comunicación mis eficaz y obvio es el lengu~ 

je. La mayoría de los lenguajes son básicamente verbales 

los cuales pueden representarse mediante signos conven-· 

cionales escritos ·o impresos. Sin embargo, e-1 lenguaje 

verbal, no es el único para lograr la comunicación. 

(1) Henry Clay Lindgren. Introducción a la Psicolo¡~ía 
Social. México, Trillas, 1972. p. 234. 
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El proceso de comunicación debe ser establecido mediante 

un lenguaje comOn entre 2 o mis personas que quieren 

transmitir o expresar ya sea ide;i.s, sentimientos, pensa

mient0s, etc., de manera que ésto significa que la comu

nicación es definitivamente un fenómeno social. 
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III. 2 LENGUAJE Y SUS CARACTERISTlCAS .. 

El lenguaje es un factor muy importante dentro del área 

de comunicaci6n, ya que es un medio por el cu51 el indi-

viduo va a interrelacionarse con los demás, tal vez, el 

más importante; no se debe considerar el lenguaje como -

un fen6meno aislado que comprende únicamente palabras u 

oraciones, sino mas bien como un fenómeno de comunicación 

que comprende aspectos lingUisticos, cognoscitivos, neu

rofisiol6gicos y sociales. El inicio del lenguaje en 

los individuos depende mucho de la madurez cerebral que 

se tenga; Guiseppe afirma que es esencial que se dé "la 

madurez en ciertos centros cerebrales para que ( ... ) el 

individuo esté preparado para aprender el lenguaje" (2). 

Es necesario que exista un determinado desarrollo neuro-

16gico y psicol6gico para la adquisición del lenguaje, -

estos también influyen en gran medida en el medio cultu

ral del individuo. Esto se fundamenta en la definición 

(Z) Francescato Guiseppe. El lenguaje infantil. Estruc 
turación y aprendizaje. Barcelona, Península, 197f. 
p. 26. 



que dá Quir6s con respecto al lenguaje según la cuál és 

te es "un fenómeno cultural y social instalado sobre un 

desarrollo suficiente de funciones neurol6gicas y psí--

quicas, que permite por medio de signos y símbolos ad-

quiridos, la comunicación con nuestros semejantes y con 

nosotros misrncs" (3). 

.zz 

El nifio a través de las experiencias que adquiere del m! 

dio ambiente desde que nace, trata de emitir los sonidos 

y ésto lo realiza inicialmente sin llegar a un aspecto -

comunicativo específico o mejor dicho sin llegar a ser -

voluntario; ya que los sonidos que produce el nifio son -

característicos y propios de su edad. Posteriormente co 

mo un ser capaz de razonar, puede comunicarse deliberad! 

mente a través de las palabras con un significado y con 

un objetivo es?ecífico y no como los animales que lo ha

cen instintivamente sin llegar a emitir palabras. De 

acuerdo con la definici6n dada por Edward Sapir acerca del 

lenguaje como " un mlitodo exclusivamente humano y no ins 

(3) Jullo Bernaldo de Quir6s. El lenguaje lectoescrito t sus problemas. Argentina, Médica Panamericana, --
975. (Serie del Centro Médico de Investigaciones 

Foniátricas y Audiol6gicas, 6) p. 15. 
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tintivo, de comunior ideas, emociones y deseos por me--

dio de un sistema de simbolos producidos de una manera -

deliberada 11 (4); se puede ag1egar que si llega Qnicame~ 

te a la imitación de los sonidos no significa que el in-

dividuo logre comunicarse efectivamente con sus semejan-

tes, ya que un lenguaje aprendido solamente por imita- -

ci6n estaría privado de toda capacidad de crea~i6n, es -

importante sef!alar t'.lsto, porque el ser humano, como ser 

racional, puede hacer innovaciones sobre lo que ya ha 

aprendido e incrementar su capacidad de 1enguaje conti--

nuamente. 

Existen muchas definiciones acerca del lenguaje; de 

acuordq con lo mencionado anteriormente considero que la 

definición dada a continuación es la mas adecuada para -

el presente trabajo y que abarca las definiciones que 

dan Quir6s y Sapir: 

(4) 

" El lenguaje es, ( ..• ), un complejo proceso humano, 
de base neuropsicosociocultural, que se integra -
sobre condiciones neurobiológicas suficientes y -
se organiza primero por condicionamientos (o ha
bituaciones, no reflejos condicionados), para - -
luego requerir ciertos aprendizajes y, por últim~ 

Edward Sapir. El lenguaje. México, 
(Breviarios, 90.). p. 14. 

F.C.E. 1954, 
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ex1g1r del individuo la necesidad de creación e in 
novación sobTe lo aprendido para estructurarse de7 
finitivamente como un real proceso simbólico de co 
municaci6n, pensamiento y formulación" (51, 

CS) Fundaci6n Obligado para la Rehabilitación de los -
Paralíticos Cerebrales. Op. cit. p. 133, 
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III.3 COMUNICACI.ON NO VERBAL .. 

Existen muchas formas de comportamiento que no necesaria 

mente requieren del uso de palabras, es decir que no im

plican hablar para lograr comunicar algo. B. Othanel 

Smith (6) pone como ejemplo al respecto la escritura, en 

la cuál se incluyen signos como la puntuación, ·y el uso 

de las mayúsculas, así como también el espacio que hay -

entre los párrafos, etc; que cumplen en la escritura la 

misma función que al hablar desempefian el énfasis de la 

voz o su tnno, las pausas, etc. De manera general cuan-

do nos dirigimos a alguien observamos sus expresiones, -

!;US reacciones. 

La comunicación no verbal no se presenta únicamente en -

los individuos que pndecen ciertas patologías, sino que 

se manifiesta en todos los sujetos, e incluye también la 

acción de decir algo ya sea con gestos, por medio de un 

código de sefiales, o por escrito. 

(6) Smith B. Othanel y Robert H. Ennis. Len~uaie y con
ceptos en la educación. Buenos Aires, 1 teneo, -
1971. p. 131. 
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Existen muchas personas que a pesar de haber tenido lar-

gas tratamientos no han lograrlo aprender a comunicarse -

de una manera verbal. 

En la sociedad en que vivimos tal vez el impedimento mas 

grave sea la incapacidad que tiene el individuo de comu-

nicarse; ya que como seres sociales no podemos permane--

cer aislados. El lenguaje es un medio esencial para el 

contacto social y un recurso para comunicarse con los de 

mis. En los individuos que a pesar de su desarrollo, 11m 

terapias, el tiempo y los esfuerzos que han tenido, no -

pueden utilizar un sistema oral para expresar sus necesi 

dades y sus pensamientos, tienen que recurrir a un método 

no verbal para poder comunicarse. 

Shane y Bashir (7) mencionan siete categorias que pueden 

ser las etiologías de las dificultades que interfieren -

con la comunicación verbal: los dos primeros impedimen

tos son los desorden~s neuromusculares, tales como la --

en S.P.P. y D .. I.F. Audición r Len~_en Educación 
Especial: ExperieñCia mexicana~co, 1981. p. 115. 
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apraxia y la disartria, El tercer grupo incluye el área 

cognoscitiva, abarcando cualquier forma de deficiencia -

mental. El cuarto grupo se refiere a los impedimentos -

emocionales como el autismo. El quinto es la sordera. -

El sexto grupc incluye i mpcd imentos es pee i ficos de 1 l cn

guaj e. El séptimo es el "Factor desconocido", para el 

cuál no se puede determinar una etiología. !!na falla o 

impedimento Jn cualquiera de estas áreas no implica que 

el individuo sea no verbal, sino m5s bien que la etiolo

gía pueda encontrarse en cualquiera de estos impedimen-

tos; y dependiendo del tipo y la gravedad del impedimen

ta serl el tratamiento que se lleve a cabo. Lo importa~ 

te es tener conocimiento de todos los factores que ínter 

fieren ~n la comunicación oral. 
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IV. LA COMUNICACION EN EL NHlO CON PARALISIS CE'ilEBRAL, 

JV.1 EL LENGUAJE EN EL NTÑO CON PARALISIS CEREBRAL, 

~l paralitico cerebral como individuo social debe tener 

1na parlicipacl6n activa dentro de la sociedad. El len 

maje es un medio de comunicación esencial en la socie- -

.lad y tal vez el aspecto mis importante para establecer 

1m método de comunicación en los paralíticos cerebrales. 

:.u lenguaje está dctermin::ido por la severidad de la le-

·ión y por los factores psicológicos de su ambiente, ya 

1¡ue ésto puede obstaculizar o acelerar el proceso del 

1 en guaje. 

El enfoque llobath en par:'llisis cerebral sostiene que 

" es natural que el lenguaje, capacidad para comunicarse 

con los demás y entenderlos por medio de palabras habla

las, se desarrolle con mayor lentitud en los paraliticas 

.:erebrales que en los niños normales; sin embargo en am

bos casos se sigue la misma modalidad del desarrollo"(l) 

Existe una población minima en los· paralíticos cerebra-

les que presentan deficiencia mental pero no vamos a re-

(l) Marie Crickmay C. y M.A. Op cit, p. 131 
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ferirnos a esta población, No es necesaria~ente cierto 

que el hecho de que un nifto tenga problemas motores de-

termine que sea de lento aprendizaje o que manifieste di 

fin1l tad0c: académicas. 

Los problemas de lenguaje en los niños con parálisis ce

rebral pueden ser ocasionados por los factores psicol6g! 

cos de su ~mbiente o por una lesión cerebral que traiga 

como consecuencia afecciones en el 6rca motora y del len 

guaje. " Es necesario tomar en cuenta la importancia de 

la postura, el equilibrio y la coordinací6n motriz como 

base para la adquisición de muchos aprendizajes, inclui

dos el lenguaje y el habla" {2}. 

En ocasiones una lesión cerebral no afecta la adquisí- -

ción del habla en el nifto, pero si puede modificar su ª! 

pecto psicológico, su personalidad y su conducta; y en 

consecuencia trastornos en el aprendizaj~ lingUístico. 

Los paralítícos cerebrales van formando patrones anorma· 

les de movimiento y en algunos casos como resultado se . 

(2) Julio Bernaldo de Quirós, QP. cit. p, 93 
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alteran también las funciones de respiración, lo que - -

provoca problemas E!.n la adquisición de la voz y cuando -

lo logran, el habla no se realiza normalment~, 

El daño motor en la parillisis cerebral determina de alg~ 

na forma que exista una manera específica del tipo de h~ 

bla semejante entre sf en cada tipo de pardlisis cerebral. 

Con respecte a los problemas <lel habLI en los <listintos -

casos de parfilisis cerebral, debe tenerse en cuenta que 

los defectos mas significativos son las disartrias, l1s 

dispraxias y las dislalias. 

Algunas personas con parfilisis cerebral pueden tener un~ 

grave incapacidad física que impida tener movimientos ,'~'. 

luntarios y al mismo tiempo presentar problemas Jnfnimos 

con respecto al lenguaje. Por otra parte, se puede obser 

var que existen personas cuya lesión cerebral no es tan 

severa que permite que tenga un patrón de movimiento más 

o menos normal y por lo tanto más independientes en las 

actividades que realizan, pero pueden presentar graves -

problemas en relación al lenguaje; yo sea que s6lo lo- -

gren balbucear algunos sonidos entre otros, y que como -

consecuencia no se dé una comunicación adecuada con las 
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personas que los rQ~ean, 

EL problema de lenguaje no sólo incluye a las personas 

con problemas auditivos. Existe una población más gran

de de niftos que no lograría adquirir un medio verbal de 

expresión aunque se ponga &nfasis en su rehabilitación.

Es un error pensar que sólo a travOs del lenguaje verbal 

estos niftos logran integrarse a las personas que losro-

dean. Los niftos, con o sin lenguaje verbal, tienen posl 

bilidades de expresar sus inquietudes, sus necesidades,

su concepción de lo que les rodea. Lo harán mejor si -

tienen lenguaje para hacerlo, aunque no necesariamente -

tendrá que ser verbal. " El lenguaje es un medio de comu 

nicación que abarca más que el lenguaje verbal ". (3). 

No todo nifio puede adoptar un medio verbal de comunica-

ción, aunque siempre debe hacerse todo lo posible por -

oralizar. En caso de no lograrlo debe haber otras alter 

nativas además de la comunicación verbal. 

(3) S.P.P. y D,I.F. Op cit. p. 8 
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IV •. 2 LA COMUNICACJON EN EL NHIO CON PARALISIS CEREBRAL. 

El lenguaje es muy ímportante dentro del área de comuni

cacion en los paralíticos cerebrales, ya que permite al 

individuo participar en un proceso activo dentro de la -

sociedad. 

Se han mencionado ya los aspectos del desarrollo y pro-

blemas del lenguaje en nifios con parálisis cerebral; to

ca el turno ahora de ver la forma de comunicación en ni

fios con parálisis cerebral. No podemos generalizar el -

medio especifico por el cuAl los nifios con parálisis ce

rebral lleguen a comunicarse. Los dafios tanto orgánicos, 

psicológicos o ambientales, determinan de alguna forma -

la manera por la cuál el nifio se comunique, es decir, si 

un pequefio sufre una lesi6n y es afectada el área del 

lenguaje, entonces no logrará comunicarse oralmente en -

la mayoría de los casos y quizas únicamente llegue a emi 

tir algunos sonidos sin lograr un lenguaje claro. 

Si por el contrario la lesi6n en el área del lenguaje es 

leve, el nifio podrá comunicarse verbalmente y obtendrá -

un lenguaje correcto; aunque debido a la misma lesi6n el 
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proceso de adquisición puede resultar en algunas ocasio 

nes muy tardío y presentar diferentes problemas, ya sea 

omisión, pronunciación, t.::i rtarnudeo, etc. ; mismos que p~ 

drln ser atendido~ por un maestro especialista en el 

&rea de lenguaje. 

Asi mismo vemos que los problemas ambientales y psicol~ 

gicos que presentan los niños con parúlisis cerebral pu~ 

den ser ocasionados por la falta de comprensión, estimu

lación y por el rechazo de las personas que los rodean, 

ya que en lugar de ayudar a corregir las deficiencias, -

digamos de pronunciación, se les ignora o se les ridicu

liza, provocando en estos, problemas de tipo emocional -

que obs'taculizan su comunicación. 

También la necesidad de comunicación en estos niños en -

ocasiones es nula, debido a la falta de estimulación que 

han tenido, por lo que siempre se recomienda trabajar &s 

te factor que es importante para despertar el interés 

del nifio en comunicarse con los demás. 

Cuando un niño con parálisis cerebral no logra obtener -

una comunicación verbal, se recurre a una serie de estu-
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dios con el fin de encontrar el medio por el cuál pueda 

comunicarse, es decir~ si no presenta daftos motores muy 

seveTos, peTo estl impedido en el habla, se Tecurre a la 

forma de comunicación no -verbal a través de movimientos 

corporales, dependiendo de la severidad del daño. 

Es muy difícil el inicio de la· comunicación en alumnos • 

que tienen lesiones tanto en el aspecto motor como en el 

aspecto verbal; por lo que se ha buscado un medio visual 

en el cuál el niño logre comunicarse, tomnndo en cuenta 

todos los aspectos que lo integran, sobre todo en éste -

proceso visual, los perceptuales y motores. Este proceso 

de comunicación no verbal se explicará detalladamente 

más adelante. 

Pueden presentarse casos en los cuales el niño está muy 

afectado en el §rea motora y sin embargo su lenguaje es 

claro.· 



.35 

V. SISTEMA DE CONUNIC¡\CION NO VERBAL PARA EL NiflO CON 

PARALISIS CEREBRAL. 

V. J • INST noc ION EN LA QU n FUE ELABDRADO. 

El sistema de c01nunicaciún no verb.al fue elaborado como 

producto de la investigación de muchos años y de la nec~ 

sidad de los niños con parálisis cerebral de comunicarse, 

justamente el trabajo que se lleva a cabo dentro del De

partamento de Comunicación en la Asociación Pro-paralít~ 

co Cerebral /\.C. en el Pl'ograma de Nifios. 

El Departamento de Comunicación y el Departamento de Le!!_ 

guaje fueron fusionados debido a que el trabajo básico ' 

de adquisición de vocabulario y otros aspectos eran comu 

nes a los dos departamentos, y lo finico que en realidad 

cambiaba era el canal a través del cuál el niño iba a co 

municarse, es decir, iba a utilizar el canal oral en el 

caso de que hablara, o iba a utilizar el canal visual en 

el caso de que no lo pudiera hacer. En el caso de que ~ 

no fuera verbal, el objetivo principal es "planear, di· 

señar e instrumentar sistemas de comunicación no verba-· -

les para paralíticos cerebrales, mismos que les permitan 
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esta.blecer relac:i,Qnes de. comunicación con la.s personas -

que les rodean " Cl L 

(1) MiriaJll Silva Roa y Juan Armando Mora Hernández. 
Sistemas de Comunicacrón no ver~ara Paralíticos 
Cerebrales. Manual del Departamento de Comun1caci6n 
Prorama de Irtterac1on de Adulto"s J\soc1ad6n Pro-pa 
ral t1co Cerebra . México, Prensa m@d1ca mexicana, 
1983. p. 3 
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V .. z BASES DEL STSTE~lA DE COMUNICACION NO VERBAL PARA • 

EL NlílO CON PARALISIS CEREBRAL, 

Al formarse el Departamento de Comunicación, inicialmen

te se trabajó con Jos simbolos Illiss que fueron disefta-

dos por el canadiense Charles Bliss como un Sistema de -

Comunicación Internacional, Sin embargo, nunca 'se usó co 

mo tal. Hace diez afios se comenzó a utilizar como siste 

ma de comunicaciBn para las personas con par5lisis cere-

bral en la población no verbal, 

Estos simbolos se discftaron para personas normales. Sin 

embargo al trabajar directamente 6stos símbolos con par! 

liticos cerebrales, se observó que no funcionaba en todoo 

los casos, ya que se necesitaba un entrenamiento constan 

te que llevaría mucho tiempo pnrn que el nifto lograra --

comprender la simbologia, puesto que, la mayoria de las 

palabras se forman por medio de una combinación de simbo 

los, por ejemplo: 

MAESTRO j_ ,t {] 

PERSONA j_ DAR t SABIDURIA 0 
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Asi es que al ver lo dificultad para lograr que los ni-

ños se comunicaran con ésta simbología se trat6 de reali 

zar algo mis concreto purn que eb niño pudiera manejar -

otro tipo de simbologíu con cierta facilidad, y es el que 

actualmente se utiliza (con tarjetas y tableros con fig~ 

ras concretas) en el Sistema de Comunicaci6n no verbal. 
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V.3 PROCEDIMIENTO .. 

Muchos de los niftos con parllisis cerebral tienen difi

cultad para comunic:ir!:C', ya que en algunos casos no pu~ 

den llegar a hablar como consecuencia de los trastornos 

motores que acompanan su lcsi6n. Como se trabaja con -

niftos, no se puede delimitar edades muy tempranas por-

que en algunos casos van a tener posibilidad de orali-

zar y en otros no, por lo que estos nifios reciben los -

dos tipos de estimulaci6n. 

La estimulaci6n se di a nivel grupal y a nivel indivi

dual. A nivel grupal se trabaja bajo el enfoque logop! 

dice, es decir, tratando de desarrollar todos los aspe~ 

tos de comprensión posibles que son bfisicos y que inclu 

yen toda la parte del desarrollo del lenguaje, desde el 

momento en que aparecen todos los primeros significados 

o llevando al nifio hasta ese momento de desarrollo lin

guistico en el caso en que se encuentre todavía en la -

faceta linguistica. 

El trabajo grupal va encaminado a estimular la concep-

tuali zación de los primeros significados, la utiliza- -
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ci6n de palabras - frase, la estructuración. grllJl)atical, 

percepci6n auditiva, fomento del lenguaje espontáneo, 

uso del lenguaje en general a trav~s de adivinanzas, ab

surdos, prPguntas y respuestas, descripciones, etc. En 

general el trabajo de comun i1~ación se ve plantt:ado a tru 

v~s de tres m6dulos que se mencionarln en el siguiente 

tema. 
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V .4 DESCRIPClON DE MODULOS, 

MODULO I O INCICIAL. 

Es el módulo al cu§l ingresan los niftos que tienen un b! 

jo nivel de estimulación y por lo tanto tampoco dan res

puestas. 

OBJETIVO: Se busca que los niftos logren dar respuestas 

o que tengan conductas de exploración del medio, que re! 

ponda a su nombre, es decir, que en.piece el desarrollo -

de su identidad. 

MODULO II O INTERMEDIO. 

ts un módulo básico para el desarrollo del proceso de co 

municación. 

OBJETIVO: Se trata de desarrollar el repertorio básico 

de respuestas, es decir, una manera primitiva de comuni

carse que es a trav@s de las respuestas SI y NO. 

El nifto aprenderá los conceptos SI y NO y posterior

mente aprenderá a expresarlos. 

Que el nifto sienta la necesidad de comunicarse. 

En 6ste módulo se busca la manera en que pueda expresa~ 

los oralmente y en caso de no ser así, ver si lo puede 

expresar a traves de movimientos de cabeza convenciona-
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les, es decir. movimientos de cabeza de arriba hacia aba 

jo para decir SI y de un lado hacia otro para decir NO. 

Si no se puede de ésta manera, se buscar§ la posibilidad 

que tenga en su cuerpo para decirlo; y puede ser a tra-· 

vés de un código personal como un guííio de ojos, un moví 

miento generalizado de su cuerpo, o el movimiento de un 

dedo, una sonrisa, etc., ~st:o variarií de acuerdo a las · 

condiciones y. pos ibi 1 ida¡Jc>s dL• cada ni fío. 

En éste módulo también se tiene que desarrollar m5s am-

pliamcnte lo que sería el código elemental de comunica-

ción que en !ns pcrson:is orales funciona como un cornplc

menlo de las funciones linguíst:icas, es decir, la perso

na hablb, pero se acumpana de movimientos corporales. 

gestuales, movimientos de manos y diferentes cambios de 

su exprr~sión. F.1 los van a tener que aprender que a tra-

vés de Sil cuerpo SC' puedt•n dar algunos mensajes que son 

importantes y que en principio van a estar relacionados 

con sus necesidades básicas (comer, dormir, etc.), con -

fsto se abren nuPvus pnsibilida<le>s ilimitadas para E'llos. 

A partir del código elpmental y del repertorio básico de 

respuestas, los nifios van a aprender a demostrar emocioc 
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nes y sensaciones. Todo ésto va enfocado a desarrollar 

la necesidad de comunicarse. Aunque el niñQ ya tenga -

un sistema de comunicación, de cualquier forma es impo~ 

tante que sienta la necesidad de expresarse. Los niños 

con par&lisis cerebral no estin acostumbrados a esa ne

cesidad, ellos son receptivos, generalmente las persa-

nas que los rodean toman las decisiones en lugar de - -

ellos. 

~IODULO II I. 

OBJETIVO: Se determinará el sistema de colllunicación que 

van a usar los niños. 

Como sd trabaja con niños es muy importante ver que no -

se puede definir por ejemplo un niño a los tres años o -

una edad determinada que utilice un sistema de comunica

ción no verbal por decirlo asi. En la mayoria de los 

casos los niños reciben las dos estimulaciones y en un -

momento determinado, si el niño oraliza, no se pierde 

tiempo en su comunicación; pero si no puede oralizar ya 

tiene un sistema alterno con el cuál pueda comunicarse.-

Es necesario hacer una valoración inicial, que será 

una valoración de conductas precurrentes, para saber 
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cuál es el nivel que tiene el niño de atención, imita 

ción y seguimiento de instrucciones, 

Es indispensable averiguar cuál es su estado de len-

guaje, es decir, si verbal iza o no. En caso de que -

verbalice ver si se remite a la emisión de sonidos, -

si son guturales o similares a los vocálicos, etc; en 

general hacer una descripción del lenguaje que el ni

fio posee para ubicarlo en la fase que se encuentra, -

ya sea lingUística o en la fase prelingUística. 

Normalmente un nifto que ha pasado por los dos módulos an 

teriores se encuentra en la fase lingUística, pero de 

cualquier manera es importante volverlo a evaluar para -

que no queden dudas con respecto a su desarrollo. A par

tir del 3er.módulo (en este caso) sólo se trabajará con 

alumnos que no logren comunicarse verbalmente. 



V.5 VALORACIONES PARA SELECCIONAR LA FORMA DE 

SEílALAMIENTO. 
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A partir del 3er. módulo ~n raso de que el alumno no lo

gre comunicarse verbalmente se aplicarán las siguientes 

valoraciones para seleccionar la forma de señalamiento. 

1 ~ VALORACION FISÍCA: Dicha valoración física se reali 

za en conjunto con el departamento de terapia fisica y -

ocupacional; se trata de ver el estado real del niño en -

los aspectos que interesen al trabajo del departamento -

de comunicación. Se busca la funcionalidad de los miem

bros que el niño tiene, es decir, ver si tiene funciona

lidad en los miembros superiores, inferiores, o cufiles -

son los miembros funcionales y qu6 tipo de posiciones se 

rian contraproducentes en 61, etc., porque esto ayuda a 

definir posteriormente el sistema con el cuil el niño va 

a señalar en el tablero. A partir de la valoración físi 

ca se va a dar a conocer el estado en general del niño -

y la forma en que va a señalar. 

2~ VALORACION DE LENGUAJE: Esta valoración se realiza 

para ubicar exactamente el nivel de desarrollo del niño, 
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es decir, el vocabulario que posee en cuanto a compren--

sión y expresión. Se puede saber qué vocabulario posee, 

qué vocabulario expresa y conocer más especificrunente 

cuil es su estado. 

VALORACION DEL ESTADO PERCEPTUAL. Se valora básica-~ 

mente la percepción visual y la percepción auditiva. Tam 

bién se trabaja la perccpci6n tactil, pero ésta ya ha si 

do evaluada a nivel de la valoración fisica. 

Es importante la valoraci6n percept11al porque es necesa-

río averiguar las breas problembticns en las que se en--

cuentra el nifio, ya que si tiene dificultades en éste 

aspecto tcntlrft problemas para manejar el tablero de conw 

nicación. Por lo tanto es muy importante saber su situ~ 

ci6n, detectar sus fallas para darle programas de apoyo 

que le sirvan para ir superando los problemas que tenga 

de alguna firea especifica. 



V •. 6 FORMAS DE SEílALANIENTO .. 

Con respecto a lus tableros de comunicación, existen hl

sicamente tres forma,; p:ira su señalamiento: 

1. - DIRECTA. 

Los niños podrJn schalar directamente con la mano o un -

dedo, o con el pié, y en el ca~o d.:· ;¡ue cu~1lquiera Je 

los miemhros superiores o inferiores se encuentren muy 

lesionados po~iblemcnte puedan señalar directamente con 

la cabe:a a trav6s de un apuntador, que es una especie -

de casco colocado en la cahc:u, del cufil prende una varl 

ta metqlica con la qut> el nif10 v:1 a ir seiialando en el · 

tablero; ésto lo logrará si tiene buen control de cuello. 

Otra forma directa de seftalarniento es a trav6s de otro -

apuntador que no proviene directamente de la cabe:a, si

no que sale de la boca; se coloca una armadura sobre los 

dientes, de los cuales prende una varita y si el niño 

tiene buen control de mandíbula y de cuello va a poderlo 

manejar: Obviamente que &sto depende del caso individud 

del cuál se trate. 

(, 
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2. - INDIRECTA. 

Para el señalamiento indirecto se utilizan claves (de co 

lores), Cada tablero consta de un determinado nfunero de 

estimulos, que son representnciones de palabras; cada re 

presentación tiene cuadritos donde se va a anotar una se 

cuencia (en colores). Se han utilizado los colores por· 

que no se han observado niños con problemas muy fuertes 

a nivel visual (de discriminación cromática). Si exis-

tiera ese problema, se podrian utilizar claves como: con 

figuraciones geom6tricas, letras o nfimeros. 

Si se trabaja con claves de colores, en los extremos del 

tablero aparecen los colores azul, verde, rojo y amaril~. 

Si el niño quiere decir por ejemplo casa, tiene ,pie bus

car por medio de rastreo ocular los colores que tiene la 

palabra casa dentro del tablero y va señalando visuaLue~ 

te los colores en el mismo tablero en la secuencia en 

que aparecen y después mira en el centro superior del ta 

blero (con la palabra espacio), para decir que ha finali 

zado la palabra, enseguida, señalará las claves de otra 

palabra y así sucesivamente, de ésta manera es como se -

va dando el entrenamiento. Generalmente éste sistema se 

usa con personas con complicaciones motoras serias. 
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Este tipo de sefialamiento ha llegado a ser muy importan

te para aquellos alumnos que ademls de no tener lenguaje 

verbal, no tienen control voluntario en la mano, pié o -

cabeza. 

Para establecer la comunicaci8n, en dste caso la persona 

que va a conversar con el alumno se debe colocar frente 

a él, sosteniendo el tablero de tal manera que perciba -

hacia dónde dirige el alumno su mirada. Es importante -

tomar en cuenta y adecuar la distancia para que el alum

no vea perfectamente todas las figuras y pueda indicar 

cuando est6 listo para transmitir su mensaje. 

3.- COMBINADA. 

Esta forma de seftalamicnto como su nnmbre lo indica, co~ 

·bina el método directo y el indirecto; las reprcsentaci~ 

nes tienen una secuencia (colores), entonces los nifios 

que no tienen una buena coordinaci6n pero que podrían s~ 

fialar con su mano se trabaja de la siguiente manera: el 

tablero se divide en cuadrantes, en donde cada cuadrante 

es de un sólo color (azul, verde, rojo y amarillo), en-

tonces los niños van llevando la mano hacia los cuadran

tes del tablero; si tienen que decir el color verde en 

la secuencia verde-rojo-azul, llevan la mano hacia el 
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cuadrante verde 1 después al cuadrante rojo y posterior-

mente hacia el cuadrante azul y con ésto est5n dando la 

clave de la representaci6n de una palabra que ellos qui~ 

ran decir, 
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V. 7 NIVELES DEL SISTEMA DE COMUNICACION NO VERBAL .. 

Se manejan doce tableros que corresponden a les doce ni 

v~les del sistema de comunicación no verbal; asto se tra 

baja de acuerdo al vocabulario que se esté presentando. 

El primer nivel tiene el código elemental de comunicación 

pasado a representación, son estímulos como el hola y 

adiós, para que ellos se ubiquen bien al saludar y al 

despedirse. 

Las palabras que se trabajan en el primer nivel son: 

C:ASA, EpCUELA, Mti!O, DORMIR, COMER, BEBER, HOLA, ADIOS; -

ésto quiere decir que pueden sefialar a travds del tablero 

1us ~ecesidades básicas utilizando la palabra frase, es -

decir apegándose al desarrollo del lenguaje van a poder -

ir enunciando lo que ellos desean en un momento determina 

do. 

Las palabras que se manejan en el segundo_nivel son las 

siguientes; MAMA, PAPA, NiflO, NUlA, CARA, PELO, OJO, - -

NARIZ, BOCA, OREJA, MANO y PIE. 
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En el tercer nivel las palabras son~ YO, TU, SI, NO, 

BIEN, MAL, ENOJADO, ALEGRE 1 TRISTE, DOLOR, N!! l, 

En el cuarto nivel se trabajan las palabr¡¡s: VASO, PLATO, 

CUCHARA, PAN, FRUTA, SOPA, FRIJOLES, LECHE, CARNE, N!! 2, 

En el quinto nivel son: IR, VENIR, RECAMARA, COMEDOR, -

COCINA, JARDIN, N~ 3. 

En el sexto nivel son: VER, OIR, PARARSE, SENTARSE, PUE~ 

TA, VENTANA, RADIO, TELEVISION, TELEFONO, MESA, SILLA, -

CAMA, N!! 4. 

En el séptimo nivel .son: VESTIRSE, VESTIDO, PANTALON, 

SUETBR, ZAPATO, CALCETIN, CAMISA, CALZON, ¡:RIO,CALOR,N!!S. 

En el octavo nivel las palabras que se trabajan son: 

BRAZO, PIERNA, LEER, ESCRIBIR, PINTAR, LAPIZ, PLUMA, CUA 

DERNO, MAESTRO, TERAPISTA, N2 6. 

En el noveno ·nivel ·las palabras son: BA!'JARSE, LAVAR, PEI 

NE, JABON, AGUA, TOALLA, N!! 7. 
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En el décimo nivel son~ DESPERTAR, HABLAR, QUERER, HOM·

BRE, MUJER, AMIGO (A), NOVIA (O), BAJ01ALT0 1 GORDO, FLA· 

CO, N2 8. 

En el onceavo nivel son: SIJSIJl, RAJAR, COMPRAR, CAER, C:O 

CHE, CAMION, SILLA DE RUEDAS, N~ 9. 

En el doceavo nivel son: NADAR, JUGAR, JUGUETES, QUE(?), 

AYER, HOY, NAl'lANA. 

Los niveles van ascendiendo en cuanto al vocabulario; va 

de lo cercano a lo lejano. Primero el vocabulario va a -

estar relacionado con sus nucusidadcs b5sicas y element~ 

les, y una vez ya co~ociJo se empezará a trabajar con 

otro vocabulario. El vocabulario que se presenta es el 

básico, aunque se puede sustituir una palabra por otra,

ya que se pide la opinión del maestro y de la familia 

acerca de las palabras que el niño utiliza con más fre-

cuencia. 

El nivel.doceavo que es el Gltimo nivel para los niños, 

es el que incluye JOS estímulos, Los estímulos y las r~ 

presentaciones están ubicadas por área; básicamente las 

áreas son las siguientes: 



I. 

II. -

III. -

IV. -

V. -

VI. 

VII. -

VIII. -

IX .• -

x. -
XI. -

XII.-
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Area de la casa. 

Area de alimentos y utensilios necesar:j:os para 

la alimentaci6n. 

Area de medios de transporte. 

Area de estados de ánimo. 

Area del esquema corporal. 

Arca de verbos y los conceptos YO,TU,HOLA, y -

ADIOS. 

Arca de tiempos de verbo y pregunta (?). 

Arca de personas allegadas al niño o personas -

en general y adjetivos para esas personas. 

Are a de prendas de vestir. 

Are a de aseo. 

Area de sensaciones. 

Area de la escuela y algunos elementos que hay 

dentro de la misma (VER P. 133). 

Todos los tableros llevan colores en los extremos y los 

números alrededor. En caso de que un nifio sefiale direc 

tamente, el tablero va a ir coloreado por áreas para que 

se ayude a su ubicaci6n¡ cada área va a ir coloreada pa

ra que el nifio aprenda a ubicarlo en un principio, y en 

ese caso los colores de las esquinas del tablero van a -
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tener la función de apoyo y de adjetivo calificativo, es 

decir, que puedan hablar de los zapatos azules, vestido 

rojo, etc., los ntlmeros sirven de apoyo académico, pue-

den decir su edad, domicilio, su teléfono, etc. Si el -

nifio va a tener seftalamiento indirecto, entonces su ta-

blero no va a tener más colores que el de los estñnulos 

que van a llevar cada representación. 

Los ni veles se van graduando, ya que cada nivel va a 11~ 

var una cantidad determinada de verbos con sus sustanti

vos que le van a pennitir hablar en términos de ese ver

bo. 
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V. 8 ENTRENAMIENTO .. 

En cuanto al entrenamiento, lo importante es que se dá -

la representación de la palabra a través de una experie~ 

cia concreta; por ejemplo si un nifto fue ubicado en el 

cuarto nivel, se trabaja con las palabras que pertenecen 

al cuarto nivel. Si una de las palabras es PAN, quizas 

la experiencia concreta sea llevarlo a una panadería, 

etc., con todas las posibilidades que se tengan y que 

ellos adquieran la experiencia concreta de la palabra. -

Posteriormente se le presentan láminas con recortes de -

revistas que ilustren la palabra PAN. La tarjeta se pr~ 

senta en tamafio grande y va disminuyendo hasta llegar al 

tamafto normal del tablero y se debe estar seguro de que 

el nifio va a reconocer esa palabra tanto en la tarjeta -

grande como en la chica. Con ~sto se trata de que exis

ta un proceso de generalizaci6n en el aprendizaje del ni 

fio, de tal manera que el reconocimiento no se haga en ba 

se a estimulas est~ticos, sino que pueda identificarlo -

en cualquier circunstancia, color, modelo, etc., en el -

cuál lo vea. 

Despu6s de las láminas se intenta hacer la asociación y 
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entonces se propone que el niño reconozca el estímulo 

que fue trabajado en el tablero, es decir, ya se le va 

a hacer el paso de la lfimina al tablero, Posteriormente 

se le va a empezar a pedir que conteste con la palabra • 

ensenada, se le va a pedir que la utilice. Esto depend! 

rá normalmente del nivel en el cÚal se encuentre el ni

ño; si el niño está en el primero o segundo nivel por 

ejemplo, se va a tratar de fomentar el desarrollo de la 

palabra - frase con todas sus variantes. 

Es importante para superar esa etapa en los niños; pero 

si el niño está en el tercer nivel, entonces empezará 

gradualmente el desarrollo de sus estructuras gramatica

les. Él' te-rcer nivel es particularmente importante pue~ 

to que además de los verbos básicos que ya vienen inclui 

dos a partir del primer nivel, vienen los conceptos YO,

TU, SI,NO, los estados de ánimo incluyendo BIEN y MAL. -

Son incluidos en el tercer nivel todos juntos porque es

tos ya han sido trabajados e inclusive desde antes de 

iniciar el entrenamiento del tablero; los niños lo cono

cen bien y aunque no tengan dibujo, si tienen represent! 

ci6n grlfica, pero no se les ha hecho un dibujo que les 

corresponda, por lo que se ha escrito la palabra para 

que el niño empiece a discriminarlo por la posición y 
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también después lo podrá discrimar por las letras¡ ésta 

es la razón por la que se debe estar seguro de que los -

niños ya conocen estos conceptos bien y los manejen para 

evitar problema~ posteriores. 

El tipo de problemas que se pueden presentar particular

mente con los conceptos YO y TU que son conceptos que 

tienen un doble significado dentro del proceso de la co

municación y que les cuesta mucho trabajo identificarlo, 

en una conversación, ellos son YO, pero también son TU -

en función del lugar que asuman en la comunicación, y es 

importante que ellos logren ubicar cuál es el ir.omento de 

cada uno de ellos. 

A partir del tercer nivel los niños comienzan con una es 

tructuración gramltical y a partir del YO y del TU y de 

algunos sujetos, se pueden elaborar algunas frases, ora

ciones o enunciados cortos, que resulten sencillos para 

ellos y que son el comienzo de su trabajo gramatical. El 

trabajo gramatical se va :impliando nivel a nivc·1; cada -

nivel va a tener un número determinado de verbos con sus 

respectivos sustantivos de tal maner~ que sea complemen

tario. 
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Se tiene que hacer mas complejo cada vez y entonces se -

les pide que hagan enunciados que tengan sujetos compue~ 

tos, los complementos y conectar los enunciados etc, y -

al final que ellos puedan hacer relatos, que van de lo -

mi's corto a lo más lorgo, de lo más sencillo a lo más 

complejo. 

Cada nivel nos va a dar una determinada complejidad en -

cuanto al desarrollo de la estructuración gramatical - -

cuando ya hemos visto todas las posibilidades de enunci~ 

dos, de oraciones que nos dá un nivel; se tiene que ver 

qué tanto lo puede manejar el nifto y tratar de que el e~ 

trenamiento les vaya abriendo el camino y de alguna man~ 

ra qu~ ellos vayan usando el tablero sin que lo utilicen 

de alguna forma mecánica porque podria sacarlos de un -

problema de comunicaci6n en un momento determinado, pero 

no significará que lo estdn utilizando de una manera ade 

cuada. En realidad el proceso de comunicación es moder~ 

do por el aprendizaje cuando ya existe la comunicación -

entre dos personas. 

Lo que se propone es que el niño logre comunicarse de la 

manera mds cercana al tablero, sin que se detengan por -
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la aus.encia de las pal ah.ras., que se necesiten en él. Si 

ellos quieren decir algo y no encuentran las palabras 

adecuadas en el tablero entonces es necesario estimular

los para que con los elementos que hay en el tablero lo

gren comunicarse las experi<'rtcias que han tt:11ido. l:sto 

quiere decir que 110 deben limitarse únicamente a las pa

labras del tablero, sino estimular su creatividad para -

que se pucd1n comunicar. Cuando ellos logran decir co-

sas en el tablero co,, c'stí1aulos que no están allí enton

ces ~e est5 dando un buen uso del tablero. 

Las p:::lÍc:uL1'.· gramaticales como prcpo,icir'"1, :irticuJos, 

pronombres, etc. no van a aparecer en Jos t:thlcros en - -

los niveles de los nifios; ésto sólo sucederj cuanJo IJs 

nifios trasciendan e5tos niveles. Es importante aclarar 

que los tableros no terminan aquí, continuán su desarro

llo de acuerdo al avance que tenga el nifio, pero &ste es 

el esquema que se maneja en el ~rograma de nifios. Conti 

nuan su desarrollo en el programa de adultos donde el do 

ceavo nivel es el primer nivel en adultos y hay seis ni

veles en adultos y ellos podrin irlo superando en la ma

nera en quP vayan adelantando en el proceso de aprendiz! 

je. 



Al término del doceavo nivel el niño podrá elaborar: 

TIEMPOS VERBALES 

ORACIONES AFIRMATIVAS 

ORAC íONES NEGATIVAS 

ORACIONES INTERROGATIVAS 

ORACIONES DUDA - (DUBITATIVAS). 
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Se real i za11 relatos largos en dar.fo además se las inge- -

nian para decir cosas que no cstfin en el tablero. Es 

aquí donde se observa que los niveles est5n cubiertos y 

se realiza una evaluación en base a los estímulos de c's

te nivel y haciendo @nfasis en los problemas detectados 

en la evaluación. Siempre es importante ayudarnos de to 

do lo no verbal,. es necesario combinar el sistema del ta 

blero con su exprcsi6n corporal, facial, con su expre- -

si6n gestual, de tal manera que no se olvide que cada 

uno de ellos para si mismos sea una herramienta con la 

cull en un momento determinado puedan comunicarse y no -

necesiten exclusivamente de una, es decir se trata de que 

utilicen todas sus posibilidades y todas sus alternati-

vas ya que son ilimitados, lo importante es que logren 

usarlas. 
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Es importante darle un tratamiento al proceso de comuni

caci6n en sí, y como no queremos que la situación sea 

vis ta única y C"XcJ.us i vall)en te en fo1'Jlla académica, en ton. -

ces es necesario que el niño sienta que es agradable co

municarse. Con ésto vernos '111C es necesario cuiJar mucho 

el aspecto del ambiente y Jos factores psicológicos que 

de alguna manera afecten al niño dentro del proceso de .

comunicación. 

También se pretende que el niño pueda tornar decisiones,

que logre tomar un papel de activo en lugar de pasivo, -

que es el papel que siempre ha tenido: que :iprcnda a dis 

cutir, a no estar de acuerdo, pero también a estarlo pa

ra darle un mayor uso al lenguaje y que no sea única y -

exclusivamente en términos descriptivos, en los cuales 

se vaya a utilizar el tablero. 
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VI. ADQUISICION DE LA LECTUIV,<., 

VI. l CONCEPTO, 

Se puede considerar la lectura como un medio para adqui

rir la información y conocimiento en todos los aspectos 

del interés humano, as1 corno tmnbión l:l comunic¡ición. 

Para el aprendizaje en general, es indispensable tomar -

en cuenta las experiencias previas del nifto~ en la lect~ 

ra lo que es capaz de comprender y de interpretar depende 

fuertemente del conocimiento que haya tenido, 

Generalmente se ha manejado que la lectura y la escritu

ra deben ser enscftodas en la escuela. La enseftanza tra 

dicional está enfocada en aprender a identificar letras, 

silaba~ y palabras, la relación de los sonidos con las 

letras, el nombre de las letras, etc,, y tales técnicas 

tradicionales no se basan en la comprensión del proceso 

de lectura. 

Es importante considerar a la escuela como un elemento -

entre ot:os que rodean al niño, que contribuye al apren

dizaje de la lectura, y no como algo necesario dentro 

del desarrollo de ésta¡ " es arriesgado suponer que la 

influencia de la escuela en el desarrollo de las prime--
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ras letras en el niño es necesariamente po~itivo" (1), -

En otras palabras, la escuela es s8lo uno entre los di.-

versos aspectos que influyen en el desarrollo del apren-

dizaje de ln lecto-escrltura. La función del maestro 

consiste en darle al alumno las condiciones favorables -

para que pueda aprender es decir " propiciar y estimular 

el aprendizaje " (2). 

Es de suma importancia que desde el inicio del aprendiz~ 

je de la lectura, al alumno se le oriente y motive corree 

tamente, de tal manera que 61 mismo se vaya interesando 

por lo que lee, eligiendo temas y buscando otros medios -

por los cuales pueda realizarla, es decir, formas de lec 

tura que resultan necesarias e bnportantes en la vida ex 

traescolar, como la lectura de periódicos, revistas, ca-

túlogos, normas de tránsito, anuncios comerciales, etc. 

La forma en que el alumno se va desenvolviendo en todas -

las áreas del aprendizaje depende considerablemente del -

(1) Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio. Nuevas -
perspectivas sobre lo~cesos de lectura y escri
tura. Milxico, siglo X:xy;- 1982. p. 230. 

(2) S.E.P. y O.E.A. Propuesta para el aprendizaje de -
la lengua escrita. México, 1984. p. 14 
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modo en que se le va orientando en el desarrollo de sus 

aptitudes, y actitudes para la lectura y en todas sus ac 

tividadcs. "El aprendizaje de la lectura se pueJe consi-

derar corno resultado natural cuando un nifto estfi expues-

tos a un medio global en el que la comunicación por me--

dio del lenguaje eser i to es funcional" (3). La lectura 

se debe realizar de manera universal, es decir, que el -

lector no se enfoque específ icmncnte a un tipo de lec tu-

ra, corno leer Gnicarncnte revistas o folletos, ya que to-

do es parte de su integración. 

Los aspectos sociales, fisiológicos y psicológicos infl~ 

yen en el avance del nifto en el aprendizaje de la lectu

ra; A~thur Gates I. afirma que "un buen indicio de la -

madurez intelectual es la edad mental que reflejan los -

tests de jnteligencia aplicados en forma individual" (4), 

sin embargo recalca que no existe lo que se puede consi

derar una edad mental ideal o mínima para aprender a leer 

porque en la actualidad se sabe que el grado de aptitud 

necesario para un programa puede resultar insuficiente P! 

(3) 

(4) 

Ernilia Perreiro y Margarita Górnez Palacio. Op Cit. 
p. 231. 

Arthur Gates I. Enseftanza de la lectura. Buenos 
Aires, A.I.D. p. 13. 
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ra otro. Los aspectos básicos de la aptitud para leer -

son esenciales, ya que algunos alumnos pueden aprender a 

leer con un mínimo de orientación y ayuda individual en 

tanto que otros pueden ncccsltarlas en gran medida. En 

el aspecto social se puede tomar en cuenta el grado en -

el que el nifio escucha y habla con las personas que le -

rodean. El aprendizaje <le la lectura depende también de 

la distinción de los sonidos diferentes de la palabra; -

el dicernimiento visual de la palabra y de sus elementos, 

" la lectura implica la combinación equitativa de un sis 

tema visual y un sistema auditivo " (5), también es im- -

portante tomar en cuentJ la habilidad para escuchar, en-

tender y recordar lo que se ensefia, sin descartar la ca

pacidad que tiene el alumno de prestar atención prolong! 

da. La ·lectura es " un proceso dinámico muy activo, 

los lectores utilizan todos sus esquemas perceptuales 

cuando tratan <le comprender " (6). Es esencial la esti

mulaci6n que se le dé al nifio durante el proceso del - ~ 

aprendizaje de la lectura. 

(S) S.P.P. y D •. L.F. Op cit. p. 23 

(6) Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio. Op.cit. 
p. 24. 
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Para lograr la ensefianza de la lectura es necesario lle

gar a conocer algunas técnicas y métodos para su manejo¡ 

lo importante es que no se realice mecanicamente, ya que 

de lo contrario el inter6s se anularla por completo y no 

se llegaría a tener una correcta comprensi6n de lo que -

se lee. 
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VI, 2 METODOS DE ENSfillANZA .. 

En relaci6n con la ensefianza de la lectura y escritura, 

se ha planteado ésto como una cuestión de mdtodos. Se -

ha intentado buscar el mdtodo o los métodos eficaces en

contrando dos tipos fundamentales en los cuales se han -

suscitado polémicas; éstos m<hodos podemos clasificarlos 

en: sintéticos y analíticos. 

EL METODO SINTETICO.- Se refiere al estudio de los sig-

nos o por el de los sonidos elementales. Los métodos de 

marcha sintética van de la lectura de los elementos grá

ficos a la totalidad de la palabra, es decir consiste en 

el ir de la parte al todo¡ empiezan por el conocimiento 

de las letras que se unen para formar palabras, frase5 y 

oraciones buscando su reconocimiento y combinaci6n. 

Dentro de la clasificaci6n de los métodos sintéticos se 

encuentran el método alfabético y el método fonético. 

EL METODO ALFABETICO.- Ensefia a leer el nombre de las 

letras y no los sonidos, es decir, ele, eme, ese, jota, 

etc. 
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Este método se refiere al estudio de los signQs, El in 

conveniente es que al tratar de traducir la visión de 

las letras que componen una palabra, se llega al recurso 

del deletreo. 

EL METODO PONETICO O PONICO.~ Se propone partir del lo -

oral; toma como punto de partida el sonido, es decir, se 

basan on la consideración de que es mis fácil aprender•· 

las letras por su sonido y no por su nombre y que es más 

fácil twnbi!in unir los sonidos para formar palabras. 

Sus ventajas consistian en que era un método lógico que 

se puede graduar y que le ahorra esfuerzos al niño y al 

maestro'. 'fambién es necesario mencionar sus desventajas 

ya que surgen dificultades para emitir el sonido de las 

consonantes. Para superar estas dificultades fueron ap~ 

rcciendo innovaciones que finalmente dieron lugar al mé

todo silábico que actualmente también se le llama psico· 

fonético. Otra desventaja es la falta de manejo de sig

nificados lo cuál entorpece la comprensi6n. 

LOS METODOS SILABICOS.- En estos m6todos se utilizan 

las sílab11s como claves y después se combinan en palabra 
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y frases. Comurunente se e.nseñan primero las vocales con 

ayuda de ilustraciones y pal abras, tamlJ.ién memorizando -

una frase u oración que se intenta que contengan las ci!!_ 

co vocales; ésLa se descompone de inmediato en palabras, 

sílabas y letras, se unen después para formar nuevas pa

labras que se leen y escr.ibcn. 

METODO ONOMATOPEYICO. - Aprovecha los ruidos de la natur~ 

leza para darles interés a los sonidos, la miquina hace 

u-u-u, la rata hace i-i-i, el sordo hace e.e-e. 

LOS METODOS ANALJTICOS.- Parten de la lectura de oracio

nes significados, la frase o de la palabra y posterior.

mente llegan al reconocimiento de sus elementos, la sí la 

ba o la letra. 

Para los partidiarios del método analítico, la lectura -

es un acto "global" e "indeoyisual" esto último porque , 

es conveniente comenzar con elementos significativos pa• 

ra el niño. 

Dentro de los métodos de marcha analítica se encuentra 

el método global. 
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VI. 3 EL METO DO GLOBAL .. 

Generalmente el maestro no dirige el análisis, mejor di

cho en todo caso el niftu debe llcgnr espont5neamcnte a -

él, parte de la palabra, la frase o el cuento; postcrio~ 

mente se empieza el anftlisis o sea el reconocimiento de 

las letras y viene con fil simult6ncamente la síntesis, -

es decir, que con las letras que se van reconociendo se 

forman nuevas palabras y frases que se leen y escriben.

Es importante considerar los siguientes aspectos funda-

mentales del m6todo global. 

En prim,cr lugar el concepto de global.ización es esencial 

porque el nifio se va familiarizando con la figura grlfi

ca de las palabras que le eran conocidas y con las fra-

ses que quería utilizar practicamcnte; tambi6n no debe-

mos olvidar que la percepción visual juega un papel muy 

importante porque se considera un aspecto dominante den 

tro del método, ya que el niño actúa por identificación y 

reconocimiento de las palabras directamente del texto an 

tes de· que la lectura sea vocalizada y algún problema 

que hubiese en la percepción visual provocaría fallas en 
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el aprendi~aje de ésta, Con respecto a la lectura de 

ideas el niño no deletrea, es decir no busca descifrar -

la palabra por medio de una lectura detallada, sucesiva 

de sus elementos, sino que toma el concepto de una mane-

ra general; así tambian es indispensable mencionar el ca 

rlcter natural del proceso implicado en la lectura glo-

bal porque el niño se familiariza con el valor, el senti 

do, el significado mediante la palabra que utiliza en su 

vida diaria, es decir no usa palabras específicamente e~ 

colares, etc, sino que toma en cuenta las experiencias -

de los niños, considerando su medio ambiente y así se l~ 

gra que el número de palabras que el niñ.o conoce del te!_ 

to le permita llegar a "la comprensi6n del pensamiento -

expresado" (7). Ramos G6nzalez (8) desarrolla la ense-

fianza del Método Global en tres etapas, partiendo de pa-

labras que tengan sentido para el alumno: 

PRIMERA ETAPA: Se trata de una ejercitaci6n que se reali 

za por medio de carteles con frases impr~ 

(7) 

(B) 

Celestin Freinet. El mltod6 natural de lectura. - -
Barcelona, I.aia, 198]. p. 97. 

J. Segers.· La ensefianza de 1a lectura iºr el método 
global. Buenos Aires, Kapelusz. p. 9 , 
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sas donde el grafismo se halla ilustrado 

por un dibujo, 

SEGUNDA ETAPA: Desarrolla sistemáticamente la enseñanza 

del idioma sobre frases y oraciones tipo. 

TERCERA ETAPA: Se pide a los niños que formen palabras 

parecidas a las que han aprendido (por -

ejemp~o: juego, jueves etc.). 

Uno de los resultados mUs significativos del m!todo glo

bal o ideovisual es la de respetar la espontaneidad en -

el aprendizaje de la lectura. 
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VI.4 LECTURA EN EL NIRO CON PARALISIS CEREBRAL. 

Algunos niños con parálisis cerebral tienen dificultades 

en el aprendizaje de la lectura y ésto puede ser debido 

a lesiones orginicas que traen como consecuencia proble

mas perceptuales y conceptuales. No se deben descartar 

los problemas psicolGgicos que existen en algunos casos, 

ya que ésto provoca de igual mauera problemas de aprend_!:_ 

zaje. La lectura est5 limitada también por el reduci

do vocabulario que el niño ha adquirido ya sea debido a 

la falta de contactos sociales, determinados por su mis

mo problema que dar1an como resultado problemas en el 

proceso de adquisición de la lectura o una mala compren

sión. 

Por las limitaciones fisicas que presentan a causa de su 

parálisis cerebral, los alumnos no trabajan de la misma 

forma dentro del grupo, ya que en algunas ocasiones es -

necesario dirigirlos individualmente y, en otros casos -

se llega a elaborar el trabajo que les corresponde, ya -

que por la severidad de su lesión les es imposible trab! 

jar independientemente; por ejemplo; para que el niño 

lleve a cabo la lectura, es necesario escribirle las ora 
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ciones o palabras de manera que el alumno realice la - -

lectura y darle varias opciones para que d& la respuesta 

correcta, ya sea verbal o por medio de alguna expresión 

corporal en caso de ser no verbal, y esto aunque resulta, 

en algunas ocasiones, es un proceso muy lento, 
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VII. PROPUESTA DE ENSEJil¡\NZA APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DEL SISTEM¡\ DE CONIJNl 

CAC ION NO VERBAL Y EL METODO GLOBAL. 

VII. 1 CARACTERISTICAS DEL METODO GLOBAL DENTRO DEL 

SISTEMA DE COMUN I CAC ION NO VERBAL. 

El motivo por el cuál se eligió el método global como -· 

apoyo paru el aprendizaje de la lectura fué que, consi<lr 

randa que éste método va de la unidad a la parte m5s pe 

quefia y tomando en cuenta los aspectos pcrceptuales en -

los cuales el alumno tiene limitaciones; se ha detectado 

en la prftctica que el niñc tiene mayor facilidad de aprc!! 

dizaje si se le presenta el objeto de una manera global. 

El trabajo que se realiza con los niños que presentan p~ 

rftlisis cerebral se puede decir que se lleva a cabo de -

una manera global, ya que $C le ensefia al alumno a reco

nocer la palabra y/o la imagen de un modo general, de ma 

nera que el alumno tenga un contexto global de lo que 

observa .. 

También se deben considerar las siguientes característi

cas del método global como importantes dentro del siste-
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ma de comunicación no verbal, como es el to.m:ir en cuenta 

las experiencias del nifio de manera que se dé la compre~ 

sión para que no llegue a leer mecánicamente, sino que -

logre interesarse en la lectura; como ya se mencionó, en 

cuanto al entrenamiento dentro del sistema de comunica-

cíón no verbal, la representación de la palabra se hace 

a través de una experiencia concreta y despuds se le pr~ 

senta la imfigen en tamafio grande y va disminuyendo hasta 

el tamafio normal del tablero (3 cm2) de manera que exis

:ta un proceso de generalización y que pueda identificar 

en cualquier circunstancia. El trabajar con ilustracio

nes, palabras impresas coincide de alguna manera con la 

técnica que se lleva a cabo dentro del m6todo global. 

Existe 'de igual manera algo que es esencial tanto para -

el método global como para el sistema de comunicación no 

verbal y es que ambos buscan lograr la espontaneidad en 

el proceso de aprendizaje de la lectura. 
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VII.2 PROPUESTA DE ENSE~ANZA APRENDIZAJE, 

SUGERENCIAS PEDAGOGICAS PARA APLICAR LA PROPUESTA. 

Tomando en consideración las limitaciones físicas que 

presenta el alumno con parAlisis cerebral, se ha abierto 

la posibilidad de obtener un sistema de comunicación no 

verbal para aquellos alumnos que no han logrado un méto

do oral para comunicarse. 

Por otra parte existen variados métodos convencionales 

de enseñanza que aumentan el grado de dificultad en el -

aprendizaje de la lectura en el paralitico cerebral, por 

lo que se intentarfi realizar una propuesta de lectura ba 

sadn en el método global y en el sistema de comunicaci6n 

no verbal. 

Básicamente en los doce niveles que corresponden al sis

tema de comunicación no verbal en el programa de niños, 

no se pr~tende que el alumno logre la adquisición de la 

lectura sino que su objetivo esencial es que el alumno -

sea capaz de comunicarse y relacionarse con las personas 

que lo rodean. 
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Ahora bien, el siste,m¡¡ 1le comunicación no verbal presen

ta caractertsticas del mótodo global que pueden ser apr~ 

vechadas pa1·a el aprendizaje de la lectura. Esto es de 

suma importancia porque se pretende abarcar dos aspectos 

esenciales para el alumno;que logre comunicarse con los 

demás utilizando el sistema de comunicación no verbal y 

al mismo tiempo que logre leer lo que está comunicando o 

lo que intenta comunicar. 

Esta propuesta de aprendizaje de la lectura, va dirigida 

a todos aquellos especialistas que trabajan con alumnos 

que presentan parálisis ,cerebral, los cuales no tienen -

la posibilidad de comunicarse verbalmente y se intenta -

que a t
1

ravós del sistema <le comunicacion no verbal y el 

método global se logre la comunicación con los demás y -

se d& inicio y apoyo a la lectura. 

De acuerdo a las características del sistema de comunica 

ci6n no verbal cabe aclarar que Gsta propuesta de apren

dizaje de la lectura sólo podrá ser aplicada a niños con 

parfilisis cerebral que no presenten problemas perceptua

les (yisuales, auditivos o tactiles), de lo contrario se 

encontraríin problemas en el uso del tablero de comunica-
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ciÓn. 

Considero necesario para el inicio de la lectura que el 

niño con parálisis cerebral ya haya pasado por los tres 

modulas que se plantean en el trabajo de comunicación, y 

que en 6ste caso el modulo III, el sistema a elegir serA 

el sistema de comunicación no verbal. Es decir a nar--' . 
tir de que el alumno ha desarrollado su sentido de iden-

tidad, que ha obtenido un repertorio bftsico de respues--

tas { SI,NO ), que siente la necesidad de comunicarse, y 

que l1a descubierto la posibilidad de movimiento voluntn 

rio que tenga en alguna parte de su cuerpo para expresa~ 

se; podrá entonces iniciar el trabajo de aprendizaje de 

la lectura. 

Aunque es a partir del tercer nivel donde los niños co-

mienzan una estructuración gramatical debido a los con-

ceptos YO, TU, SI, NO, y a los estados de &nimo, consid~ 

ro importante iniciar el conocimiento de las palabras 

del primero y segundo nivel utilizando características 

del métodó global. 

También es necesario mencionar que no es indispensable -

especificar la forma de señalamiento {directa, indirecta 
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y combinada) que debe tener el alumno para la utiliza-

ci6n del tablero de comunicación en el inicio de la lec 

tura. Para el aprendizaje de la lectura no es necesa-

rio que el alumno se inicie a partir del primer nivel -

correspondiente al sistema de comunicación no verbal, -

sino que de acuerdo a las características y conocimien

tos del alumno se ubique en el nivel que le corresponde 

y a partir del nivel en que se encuentra estimular el -

proceso de lectura. 

Dado que en los objetivos de la propuesta no se manejan 

conceptos numéricos, todo lo relacionado con los núme-· 

ros lo mencionará el alumno utilizando el abecedario. 

Es indispensable aclarar que, aunque en la propuesta de 

aprendizaje las actividades se pueden realizar con un -

grupo homogéneo, de acuerdo a las actividades sugeridas 

se llega a trabajar individualmente, es decir, con ayu· 

da del maestro debido a las limitaciones físicas que i~ 

piden que el alumno pueda llevarlas a cabo independien

temente. Cada alumno va a trabajar a su propio ritmo y 

por lo tanto no es posible fijar un tiempo definido pa

ra realizar las actividades de cada nivel. 
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El orden en el que aparecen las consonantes en la pro- -

puesta de aprendizaje está basado en el Programa de Pri

mero de Primaria para escuelas regulares que presenta la 

Secretaria de Educación Pfiblica. 

Se propone manejar el abecedario constantemente con el -

fin de que el alumno lo utilice después de haber identi

ficado visualmente la palabra con la imagen correspon- -

diente, es decir, a partir. de que el alumno ya reconoce 

la palabra y Ja identifica con la imagen concreta, enton 

ces se procede a desglosar la palabra en silabas y en le 

tras, de manera que finalmente vaya reconociendo cada 

uno de los elementos. 

El abecedario se utilizará en todos los niveles del sis

tema de comunicaci6n no verbal como complemento necesario 

para iniciar el aprendizaje de la lectura. El alumno se 

dirigirá hacia la parte media inferior del tablero de co 

municaci6n para indicar el uso del abecedario. En caso 

de que el señalamiento del alumno requiera del manejo de 

las claves de colores, estas se enseñar&n a la vez que -

se presente la palabra y la imagen, señalando así la se

cuencia de los colores que contienen cada una. 
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Es esencial el trabajo en las sen5operccpciones (forma, 

tamafio, posición, color) para obtener resultados satis-

factorios en el manejo del tablel'o de comuni'cación. 

En relaci6n al manejo del tablero de comunicación y de , 

la propuesta, es indispensable explicar las caracterlst! 

cas y funciones que tengan cada una de las palabras que 

se ensefian, 6sto con el objeto de facilitar su compren-

sión, ademfis de que cada una de las palabras deben ser -

manejadas en relaci6n al medio que rodea al a.lumno. Un 

ejemplo para explicar lo anterior puede ser con la pala. 

bra COCINA, que se refiere a una habitación, un lugar 

donde se hace la comida, etc. Las cocinas son de dife-

rentes,tamafios, puedl'n ser chicas o grandes. Posterior

mente se le pide al alumno que participe en fiste proceso 

preguntándole como es su cocina, etc. Se pretende con -

ésto que el alumno logre entender la palabra como una in 

tegración. 

Es conveniente ensefiar las palabras por medio de tarje-

tas y de· mayor ta-mafia que el del tablero para propiciar 

mejor su aprendizaje. 

En cada nivel es importante señalar la ubicación de cada 
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una de las palabras, se coloca la palabra que se esti -

trabajando sobre una superficie en el mismo orden en el 

que se encuentra en el tablero de comunicación (puede ser· 

en un pizarrón), despufis se presenta la siguiente palabra 

y así sucesivamente hasta terminar con todas las palabras 

del nivel y finalmente se vuelve a iniciar la explicación 

de las palabras pero ahora dírertamentc en el tablero de 

comunicación. 

Se puede reforzar el conocimiento y las funciones de l~s 

palabras por medio de juegos de diferentes figurns como 

la loteria,memoria etc. 

Se recomienda hacerle preguntas al alumno y dictarle 

enunciados, es importante procurar que se trabaje la es

tructuración gramatical cuando el alumno trate de expre

sar alguna idea, y ademis estinrularlo a exponer sus ideas 

procurando se apeguen a la realidad y que sean de inte-

rés para el alumno. 

Es importante propiciar la conversación con el alumno p~ 

ra que participe y pueda responder lo que pien5e o sien

ta, que realice preguntas, etc. 
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Finalmente al realizar las actividades que se presentan 

se sugiere que al aplicar la propuesta se aporten nuevas 

ideas para enriquecer el trabajo, y dichas actividades -

pueden enriquecerse de acuerdo a la creatividad y posib! 

lidades que tenga el maestro. 

Se sugiere tomar en consideración todas las posibilido-

des y limitaciones tanto físicas, como psicológicas, pe

dagógicas, etc,; para ésto es indispensable el trabajo -

en equipo con todas las áreas tonto en terapia física, -

terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicologia, pe 

dagogía, etc. incluyendo a la familia para lograr un de 

sarrollo integral en el alumno, ya que cada uno de los -

especia1istas que trabajan con 61 es parte importante en 

su formación; es importante que cada uno de los especia

listas tenga conocimiento de las fallas y avances que v! 

ya teniendo el alumno en todas las 5reas ya que al unif! 

car los criterios que aportan todos ellos obtendrán mej~ 

res logros para el mismo. 

Para llevar a cabo todo éste trabajo, se toma tiempo y -

esfuerzo considerables y ésto no ser5 suficiente ni se -

logrará si no se tiene el apoyo de la familia y de los -

profesionales que intervienen en el educación del alumno 
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con parálisis cerebral que presenta problemas de comuni

caci6n. Por lo que es de suma importancia que el manejo 

de la propuesta de aprendizaje de la lectura se dé a co

nocer a las personas que forman parte del medio que rodea 

al alumno con par&lisis cerebral. 

Con todo ésto se pretende que eJ alumno logre superar el 

problema de comunicación, que es indispensable en todo 

ser social, y en relación al aspecto pedagógico que se -

inicie en la lectura y hacer lnfasis en la importancia -

de ésta como apoyo académico. 



~ B J E T 1 V O G E N E R A L 

QUE EL NlflO CON PARALISIS CEREBRAL IMPEDIDO 

EN LA COMUNICACION VERBAL, LOGRE EL APREND! 

ZAJE DE LA LECTURA CON BASE EN EL SISTEMA -

DE COMUNICACION NO VERBAL Y EL METODO DE 

ENSENANZA GLOBAL. 
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N V E L 

O B J E T I V O S 

Reconocer las palabras que se refieren a -

algunas necesidades bftsicas relacionadas • 

con la casa o con la escuela. 

Identificar las vocales A,E,I,O,U, en las 

palabras en estudio, 

(VER P. 121) 

C O N T E N I D O S 

PALABRAS VOCALES 

CASA 

ESCUELA 

BM10 

DORMIR 

COMf:R 

BEBER 

HOLA 

ADIOS 

A 

E 

I 

o 

u 

. 
(X) 
co 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Presentarle al alumno recortes de revistas que sean ilustrativas de cada -
una de las palabras. 

Hacer un recorrido con el alumno por Ja comunidad para que observe lasco
sas y escuelas que se e11cuc11 l ran '' su al rcdc<lur. 

Hacerle preguntas rcJ ac ion;Hlas <:!'!\ algunas ncce~itladcs biisicas que el al un 
no realice en su casa o en la escuela, de tal manera que tenga la posibiq 
dad de afirmar o negar; c:ien1plo: ¿Vas a ir ;-i comer a tu casa?, ¿Vas a dor
mir a la escuela?, cte. 

Mostrarle varias Iámi.1ws que ilustren algo que se pueda comer y beber, pa
ra que el alumno iclent if.iquc cuál puede beberse y cuUl comerse, ejemplo: 
refresco, vaso con agua, una torta, etc. 

Fomentarle al alumno el hábiLo de saludar y despedirse de las personns ta! 
to en la escuela como en su casa o en cualquier sitio que se en~uentre. 

Presentarle láminas con cada una de 1 as vocal es para que el alumno 1 as va 
ya visualizando. 

Pronunciarle cada una de las vocales para aue el alumno las identifique v_! 
sual y auditivamcnte. 

Recortarle palabras y pedirle al alumno que sefiale las vocales que se en
cuentran en cada una de las palabras. 

Pedirle que scfialc las vocales segan se le indique en varios tarjetas. 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Mostrarle llminas con la ilustración de cada una de las palabras y la pala 
bra correspondiente a cada ilustración. (La lfimina debe ser igual a la -
imágen del tablero pero en mayor proporción). 

Presentarle las láminas úni camentc con cada una de las palabras sin 111ostra] 
le la ilustraci6n que le corresponde. 

Pedirle que scfiale cuales son las vocales que contienen cada una de las pa 
labras. 

Mostrarle tarjetas con cada una de las letras que forman cada palf1bra e in 
dicarle el nombre de cada una Je ellas. 

Presentarle al alumno tarjetas cu11 letras en varias opciones y pedirle que 
fonne cada una de las palabras Je tal manera que él vaya eligiendo en se
cuencia las letras que corresponden a cada una, ejemplo: en caso de que se 
esté trabajando la palabra casa: ~ ~ ~ ~ ~ ~· 

Pedirle al alumno que vaya seftalnn<lo en el tablero en forma ordenada cada 
una de las letras del alfabeto q11c componen la pa 1 abra. !facer énfasis en 
las vocales que contiene. 

Mostrarle cada uno de los colores Je los extremos del tablero y cnsefiarle 
la secuencia de las claves de colores que corresponden n cada palabro de 
acuerdo a su tipo de sefialnmiento. 

Pedirle al alumno que vaya seDolando la secuencia de los claves de colores 
que corresponden a cada palabro de acuerdo a su tipo de sefialamiento. 

. 
l.() 
o 



N T V E L TI (VER P. 1 22) • 

o B J E T 1 V O g c o N T E N I D O s 
·---------------..- -

PALABRAS CONSONANTES --·---

- Identificar palahras relaciouadas con el MAMA s 

esquema cQrpora 1 y con personas allegadas PAPA T 

al alumno NiílO M 

NHlA p 

- Identificar las consonantes S,T,N,P,L en CAR,~ L 

las palabras correspondientes al nivel. PELO 

OJO 

NARIZ 

BOCA 

OREJA 

MANO 

PIE 

-IO ... 



------·--·-·----------------- ----------------------
ACT 1V1DADES DE APRENDIZAJE 

Recortarle en revistas, ilustraciones representativas de cada una de las 
palabras. 

Recortarle en un esquema del cuerpo humano las partes que se refieren a ca 
da palabra. 

Pedirle al nifto que sefiule cu<lu una de las partes del cuerpo en el esquema 
como se le vaya indicando. 

Pedirle al alumno que sufinlc ca<lu parte <le su cuerpo como se le vaya indi
cando. 

Preguntarle aceren <le las actividades que puede realizar en cada parte de 
su cuerpo. Ejemplo: ¿qué hoces con tu boca? R=¿vcr?, ¿caminar?, ¿comer?, 
¿Para qué te sirve tu oreja? !(=¡,tocar?, ¿oir?, ¿hablar?. 

Hacerle preguntas relacionadas con algunas actividades que puede hacet con 
papi y mam6; ejemplo: ¿quifin te true a la escuela, tu mamá o tu papá?. 

Mostrarle una lámina con la ilustración de un niño y otra con la ilustra-
clón de una nifia, pedirle al alumno que sefiule en la lámina si fil es un ni 
fio o si es una nifia. 

Presentarle las lfimlnas con cada una de las ilustraciones y su palabra - -
correspondiente. 

Escribirle en tarjetas cada una de los palabras diciendo el nombre de cada 
una. 

---·------------- ···-····---------------·------
. 
t.O 
N 



-------·--------------
J\CTIVIDADES DE APRENDl ZA.JE 

Seftalarle en tarjetas cadp una de las letr:i~ que componen la palabra 
OJO CAHA. 

Pedirle que señale en las tarjetas cada llnn tic las letras que coioponen la 
palabra. 

Mostrarle el tablero para que elija en el alfabeto t:atla imn dp la'.-; letras 
que forman la palabra. 

Recortarle palabras del peri6dico, etc.para que vaya identificando las e -
consonantes S,T,M,P,L. 

Preguntarle al alumno qué palabra indica la lamina quP se le cstfi mostr¡¡n
do (El maestro puede dar varias opciones ·respuestas verbales, pnrn que el 
alumno tenga la posibilidad <le afirmar o negar). 

Sugerirle al alumno que señalo cada una de las palabras en el tnblero, tra 
bajando claves de colores y palabras con el alfabeto. 

Presentarle en tarjetas cada una de las consonantes e in<licnrle el nombre 
de cada una de ellas. 

Pedirle que señale entre varias tarjetas cada una <le las consonantes segGn 
se le vaya indicando. 

Mostrarle cada una de las palabras y pedirle que sefiale las consonantes 
que se est6n trabajando. 

-·--···------·-- ------------··------------·- "' w 



..-------------------·---------------·------------
N I V E L I II 

O B J E T l V O S C O N T E N I D O S 
----------~-------

Diferenciar las palabras referidas a los -

estados de 5nimo, las sensaciones y los --

conceptos YO, TU,SI,NO. /\partir de 6stc 

nivel se rcalizard la estructuración gram~ 

tical utilizando palabras de los niveles • 

anteriores. 

- Identificar las consonantes B,V,N,D,l~L,Y -

en las palabras anteriores y del presente 

nivel. 

PALABRAS 

YO 

TU 

SI 

NO 

BIEN 

MAL 

ENOJADO 

ALEGRE 

TRISTE 

DOLOR 

CONSON/\NTES --
B 

V 

N 

D 

LL 

y 

~-----------·---·------------l--------_¡_ _______ __¡ 



J\CTIV!UJ\UES DE APRENDIZAJE 
·------------------·--·-----------

Mostrarle al alumno las láminas con los conceptos YO y TU, explicarle 
qué dice cu<la una. 

Explicarle al alumno que cuando él. l!Stá haLlullllo con alguien y quiere de·· 
cir algo de él con la otra persona, entonces utiliza el couccpto YO, pero 
cuando seííala o quiere decir algu a la otra pcr:;ona, entonces dicr TU. 

Platicarle <il alumuo acerca df.' la:; actividadt•s que el maestro real irn (h~. 
ccr énfasis en t•l concepto YO, :il conversar con el alurn110). 

Presentarle al alumno la:; l:íminas relacionaLlas con los conceptos SI y NO, 
explicarle cuál se utiJ.iza para afirmar y cuül se refiere a la negación. 

Hacerle preg11ntas que sf' rc•lacio1wn con los estados de .:ínimo para que el 
alumno responda afinn:1t.iva o ncr,ativamcntc con las láminas presentadas. 
Ejemplo: ¿estas contento?. 

Mostrarle láminas con las palabras bien y mal y su corrcspontl1entc rcprc
sentución. Darle una explicación de algunos hechos que gon correctos y -
otros que no dchcn Tea] izarse, para que el alumno logre diferenciar bien 
y mal. 

Recortarle y pegarle en láminas, ilustraciones que se refieran a algunas 
actividades corTectas e incorrectps y preguntarle al alumno si estfi bien 
o mal. Ejemplo: dos personas que se estftn golpeando, un nifio que se cstft 
durmiendo en clases, cte. Pídale que responda por medio <le lus lftminas -
correspondientes a cada palabTa. 

Explicarle al alumno que también 61 puede sentirse bien o mal por ejemplo 

----------------···-·-·-·------·-·----- -·--------------------------···--- \O 
IJt 



ACTIVIDADES UE APl\ENDlZAJE 

cuando está enfermo se siente mal. 

- 1-l:lcerle preguntns ncerca de los estados de tlnimo para que el alumno respond¡¡. 
por medio de las láminas si se siente bien o mal. Eje1nplo:· ¿Cuando tú estas 
alegre como te sientes?. 

- Mostrarle láminas que sean ilustrativas ck l~. pnlnbn1 dolol'. 

- Preguntarle al alumno en qu6 portes Je sn cuprpo ha sentido dolor (pedirle , 
que responda directamente en el tablero y si no se encuentra en el tablero,
si es posible, señalf.ndosc él mismo). 

- PrcseuLarle l.arjcLas cu11 ,Jiferc11tcs consonantes para que el alumno elija la 
que se le vaya indicund0. 

Presentarle cada una de las consonantes en tarjetas y pronunciar el nombre di 
cada una de ellas. 

- Pedirle que busque en las palabras de los niveles anteriores y del presente, 
las consonantes que se le indiquen. 

- Pedirle que busque en un enunciado cada una de las consonantes. 

- Hacerle dictado de cada una de las palabras para que el alumno vaya señalan-· 
do en 16minas cada una de ellas. 

- Escribirle en tarjetas, palabras de los niveles anteriores y del presente ni 
vel para que el alumno pueda realizar pequefias frases. 

. 
ID 
O\ 



N V E L IV {VER P. 

C O N T E N 1 

PALABRAS 

le.lentificar las palabras relativas a los VASO 

alimentos y utensilios necesarios para su PLATO 

a limcntaci6n. CUCHARA 

PAN 

le.lentificar silabas con las consonantes S,- FRUTA 

T,M,P,L,B,V,N,D,LL,Y, en las palabras estu- SOPA 

diadas y en las palabras que se le prcscn-- FRIJOLES 

ten. LECHE 

CARNE 

124) 

D O S 

SILABAS 

s 

T 

M 

p 

L 

B 

V 

N 

u 
LL 

y 

CON: 

ID 
-.J 



AC'I' !VIJJADES DE APl!ENDIZAJE 
------------·-·----------·-·----· ------------ --·--------------

[facer un recorrido con e 1 alu111110 por un mercado o t icnda Lle autost•rvi cio -
para que identifique cada uno de los objetos. 

Llevar al alumno a una p:u1adería y a una carnicerí.a para que observe 1:1s -
diferentes variedades de pan y catnt· qul' existen. 

[(ccortarle varias ilustr:iciones qut· sean representativas de .. :ada ¡rnlabra. 

Mostrarle 1C1min:1s con cad;1 u11:1 de .las palabr:1s y su corrcspond.iente i lus-
tración. 

Preguntarle quf utensilios ocupa para comer y cudl utiliza para beber. 

Presentarle l'll tarjetas cada una de las palabras sin su ilustración, decir 
le el nombre ele c:1d:i unn y ped.i 1 le al alu111110 qLIL' husqut• L'll otra ltimin:1 la
ilustración que lt' corresponde. 

Escribirle (ya se:i en el pizarrón o en cartulina) cada una Je las palabras 
y pedirle al alumno que elija de entre varias tarjetas la p~labra correcta. 

Escribirle frases con las palabras anteriores y posteriormente leerlas. 

Preguntarle al alumno ¿qué dice aquí? (Las respuestas las puede dar el 
maestro verbnlmente, para que el alumno conteste con un SI o con NC1J 

Explicarle cómo se for111an las silal1as y Ja composición de las palabras ron 
diferentes sílabas. 

Pedirle que forme sílabas con las con~onantes que se han visto. 
!------·-------·------···-·--·--- -- --·--------------



____________ ACT~~-~~l'.\'.lES _ -~-=--- ~\~HEND~~~-------- ___ _¡ 

¡ 
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L 

rresentarle al alumno cada una Je las pal;1hras en láminas ,. pedirh' qut' - ¡ 
l".!sque en periódicos o H'\'.ist.1s 1 :is sí L1h;1s y posteriormente Lis \et ras 
q•.1e forman a cada una. tEn c·a,;0 J,, que el alumno no pul'.la seilalar ,lin'rta- , 
mente en el periódico o rn ist;1, ento1i-·cs n·,·,1rtarle Ji fert'ntt'S s'il:1h:1s 
p:11·a que f 1 v:1;·:1 e· 1 ig ien,1,, 1 :i t«1r rt'Lt:i I. 1 

Escribirle \':1ri:i:< ~-ílabas <.'ll 1,,1·it'la:<. 11til1.·a11tl,, ta111hi,'n :;í!ab:i,; d,, los - 1 

niveles anterion's, par:i quc' c•l :11u1111w puc:·d:1 forrn.ir palabr:1s llUL'Vª'" . 1 

Preguntarle ;.Qué .Jicc :1q11í'.' :- d.1rlc \·.111as rt•s¡•ut·stas \'t'rhalcs para que 
,•Jij.i afirmativa o :iC'g3t1v.1•Hl'!ltc· :il prl's,·nt.nlt' l'al:1hras c'scritas. 

Pedirle que busqul' en el tablc'l'O ca.la una d,, las palabras según se le in-
t!iquc, así con\..' tamhifn l.1ó cL1\'l'S .lt' c,1},1rcs. 

1 



N I V E L V 

O B J E T I V O s 

- Reconocer los verbos ir y venir que indican 

al alumno la posibilidad de desplazamiento 

dentro y fuera de la casa 

- Identificar las silabas CA,CO,CU,QUE,QUI, -
en palabras contenidas en enunciados rela--

donados. 

(VER P. 125) 

CONTEN I D o s 

PALABRAS SILABAS ----

IR CA 

VENIR co 

RECAMARA cu 

COMEDOR QUE 

COCINA QUI 

JARDIN 

. ,.... 
o 
o 



~---------------·-----------------

ACTIVIDADES DE APREND J ZAJE 

Recortarle en revistas, las partes que formnn una casa como la recamara, 
la c?cina, el comedor, el jardín. 

Presentarle las 15minas con los verbos ir y venir, explicarle la diferen-
cia que hay entre ambos. 

Hacerle preguntas relacionaJas con cada una de las partes referentes a la 
casa, Ejemplo: ¿Tú te duermes en la cocina? ¿En que parte <le tu casa duer
mes?, etc. 

Explicarle algunns características que posee un jar<lin(que tiene pasto, 
plantas, etc.). 

Hacer un recorrido con el alumno por algún jardín o parque cerca de la es
cuela (hacer énfas.is en las palubrns ir y venir). 

Escribirle en láminas cada una de lns palabras y mencionarle en voz alta -
cado una de ellas. 

Presentarle varias tarjetas con las silabas de cada palabra, pedirle que -
forme la palabro con las silabas que se le muestran. 

Presentarle en láminas cada una de las sílabas (CA,CO,CU,QUE,QUI) leerlas 
en voz alta para que el alumno las identifique visual y auditivamente. 

Pedirle que forme algunas palabras utilizando las sílabas que se han tra-
bajado. 1 

Distribuirle varias tarjetas con cada una de las silabas, y pedirle al - -



___ , .. --·-·-···-·--·----
ACT! V IDJ\DES DE APRENDIZAJE 

------------·--- ----------·-
alumno que senale In que se le vaya indicando. 

Mostrarle varias tarjetas con cad;1 una de las let:rns que forman las pala-
bras, leer en voz alta el no111b1·c de cada ictra. 

Pedirle que forme cada un;1 de las palabras con las letras de las tarjetas 
presentadas anteriormente. 

Pedirle que sefw le en el "l fabeto del tablero, cutlu unn de las letras que 
forman cuela palabra. 

Pedirle al alumno que senule cada una de las palabras co11Eorme se le vaya 
dictando. (En láminas). 

Mostrarle las lílminas de cada uno de las palabras con su respectiva ilus-
traci6n y claves de colores -en caso de que se utilice-. 

. 
~ 
o 
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---------------
N V E L VI (VER P. 126) 

¡-----------------------------·--·~---

O B J E T I V O S 

Identificar las palabras referidas a algu-

nas acciones como ver, oir, pararse, sen--

tarse, asi como tambi6n palabras que se 

utilizan para relacionarlas. 

Identificar las consonantes R,RR,F,CH, en 

las palabras que se han estudiado y en 

enunciados que se le presenten. 

C O N T E N I D O S 

PALABRAS CONSONANTES ----- -----~--

VEH 

OIR 

PARAHSE 

SENT/\HSE 

PUERTA 

VENTANA 

RADIO 

TELEVISION 

TELE FONO 

MESA 

SILLA 

CAMA 

11 

RR 

F 

Cll 

¡... 
o 
w 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Presentarle al alumno recortes de revistas que sean ilustrativas de cada 
una de las palabras. 

Pe<lirlú al alumno que relacione ca<lu una de las palabras con las palabras 
que se han visto en niveles anteriores. Ejemplo:¿Con qufi parte de tu cue~ 
po oyes o escuchas?. 

Pedirle que realice enunciados cortos con las palabras de los pi.veles an
teriores y del presente nivel. 

Pedir le que re ali ce enunc ia<los en el pi z arr6n o en cartulina. 

Pedirle yue escuche la lecLura ele lu:; enunciados. 

Hacerle preguntas como:¿Qué dice aqui? ¿y aqui? (el maestro puede darle -
varias respuestas opcionales para que el alumno responda afirmativa o ne
gativamente) 

Pedirle que sefiale el enunciado con las preguntas ¿D6nde dice ... ? y ¿Dón
de dice ... ?. 

Escribirle cada una de las palabras que forman el enunciado en láminas y 
leerlas en voz ulta. 

Mostrarle las l[iminas de cada palabra y su correspondiente ilustración, -
asi como también las claves de colores según su tipo de sefialamiento. 

Ilacerle dictado de cada una de las palabras y que el alumno vaya eligien
do entre una serie de tarjetas. 



----- -··- ----·-·--------- '------·----~·---·------------
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

---------------·---- ------------------------· 
Mostrarle cado una de las consonantes y decirle el nombre de cada una de -
ellas. 

µresentarle en Jfiminas palabras de los anteriores y del presente nivel y -
pedirle que identifique las consonantes R,F,Cll. 

Pedirle que busque en el tablero palabras que contengan las consonantes en 
estudio, 

Pedirle que forme palabras con diferentes silabas en tarjetas y preguntar
le ¿Qué dice aquí? Dice rata o dice roto. 

. 
1-' 
o 
U1 



·~----------------------- ·------------------·- ---------
N I V E L VII 

O B J E T I V O S 

- Discriminar las palabras correspondientes • 

al frie, el color y algunas prendas de ves· 

tir mfis utilizadas. 

- Identificar las silabas GA,GO,GU,GUE,GUI y 

relacionarlas con otras para formar pala· -

bras. 

(VER P. 127)· 

C O N T E N I O O S 

Pl\Ll\BRl\S SILABAS 

VESTIHSE GI\ 

VESTIDO GO 

Pl\NTl\LON GU 

SWETER GUE 

ZAPATO GUI 

CALCETIN 

CAMI SI\ 

CALZON 

FRIO 

CALOR 

. 
""' o 
C'I 



ACTLVIDADES DE APRENDIZAJE 

Recortarle ilustraciones que se refieran a cada una de las palabras. 

llacerle preguntas refereRtcs a las prendas de vestir y relacionarlas con 
las sensaciones de frio y calor. 

Hacerle preguntas en donde relaciona las palabra~ en rst11dio con el esque 
mu corporal. Ejemplo: ¿En qu! parte de tu cuerpo te pones Jos zapatos?. -

Escribirle enunciados en el pizarrón pura que el alumno los visualice. 

Pedirle al alumno que escuche la lectura de los enunciados. 

Pedirlo que sofiule el enunciado con las preguntas ¿Dónde dice ... ? y ¿Dón
de dice ... ? 

Pedirle al alumno que realice enunciados que se refieran a las prendas de 
vestir. 

Presentarle tarjetas con cada una de las palabras y su correspondiente - -
ilustración. 

Mostrarle tarjetas con cada una <le las sílabas y su correspondiente nombre 

Escribirle varias palabras con sílabas en estudio y hacerle preguntas co
mo: ¿Qué dice ... ? ¿Dice ... ? (Darle var~as opciones para que el alumno pu! 
da responder afirmativa o negativamente). 

Pedirle al alumno que realice enunciados por medio del alfabeto que se en 
cuentra en el tablero. 



N I V E L 

O B J E T I V O S 

Identificar las palabras referidos a algu

na!5 acciones y palabras que indiquen el -

personal relacionado con el aspecto esco--

lar 

Identificar las silabas ZA,ZO,ZU,CE,CI, en 

palabra~ contenidas en enunciados relucio-

nadas. 

VI 11 (VER P. 

CONTE N I 

PALABRAS 

BRAZO 

PIERNA 

LEER 

ESCRIBIR 

PINTAR 

LAPIZ 

PLUMA 

CUADERNO 

MAESTRO 

TERAPISTA 

128) 

D O S 

SILABAS -----··-
ZA 

zo 

Zll 

CE 

CI 

. ... 
o 
Q) 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Recortarle imagenes que sean ilustrativas a cada una de las palabras y ha
cerle preguntas como ¿Qu6 ~1dica 6sta im5gen? lQu& cstfi haciendo el nifto?, 
etc. 

Hacerle preguntas en relación con el maestro y el rernpista (De preferon-
cia que el nifio vaya dando las respuestas por mediu de los elementos que -
hay en el tablero). 

Mostrarle tarjetas con cndn una de las sílabas e indicarle el nombre de ca 
da una. 

Escribirle en una hoja cada una de las sílabas que se están estudiando pa
ra que el alumno pueda realizar la secuencia de discriminación de las mis
mas. Ejemplo: ZA/ CE MA SA ZA. 

Presentarle tarjetas con diferentes palabras y pedirle que elija la que se 
le vaya indicando. 

Escribirle en el pizarrón algunos enunciados y pedirle que sefiale con las 
preguntas ¿Dónde dice ... ? y ¿Dónde dice ... ?. 

Pedirle que forme algunas palabras con las silabas que se han estudiado 
(para realizar esta actividad es necesario presentarle diversas silabas en 
tarjetas para que el alumno tenga la posibilidad <le elegir la que desee y 
posteriormente hacerle preguntas para confirmar ln palabra que formó). 

Presentarle láminas con cada una de las palabras y su ilustración corres·
pondiente. 

'---------------·· ·-·· ... ¡... 
o 
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- -· 

N l V E L IX (VER P. 129 l 

o B J E T I V o s e o N T E N I D O s 

PALABRAS CONSONANTES 

- Reconocer las palabras de los elementos - BAt'lARSE ,J 

, 
el cuidado de la higiene. LAVAR mas comunes para G 

PEINE K 

- Identificar las consonantes J,G,K,X, en - JABON X 

palabras relacionadas con los niveles )' - AGUA 

en enunciados. TOALLA 

---



·--------·----------------- - -·¡ 
ACT l V l llAllE:; DE APREND1ZA.1E 

.. -----------· ----------·--···---------¡ 
Recortarle en rcvist;1s L'jemplos que sean ilustral"ivos a ca<la una <le 1;1s -
p;1l abras. 

llnccrle preguntas con respecto a la higiene con ca<la unn <le las palabras. 

l:xplicarle la importancia que t icne la higiene pura todos. 

Mostrarle en una hoja cad;1 una de las palahl'as y su corrcspondjcnlc ilus
tración. 

Presentarle tarjetas con L·ada 11na de las piilabras L'n ('Studio, expl.icarle 
como cstiin forrn:i<las ca<la 1111:1 con di fl'rcntes sílabas. 

Escribirle en el pizarrón o en cartulina cada una de l;1s consonantes y su 
correspondiente nombre. 

Presentarle en una tarjeta varias consonantes para que pueda realiznr la 
secuencia de <liscrirninaci6n de la letra que se le indique. Ejemplo: ~/ ~ 
T J M. 

Pedirle que forme palabras con diferentes sílabas prese11taJas en tarjetas. 

Recortarle en periódico, revistas, etc., Ji.fcrentes síl~1bns y hacerle pre
guntas como: ¿Aquí dice ... ? 

Escribirle en el pizarrón o en cartulina varios enunciados y hacerle prc-
guntas como: ¿DónJe dice ... ? 

Pedirle que realice enunciados utilizando los elementos del tablero. 



X (VER P. 130) 
¡-.-----·~--------

1 

N I V E L 

Identificar algunos verbos, palabras rela

cionadas con personas y algunos adjetivos 

para calificarlos. 

- Formar palabras y realizar la lectura de -

enunciados. 

C O N T E N I D O 

PALABRAS. 

DESPERTAR 

HABLAR 

QUERER 

HOMBRE 

MUJER 

AMIGO (A) 

NOVIO (A) 

BAJO 

ALTO 

GORDO 

PLACO 

. 
..... 
..... 
N 



ACTIVIDADES DE APRENDIZA.JE 

Recortarle en revistas ilustraciones que se refieran a las palabras bajo,
alto, gordo, flaco. 

Pres~ntarle lfiminas con ilustraciones que se refieran a las acciones de 
despertar, hrihl ar y querer. 

Mostrarle ilustraciones de hombre y nrujer, y hacerle preguntas sobre las 
diferentes características que tiene cada uno. 

Presentarle cada una de las palabras y s11 ilustración correspondiente. 

Mostrarle varias tarjetas con diferentes sílabas y pedirle que forme cada 
una de las palabras. 

Hacerle preguntas que se refienm a cada una de las palabras nora que el -
alumno pueda hacer uso de los calificativos que se presentan. 

Escribirle enunciados con cada una de las palabras y hacerle preguntas co· 
mo: ¿Dónde dice ... ? (Las respuestas las puede dar el muestro para que el -
alumno conteste afirmativa o negativamente ya sea por medio del tablero o 
respondiendo directamente según sus posibilidades). 

Pedirle al alumno que forme enunciados utilizando los elementos del table-· 
ro. 

Platicar con el alumno de tal manera que él dé las respuestas utilizando -
los elementos del tablero. 

1-' 
1-' 
w 
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N V E L XI (VER P. 131) 
--·· --·-·-··---- -··--- ·--·---- ··- --·-· ----------- ________________________ , 

O B J E T l V O S C O N T E N 1 ll o 
-------~ 

PALABRAS 

Reconocer algunos verbo~> que indican <les- - SUBIR 

plazamiento y paJahras corrcspondic11tcs a BAJAR 

los medios por 1 os que 1' l al u111111i pueda rea COMPRAR 

lizurlos, CAER 

COCllE 

Realizar la lecturn de enunciados vn !>ase CAMION 

a los recursos que se le presenten. SILLA DE RUEDAS 

' ------···-------------------------------·----'- .... .... 
"" 



--------------·---··--

J\C'J' !VI llJ\llES llE J\PHENll l ZAJ E 
------ ----- ----------------·---------·····-----------------· 

Presentarle ilustraciones con ejemplos de cada una de las palabras. 

llacer un recorrido con l'l alumno dentro dl' 1:1 csu1cL1 e indicarle durante 
el recorrido cuales son 1:1'.; p;1r1t~s tlundc se '.;ulw y por cunlcs se baja. 

Hacerle preguntas con rc•s¡1et·t:n :1 las palabr:1s en c<;tudio y pedirle al alurn 
no que utilice el tablc1·0 p;1r:1 mantt•ncr un:1 pl;1t it·:1 t·on c~l. -

Mostrarle las láminas con t ada una de las p:1 I ahr:1'.; y '.;11 ,·.nnl'spondientc 
ilustración. 

Pedirle que forme palabr:1s con las sílaba'.; que se le prl'sentan. 

PcdirlQ que realice la lt·c·tura de ltis eJ111nci:1tlos que se le indiquen. (Llar
lc varias opt· iones p;:ir;1 que rcspond:t). 

Mostrarle algún libro, rcvistu o periódico para que el alumno indiqm' lo 
que le gustarí:1 leer. 

Recortarle varios títulos o p(irr:Jfos pcqul'flos (procur¡11Hlo que las letras 
no sean pequelias) par:J q1tc c•l ;1lumno rC'alicc la Jectur:i. 

Dialogar con el alumno tlc tal ma1wr:1 que pucd;i mantener una convcrsad6n · 
utilizando el tablero. 



N V E L X JI (VER P. 132) 

O B J E T l V O S 

Identificar palubras con J;i ubic;1ció11 del 

tiempo, la palabra y el gr:ifismo relacion!!_ 

do con la interrogación, y algunos verbos 

que el alumno utilice con m5s frecuencia. 

Real i i.ar la lectura de enunciados utilizan 

do elementos del tablero. 

C O N T E N I D O 
------------------.J 

l'J\Li\llRAS 

Ni\DAR 

.l!JGAR 

.JllGUETES 

QUE (¿ ?) 

J\YEH 

llOY 

MAfMNi\ 



ACTI V lDADES DE APRENDIZA.JE 

Recortarle en revistas ejemplos que sean ilustrativos a lns palabras nada~ 
jugar, juguetes. 

Presentarle cu<la una de las palabras y su corrcsponclient:c representación. 

Expl icarJc c11(iJ e~; la f11ncj,j¡¡ que L.ic1wn los signo~ de interrogación. 

Pedirle que rea.Ji.ce preguntas utilizando la pnlabra Qué y el signo Lle in-
terrogación. 

Explicarle cómo se presentan los verbos en Jos tiempos presente, posado y 
futuro utilizando en el tablero las palabras ayer, hoy y mafiana. 

Pedirle que indique cómo diría en el tablero el verbo nndnr en futpro. 

Presentarle lfüninas con diferentes verbos y pedir 1 e que real ic•~ enunciados 
utilizando los verbos en el tiempo que se le indique ejemple: Dime un enun 
ciado con el verbo hublar en presente (Es importante que el alumno utilice 
el tablero ya sea con claves de colores o dircctmnente sefíalando las pala
bras hablar y maflana, para in<licar el verbo hab1'1r en futuro). 

Pedirle que forme enunciados utilizando los elementos del tablero. 

Hacerle preguntas para estimularlo y así sienta la necesidad de responder 
utilizando los elementos del tablero. 

Presentarle láminas con pequefios párrafos para que el alumno realice la 
lectura y responda a las preguntas ¿Dónde dice ... ? ¿Aquí dice ... o aquí ... ? 
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RECURSOS Y EVALUACION 

Para realizar las actividades CQ'l'respondiente:s· a cada. -

nivel, no es necesario llevarlas a cabo con algún tipo , 

de material especifico; ésto es con el otijeto de poder ~ 

utilizar diferentes recursos como sea posiDle .. Ile cual

quier forma para dar una idea en general se sugieren al· 

gunos recursos con los cuales se pueden trabajar. 

Cuando se mencionan algunas actividades en los niveles ~ 

de la propuesta para trabajar con lfiminas, es decir para 

presentar ilustraciones, palabras y letras, se sugiere -

que al inicio sean de preferencia con hojas tamaño carta 

y, conforme se vaya trabajando se irfi reduciendo el tam! 

ño a media carta, después al tamaño de una ficha o tarj~ 

ta de 12.5 cm. X 7.5 cm. aproximadamente, hasta lle~ar 

al tamaño de la ilustraci6n que se encuentra en el tabl!:_ 

ro que es de 3cm. X 3cm. de tal forna que el alumno ya 

haya llegado a identificar las palabras y su co·rrespon,, 

diente imágen. 

Para realizar los enunciados, se sugiere trabajBr en el 

pizarr6n o con papel cartulina, procurando e'scribiT con 
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letras grandes pa.ra que el alll,Jl)no pueda identificaT sin 

prob.lemas 111 esc;rito y conforme se vaya avanzando, se P2. 

dr&n escribir los enunciados o las palabras en un cuade! 

no en forma ordinaria, hasta que el alumno pueda hacerlo 

utilizando el tablero de comunicaci6n. 

Con respecto a los recortns de las ilustraciones que • -

corresponden o cado una de las palabras, se pueden auxi. 

liar de diferentes tipos de material cono son revistas,

periódicos, libros recortables e inclusive llegar a di'b~ 

jar las ilustraciones si no se cuenta con el material P! 

ra recortar. No ha y que o l vicbr que 1 as i lus trae iones -

se van a presentar en un inicio en tamafio carta y poste• 

riormente se ir5n reduciendo. 

Ahora bien, en relación a lo experiencia que deba tener 

el alumno acerca de la palabra en estudio, es i•portante 

que se haga lo posible para que sea más objét1Va, por 

ejemplo; hacer algún recorrido cerca de la escuela, pre• 

sentar diferentes formas o tipos de material, etc,, para 

que el alumno tenga una observación directa. 

Es indispensable estimular al alumno procurando siempre 
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hablarle, hacerle preguntas y utilizdndo la mayor canti 

dad de recursos como sea posible para llevar a cabo las 

actividades. 

No se especifica el tipo de recursos que se van a util! 

zar en las actividades que corresponden a cada nivel; -

los recursos puedeP variar de acuerdo a las caracterís

ticas de cada uno de los alumnos y del material que di~ 

ponga el maestro. Se pueden llevar a cabo las activida 

des con cualquier tipo de material, haciendo énfasis en 

trabajar de lo más grande hasta llegar al tamaño de las 

ilustraciones del tablero de comunicación. 

Todo lo anterior mencionado se hace con el fin de dejar 

abi'erta la posibilidad de enriquecer el trabajo que se 

realice con el alwnno. 

EVALUACION 

Con respecto a la evaluaci6n para pasar de un nivel a -

otro es necesario que el alumno llegue a cubrir el 80% 

de los objetivos propuestos por cada nivel. 



ESPACIO 
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NIVEL 1 .121 

g 
- -~ 

A B e CH ll E F G 11 I 

·-
J K L !.L M N ~ o p Q. 

R RR s T u y IV X y z 

ABECEDARIO 
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NIVEL 3 

ESPACIO 

NO 

A B e Cll 11 E F G H 

J K L LL N R o p Q 

ll RR s T u y w X y 

~ 
ABECEDARIO 

17 <; 



NIVEL 4 .124 

ESPACIO 

SI NO 

A B e Cll D F. ¡; G 11 

J K L LL M N o .p Q 

R RR s T u y w X y 2 

~ v-ABECí.DARIO 
.,,o 
~ 
~ Q 



NIVEL 5 .125 

1 t~.,. 
L_ 

ESPACIO 

~ 
SI NO 

J 

.\ e Cll u E F l~ H 

J K L LL M N n o p Q 

R RR s T u y w X y 

~ 
,\BECED.IRIIJ ¡-"..si 

~--.¡.~ , 
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~;!\'EL 6 .126 L:_ 
¡ '.~: : ' '\ { ' " 

B e UI n E G H 

J K Ll. M N o p Q 

R RR s T u y X y z 

A ll F. C !: O A R I tl 



1 

NIVEL 7 ~ .127 

ES?AC!O 

... CEDAi\.10 

-~-1 '0 
/~ 



r--

·--- ___ ,_ __ _, ____ __,__ 

J K L LL ¡¡ o Q 

R RR S T U Y IV Y 

~--'----"-~--'-·-~-~--~---~~--~--~----'--
-¡ [) J·. ( 1: 11 ,\ 1 11 



N!Vl:L Y .129 

ESPACIO 

A B e CH Il E F , G 11 

J K L LL M N R o p Q 

R RR s T u y w X y z 

ABECEDARIO 



NIVEL 1U .130 

ESPACIO 

A e CH !) E F 1 G JI 

J ' L Ll. M N o p Q 

R RR s T u y w X y 

~ 
A 1; r e r. n ,\ R 1 o p ~ 

, 
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B 

K 

RR 

e q¡ 

L LL 

s T 

NIVEL 11 .131 

ESPACIO 

lJ E F ¡ (j H 

N o p Q 

u y w X y z 

ABECEDARIO 



tllVEL l2 .132 

s !' A e 1 o 

A B Cll D E F G 11 

J K L LL M N o p Q 

ll RR s T u V w X y 

ABECEDA!t!O 
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CLAVES DE COLORES. 

A continuación se darán a conocer las claves de colores 

de cada una de las palabras que se encuentran ubicadas -

en cada nivel. Los colores se presentan llenando cada -

cuadro verticalmente y de arriba hacia abajo. Los cua

dros están situadas en la parte derecha de cada una de -

las imagenes correspondientes a cada palabra f pueden -

tener de uno a cu~tro colores. 

Es importante aclarar que la función que desempefian los 

colores (azul, rojo, verde y amarillo), puede ser susti 

tuida por letras (A,I,O,U, y la E para indicar espacios) 

o por números (1,2,3 y 4). 

NIVEL 

CASA: 
ESCUELA: 
BANO: 
DORMIR: 
COMER: 
BEBER: 
HOLA; 
ADIOS: 

NIVEL 

MAMA:· 
PAPA:, 

verde, rojo, amarillo. 
verde, rojo, verde. 
verde, azul, rojo. 
azul, azul, azul. 
verde, rojo. 
azul, rojo, amarillo. 
rojo, amarillo, rojo. 
rojo, verde, amarillo. 

II' 

rojo, azul, amarillo. 
rojo, azul, verde 



N IfilO: 
NiílA: 
CARA: 
PELO: 
OJO: 
NARIZ: 
BOCA: 
OREJA: 
MANO: 
PIE: 

NIVEL II I 

YO: 
TU: 
SI: 
NO: 
BIEN: 
MAL: 
ENOJADO: 
ALEGRE: 
TRISTE: 
DOLOR: 

NIVEL IV 

VASO: 
PLATO: 
CUCHARA: 
PAN: 
FRUTA: 
SOPA: 
FRIJOLES: 
LECHE: 
CARNE: 

NIVEL V 

IR: 

amarillo, azul, n'jo. 
amarillo, azul, <•marillo. 
azul, rojo.verde, amarillo. 
azul, rojo, verde, verde. 
azul, amarillo, rojo, azul. 
azul, amarillo, rojo, rojo. 
awl, amarillo, ro~o, amarillo. 
azul, amarillo, l'OJO, verde. 
vcrd~, verde, azul. 
azul, amarillo, azul, azul. 

azul . 
rojo 
sin color qu~ lo represente. 
amarillo, roJo. 
rojo, azul, rojo. 
rojo, verde, verde. 
rojo, rojo, amarillo. 
rojo, verde, rojo. 
rojo, rojo, rojo. 
a:ul, verdc,rojo, amarillo. 

verde, amurillo, amarillo. 
azul, rojo, amarillo, amarillo. 
azul, amarillo, azul, verde. 
amarillo, verde, azul. 
amarillo, verde; amarillo. 
amarillo, verde, rojo. 
rojo, rojo, verde. 
verde, verde, azul. 
amarillo, rojo, amarillo. 

amarillo, verde. 
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VENIR: 
RECAMARA: 
COMEDOR: 
COCINA: 
JARDIN: 

NIVEL 

VER: 
OIR: 
PARARSE: 
SENTARSE: 
PUERTA: 
VENTANA: 
RADIO: 

VI 

amarillo, amarillo, azul. 
azul, rojo, amarillo, azul. 
verde, azul, azul. 
amarillo, verde, verde. 
verde, amarillo, rojo. 

verde, amarillo. 
rujo, amarillo, amarillo. 
azul, :1marillo, amarillo. 
azul, verde verde. 
azul, rojo,azul, rojo. 
azul, rojo, azul, amarillo. 
verde, azul, verde. 

TELEVISION: verde, rojo, azul. 
TELEFONO: 
MESA: 
SILLA: 
CAMA: 

NIVEL 

VESTIRSE: 
VESTIDO: 
PANTALON: 
SUETER: 
ZAPATO: 
CALCETIN: 
CAMISA: 
CALZON: 
FRIO: 
CALOR: 

NIVEL 

BRAZO: 
PIERNA: 
LEER: 

VII 

verde, amarillo, azul. 
verde, rojo, rojo. 
verde, azul, amarillo. 
azul, rojo, amarillo, rojo. 

azul, rojo, rojo. 
azul, azul, rojo, amarillo. 
azul, azul, amarillo, amarillo. 
azul, azul, rojo, verde. 
azul, azul, amarillo, verde. 
azul, a:ul, amarillo, azul. 
azul, azul, rojo, rojo. 
azul, azul, amarillo, rojo. 
amarillo, verde, verde, azul. 
amarillo, verde, verde, rojo. 

VIII 

rojo, azul, azul. 
verde, verde, rojo. 
azul, verde, azul. 
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ESCRIBIR: 
PINTAR: 
LAPIZ: 
PLUMA: 
CUADERNO: 
MAESTRO: 
TERAPISTA: 

NIVEL 

BASARSE: 

IX 

LAVAR: 
PEINE: 
JABON: 
AGUA: 
TOALLA: 

NIVEL X 

DESPERTAR: 
HABLAR: 
QUERER: 
HOMBRE: 
MUJER: 
AMIGO (A): 
NOVIA (O): 
BAJO: 
ALTO: 
GORDO: 
FLACO: 

NIVEL 

SUBIR: 
BAJAR: 
COMPRAR: 
CAER: 
COCHE: 
CAMION: 

XI 

rojo, amarillo, azul. 
amarillo, azul, rojo. 
amarillo, amarillo, rojo. 
amarillo, amarillo, amarillo. 
amarillo, amarillo, verde. 
rojo, rojo, azul. 
verde, verde, verde. 

rojo, verde, azul. 
amarillo, rojo, rojo. 
azul, azul, rojo, azul. 
azul, azul, azul, amarillo. 
verde, amarillo, verde. 
azul, azul, azul, rojo. 

azul, amarillo. 
verde, azul. 
rojo, azul. 
amarillo, azul, azul. 
amarillo, rojo, rojo. 
amarillo, rojo, azul. 
amarillo, azul, verde. 
azul, azul, verde, amarillo. 
azul, azul, verde, rojo. 
azul, azul, verde, verde. 
azul, rojo, azul, azul. 

azul, verde, amarillo. 
azul, verde, rojo. 
amarillo, rojo, azul. 
rojo, azul, verde. 
amarillo, rojo, verde. 
azul, amarillo, azul, rojo. 

SILLA DE RUEDAS: verde, rojo, azul. 
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~¡ !VEL Xll 

NAUAR: 
JUGAR: 
JUGUETES: 
QUE (?): 
AYER: 
HOY: 
MAflANA: 

azut,azul, amarillo. 
azul, amarillo, azul. 
rojo, azul, verde, amarillo. 
rojo, azul. 
rojo, rojo. 
amarillo, amarillo. 
verde, verde. 
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CLAVES DE COLORES 

ABECEDARIO. 

A: rojo 
B: azul, amarillo. 
C: amarillo, azul. 
CH: rojo, azul, verde. 
D: azul, azul. 
E: azul. 
F: rojo, amarjllo, azul. 
G: ro~o, verde, rojo. 
H: TOJO, azul, amarillo. 
I: verde. 
J: verde, rojo, azul. 
K: verde, amarillo, rojo. 
L: verde, azul. 
LL: verde, amarillo. 
M: rojo, verde. 
N: azul, rojo. 
H: verde, azul, rojo. 
O: amarillo. 
P: rojo, rojo. 
Q: amarillo, verde. 
R: amarillo, rojo. 
RR: amarillo, amarillo. 
S: rojo, azul. 
T: rojo, amarillo. 
U: verde, verde. 
V: azul, verde. 
W: verde, rojo, amarillo. 
X: azul, rojo, verde. 
Y: verde, rojo. 
Z: azul, amarillo, rojo. 
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DESCRIPCION DEL TABLERO DE COMUNICACION. 

45 cmZ 

~.$Y '· ·-

CUADROS CUADRO DE 
3 cm2 CLAVES. 

6 mm.2 

LETRAS DEL 
ABECEDARIO. 

' 3.6 X 3cm2. 

CUADRO DE 
COLORES 4.5 cm2 

1'% - \'-'...s> 
~ 
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VIII. CONCLUSIONES. 

La parálisis cerebral infantil es una pérdida o dismin!:!_ 

ci6n de la función motora, debida a un daño en el Siste 

ma Nervioso Central, y que trae una serie de problemas 

paralelos como consecuencia; siendo algunos de ellos, -

la comunicación, el lenguaje, la lectura y la educación 

que incumben directamente al presente trabajo. 

Mi experiencia como Profesora de grupo con éstos niños 

me l lcvó a la obsc rvación Je t¡ue el método "no verbal" 

de comunicación era adecuado para los casos que no lo-

graban articular el len guaje. Basado en lo anterior y 

el presente trabajo puedo concluir que el método global 

de enseñanza de la lectura unido a éste método <le comu

nicación pueden ser la base didáctica para el aprendiz~ 

je de la lectura en estos niños. 

El presente trabajo se limita en un principio al plan-

teamiento del problema del aprendizaje de la lectura p~ 

ra niños con parálisis cerebral, y finalmente se propo

ne un método para su enseñanza~ basándonos en la expeT

riencia. en la observación de un método de comunicación 

y en un método de enseñanza de la lectura~ sin embargo¡ 
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cs necesario comprob:ir cxpcrimcnt:llmcnte si realmente 

esta propuesL1 funciona de manera más udccuada en ésta 

población, que los métodos que se utilizan con nifios -

normales; el cuál podrín ser tema de trabajo que conti 

nuen al presente. 

Otra sugerencia para continuar éste trabajo sería.rel~ 

clonar 0sta propuesta con los demfis objetivos académi-

cos Jcl plan de estudios. 
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