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INTRODUCCION 

Dentro de la educación escolarizada tenemos como uno de 

sus primeros grandes propósitos la ensenanza de la lecto-es-. · 

critura, la cual se puede considerar como uno de los pilares . 

mis fuertes, de los cuales se van a sostener todos nuestros .... 

·aprendizajes posteriores. 

Cabria entonces mencionar algunos puntos al respecto; no 

nos será posible seguir aprendiendo si no podemos leer adecua

damente aquellos nuevos conocimientos que se nos proporcionan 

de manera escrita; asi tampoco podremos comprender algo que no 

' se lee bien; ni podremos informar de manera escrita nuestros -

conocimientos, o seguir adelante con nuestra educación escola

·rizada si no leemos y escribimos adecuadamente. He aqui la i!!! 

portancia de este proceso. 

Sin embargo, a pesar de su importancia existen muchos ni

nos que fracasan en el proceso de la enseftanza-aprendizaje de 

la lecto-escritura; este problema ha sido estudiado mucho por 

m6dicos, pedagogos, maestros, sociólogos, psicólogos, etc. tr.! 

tando de encontrar las causas que lo originan, lo cual ha dej.! 

do diferentes resultados, cada uno estudiado desde diferentes 

enfoques; es decir, nos encontramos con resultados que hablan 

de causas fisiol6gicas, otros culturales, o sociales, ambient.! 

les; etc. Asi, no tenemos alguna causa especifica, a la cual -
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podamos atacar para. que el problema quede resuelto. 

Por tanto, se ha ereido conveniente atacar el problema en·sl,· · · 

claro es, lo antes posible para lograr más 6xitos y menos fracasos 

en el proceso de ensenanza-aprendizaje de la leeto-eseritura. 

Este problema del cual hemos hablado lo podemos englobar 

eo110."dislexia" y creemos que una soluci6n viable para atacar

.la es conocer exactamente los errores que cometen tanto en la. 

lectura como en la escritura los ninos disléxicos, para poder 

trabajar con estos niños sobre sus errores en especifico y asl_ 

poder solucionarlos. 

1En este trabajo nuestra aportaci6n se va a enfocar 6nica

ment~ sobre los errores de tipo disléxico que cometen los ninos. •· 

de 3o. y 4o. grado de primaria en la lectura. 

El trabajo consta de tres capltulos, el primero es el mar

eo te6rico en donde se abordan de manera general temas de la 

lectura, las condiciones generales para el aprendizaje de la 

lectura, asl como también las condiciones especificas; los pro

blemas de aprendizaje y la dislexia. 

El segundo capitulo es la deseripci6n de la metodologla y 

el procedimiento que se sigui6 para la elaboraci6n de la prueba. 

Por 61timo, en el tercer capitulo se presenta la prueba de 

lectura, asl como también las instrucciones para el evaluador, 

tanto para la foI111a de su aplieaei6n como la manera de evaluarse. 



CAPITULO 

·MARco TEORlco 



LECTURA 

Definici6n. 

Comúnmente podemos incluir en nuestras conversaciones la 

"lectura", la cual nos resulta fAcil y entendible, sin 

embargo al tratar de definirla o buscar su definici6n nos en

contramos que este no resulta tan sencillo; por ejemplo, BlOO!!). 

field y Bannhart (1961), (cit. en Dowing y Derek, 1974, p. 7) 

nos da dos definiciones: 

"La lectura no implica sino la correlaci6n de un sonido 

con su .cor~espondiente imagen visual". 

"La lectura es el arte de reconstruir sobre la base de la 

pAgina impresa, las ideas, los sentimientos, los estados anlmi

cos y las impresiones sensoriales de escritor". 

Otra definici6n diccionaria es: "Pasar la vista por lo 

escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y significaci6n 

de los caracteres empleados, pronúnciense o no las palabras r~ 

presentadas por estos caracteres". (Gran diccionario Patria de 

la Lengua espaftola", 1983, p. 970). 

Con las anteriores definiciones podemos ver c6mo varlan 

éstas en la forma en que explican lo que es la lectura, pero en 

general nos la definen de una manera común. 

De acuerdo a ello, podemos definir a la lectura como el 
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reconocimiento de las palabras escritas o impresas en forma ve.r 

bal (sea lectura en voz alta o no). 

Ahora bien, en el aprendizaje de la lectura, se han encorr 

trado muchos problemas, los cuales han sido preocupantes para 

muchas disciplinas, como la pedagogía, la medicina y la psico

logia, que en este caso, esta Oltima es la disciplina desde la 

cual se aborda el tema a tratar. 

· I.2 CONDICIONES GENERALES PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

Existen muchos factores que intervienen en el aprendizaje 

·de la lectura, por ello, algunos autores como Bima y Schiavoni 

(1985) y Dowing y Derek (1974), los han dividido en grupos pa· 

ra un mejor estudio de ellos y especificaci6n; en este caso, -

los dividiremos también en grupos, los cuales son: 

a) Factores internos, en donde están los factores fisiol~ 

gicos u org4nicos, los factores neuro16gicos, las aptitudes 

perceptivas (visual y auditiva) y las aptitudes de raciocinio 

y pensamiento en donde entra la solución de problemas al apre!! 

der a leer. 

También están comprendidos en este grupo los factores em.!?. 

cionales, motivacionales y de personalidad, es decir el estado 

emocional y el deseo de aprender a leer. 

Estos factores s6lo han sido mencionados pues se explica-



mis adelante. 

b) Factores externos, en donde entran los factores ambien· 

,talés, que incluyen los factores familiares, los factores esco~ 

lares y los factores socioculturales, los cuales serln trata· 

·dos mis ampliamente mis adelante. 

I.2.1 Factores Internos. 

Estos factores son de suma importancia, ya que el estado 

de salud del organismo es una condici6n básica para las capac! 

dades y aptitudes de los individuos. Respecto a estos factores 

Bima y Schiavoni (1985, p. 23) realizan una categorizaci6n que 

creemos abarca todos los trastornos orgánicos: 

~ Estado general de salud deficitario tales como la des· 

nutrici6n, enfermedades cr6nicas, parasitosis, anemia, etc. 

· Trastornos del metabolismo tales como la diabetes, ra· 

quitismo y avitaminosis. 

· Trastornos endocrinos, tales como el hipo e hiperfunci6n 

de tiroides, bocio y cretinismo. Suprarrenales como el slndrome 

androgenital. Hip6fisis y glándulas sexuales como el hipogona·· 

dismo y disgenecia gonadal. 

Trastornos neurol6gicos, tales como las secuelas de ence· 

falitis y meningitis: corea, petit·mal y encefalopatlas. 
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- Déficits sensoriales, tales como ceguera, ambliopia, mi!:!_ 

pla, estrabismo, sordera e hipoacusia, entre otros. 

- Trastornos motores, tales como la inestabilidad motora, 

los· defectos musculares congénitos y miastenias. 

- Trastornos del lenguaje, tales como la dislalia, disar

trias y disfemias. 

- Trastornos psicosomáticos, tales como cierto tipo de -· 

··alergias {asma por ejemplo), y trastornos que se manifiestan -

en los distintos órganos como los digestivos y respiratorios -

entre otros. 

Asl pues, vemos en el cuadro anterior como cualquier ano

mal1a orgAnica puede influir en la capacidad y aptitud del in

dividuo, por lo tanto, su capacidad para el aprendizaje de la 

lectura se va a ver disminuida o en su defecto anulada. 

Debido a la importancia de estos factores internos, mu

chas veces se piensa que las dificultades en la lectura tienen 

relación directa con un déficit neurológico, sin embargo lo de

bemos considerar como un factor importante, mas no determinan

te, ya que muchas veces el problema es multifactorial. 

Por otro lado, otro factor interno que se considera de 

suma importancia, (Downing y Trackray, 1974, p. 23) son las ap

titudes perceptivas {visión, audición) ya que son aptitudes 

precurrentes al aprendizaje de la lectura, por ello, se consi-· 
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. d.era importante que los niilos sean examinados por especialis

ta·s para descartar o descubrir estos defectos físicos, en par

ticular los de la vista y el oido, cuando ingresan a la escue

la, y que se sigan las prescripciones de esos especialistas 

.cl1nicos; por ejemplo, el maestro debe observar cuidadosamente 

cualquier signo de molestia visual, en su caso, consultar al 

especialista y seguir las recomendaciones, como podria ser el 

uso de anteojos o ubicar convenientemente al niilo para leer. 

Otro de los factores internos que consideramos importante 

mencionar, son los trastornos emocionales o afectivos; éstos 

no consider!ndolos como una causa o un factor que influya de ma

nera directa y negativa en el aprendizaje de la lectura, sino 

que puede llegar a ser una consecuencia de los problemas en el 

aprendizaje y a su vez después afectan ya directamente al mis

mo proceso. Esto es por ejemplo, si un niilo tiene problemas 

en el aprendizaje de la lectura, se puede pensar que estos mis

mos van a ocasionarle problemas emocionales, como el sentirse 

mal ante su maestro y compaileros de clase y este problema emo

cional a su vez va a afectar su proceso de aprendizaje; es de

cir, se puede formar un "circulo vicioso" dentro del proceso de 

aprendizaje de la lectura. 
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Factores Externos. 

Como se mencionó anteriormente, estos son los factores am· 

bientales que incluyen los factores familiares, los escolares 

y los socioculturales. 

Se ha visto que los factores ambientales como el ambiente 

del hogar tiene relación con el aprendizaje de la lectura y los 

progresos de la misma. 

Schonell (1961, citado en Downing y Thackray, 1974, p. 36) 

sugiere un cuadro en donde incluye aquellos aspectos importan· 

tes del ambiente familiar que influyen en el aprendizaje de la 

lectura. 

"l. Condiciones económicas, como las relacionadas con los 

ingresos de la familia, las dimensiones de la casa, la suficien· 

cia y regularidad de la comida y el sueno, etc; las cuales van 

a determinar las condiciones de vida del nino, y esto a su vez 

va a influir en la escuela, por ejemplo, un nifto mal alimenta• 

do no podrá aprender igual que otro que si lo está, o un nifto 

que realiza su tarea en un lugar adecuado (espacio• ventila· 

ci6n, iluminación, etc.) estará en ventaja con otro que no tie· 

ne dichas condiciones. 

2. Oportunidades de juego y experiencias sociales de di· 

ferentes clases. Esto es, por ejemplo, un nifto que pasea en 

parques, museos, cines, etc., y juega con diferentes niftos ten· 
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drá ·mucha más experiencia que otro que no sale.de su cuarto· y 

s6lo convive con sus familiares. 

3. Naturaleza y monto de los patrones del lenguaje de los 

niftos, en particular cuando están influidos por el habla· de los 

padres. 

4. Actitudes para con la lectura y la escritura; es decir 

cuánto se lee en el hogar y la posibilidad de obtener libros 

de diversos niveles de dificultad. 

S. Calidad de la vida familiar, esto es en cuanto a las 

relaciones entre los padres y su influencia sobre la seguridad 

del nifto y el desarrollo de su personalidad en general". 

Por otro lado, Bima y Schiavoni, (1985, p. 31), nos men

cionan otros factores ambientales que consideramos importantes 

mencionar pues son complemento de los ya mencionados: 

" - Matrimonios separados o desavenidos. 

Clima familiar conflictivo, inestable, inseguro, 

- Padres ansiosos, obsesivos, excesivamente exigentes. 

- Celos y competencias fraternales, a menudo fundamenta-

das por los padres. 

- Experiencias frustrantes de la infancia. 

- Chantaje afectivo {"si no lo haces, no te queremos mlis"). 

- Dificultades econ6micas y materiales que determinan una 
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escasa atención del nifto. 

- Despreocupación de los padres, semiabandono, indiferen

cia afectiva. 

- Recursos educativos inadecuados (castigos o dádivas ex

cesivas, sobreprotección, amenazas). 

- Situación de hijo único o sobreprotegido. 

- Actitudes paternas ambiguas o inadecuadas". 

Como vimos, todos los factores antes mencionados son de 

suma importancia, ya que están muy rel,acionados con el apren

dizaje de la lectura; sin embargo, y como mencionábamos con an

terioridad, no podembs decir que siempre se trate de una rela

ción causal directa,. ya que muchas veces el problema se debe a 

·la combinación de varios factores, por ejemplo, puede suceder 

que los niftos provenientes de ambientes familiares problemáti

cos o niveles socioculturales inferiores tiendan a estar madu

ros más tarde que los de las otras clases o ambientes familia

res más favorables, pero que al final lo lograrán adecuadamen

te; sin embargo, es importante tomarlos muy en cuenta ya que 

se pueden encontrar casos en que estos factores si sean los 

que estén determinando los déficits en el aprendizaje de la 

lectura. 
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I.3 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL APRENDIZAJE.DE LA LECTURA 

Una vez tratadas las condiciones generales o factores que 

influyen en el aprendizaje de la lectura, las cuales se menci~ 

·nan en el punto anterior, es necesario también tener en cuenta 

las .condiciones especificas o actividades y aptitudes que son 

·:. necesarias realizar para la ensenanza de la lectura. Estas ac

tividades y aptitudes que se deben realizar son tipo percepti· 

vo o psicomotor, las cuales si no se realizan o no se pueden 

realizar, generalmente provocan problemas que impiden el apre~ 

dizaje adecuado de la lectura. 

Andrée Gorolami-Boulinier (en Bima y Schiavoni, 1985, pp. 

36-37) menciona ampliamente las operaciones necesarias para la. 

adquisici6n de la lectura: 

" - Reconocimiento de un signo y evocaci6n del sonido co

rrespondiente: 

En este reconocimiento intervienen: 

- a) Percepci6n global de la forma. 

b) Percepci6n exacta de las direcciones, tamanos, posici~ 

nes y mlmero de elementos (m: tres elementos - "patitasª hacia 

abajo; d y b, forma parecida, distinta posici6n de sus elemen

tos, etc.). 

-c) Evocaci6n auditiva correspondiente, sin interferencias 

ni confusiones. Las confusiones más comunes suelen ser: p-t-c 

-, 
..'1,·1 

.i 
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· ·con b-d-g. 

- Emisi6n correcta del sonido, esta operación implica la 

···:representaci6n mental auditiva y exacta y la adecuada realiza~· 

ci6n .motriz. 

- Reconocimiento de una serie de signos (sílabas). 

Esta operación exige seguir la dirección izquierda-dere

cha ·y la percepción exacta de formas sucesivas, posiciones .Y 

·orden, ello sin confusión, omisión, o repetición. Además emi

sión correcta, sin vacilación ni crispación. 

- Reconocimiento de una serie de sílabas: 

.a) Percepción exacta de formas, tamaftos, direcciones, or-

denamiento. 

b) Emisión exacta, en la que intervienen el acento y el 

ritmo. 

c) Evocación del significado de la palabra. 

- Reconocimiento de una serie de palabras con significado: 

Esta operaci6n es la sintesis y culminación de las ante· 

riores. 

A ellas se debe agregar la dirección arriba-abajo de los 

renglones y la secuencia de los mismos. 

En lo que respecta al lenguaje intervienen: 
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a) Evocación rápida del significado de las palabras. 

b) Toma de conciencia de la organización de las palabras • 

. c) Comprensión total de ios significados (lectura compren-

d) Ritmo y acento adecuado al significado (lectura expre-

e) Interpretación correcta de los signos de puntuación". 

Ahora bien, una vez mencionadas anteriormente las condi

ciones tanto generales como especificas necesarias para el 

aprendizaje de la lectura y los factores que influyen en este 

proceso, tenemos una visión general sobre la lectura y los fa_s 

tores que pueden provocar problemas de aprendizaje, sin embar

go, para ampliar la información se consideró importante abar

car el tema de problemas de aprendizaje en general para poste

riormente ahondar en el tema que nos ocupa: la dislexia, espe

cificamente dentro del proceso de aprendizaje de la lectura. 
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

A través de la historia de la educación se ha utilizado 

mucho el término de nii!os con "problemas de aprendizaje", sin 

embargo, éste ha sido utilizado con muy diferentes enfoques, 

mientras en algunas ocasiones se les llama asi a nii!os que tie· 

nen problemas de aprendizaje de la "lecto-escritura", o "nii!os 

·con problemas en el aprendizaje de las matemáticas". etc.: en' 

otras ocasiones se les da un enfoque médico: "nii!os con lesión 

cerebral", "nii!os con disfunción cerebral minima", etc. 

Por ejemplo, Tarnapol Lester (1981), utiliza el término 

de dificultades para el aprendizaje para indicar "los varios 

tipos de problemas que aquejan a los nii!os con disfunciones le· 

ves del sistema nervioso central, pero que no son retardados· 

mentales". (p. 1). 

Desde nuestro enfoque, consideramos que definiciones como 

la anterior, sólo toman en cuenta un grupo de nii!os que presen 

tan problemas de aprendizaje y no son lo suficientemente amplias 

para abarcar los diversos problemas educativos de los nii!os que 

sufren anomalias en el aprendizaje. 

Asi pues, Myers y Hammil (1983), mencionan una definición 

dada por el Comité Nacional asesor pro nii!os impedidos de Est~ 

dos Unidos, que a nuestra consideración es amplia y precisa den 

tro del tema y el enfoque que nos ocupa: "los nii!os con difi· 

cultades especiales en el aprendizaje muestran alguna perturba· 
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de los procesos psicol6gicos fundamentales 

.relacionados con el entendimiento y el empleo del lenguaje sea 

hablado o escrito. Esas alteraciones pueden aparecer como ano·· 

mallas al. escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear, 

o en·aritm6tica. Se trata de condiciones que se han definido· 

como impedimentos de tipo perceptual, lesiones cerebrales, di.!!. 

funci6n cerebral m1nima, dislexia, afasia evolutiva, etc. Sin 

embargo, no se trata de problemas debidos a impedimentos visu_! 

les, auditivos o motores, retraso mental, perturbación emotiva 

o desventajas ambientales". {Myers, p. y Hamill, D. 1983). 

Cabe aclarar que esta definición, como declaraos anterior. 
: 

mente es amplia y precisa, sin embargo muestra algunos proble· 

mas, "dificultades que resultan cuando uno la quiere aplicar'-en 

la escuela, dichas dificultades provienen sobre todo por algu· 

nas palabras, y frases ambiguas del texto". (M)'ers y Hammil, 

1983, p. 23). 

Ahora bien, una vez que ubicamos a los ninos con proble· 

mas en el aprendizaje, vemos como los ninos disléxicos son só· 

lo una parte de ellos, sin embargo, siendo estos ninos los que 

en el presente trabajo nos ocupa, ahondaremos sobre el tema de 

la dislexia en el punto siguiente. 
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DISLEXJA. 

Antecedentes Hist6ricos. 

A pesar de que las dificultades en el aprendizaje de' 

existen desde el mismo surgimiento de la lect~ 

y la escritura, su investigación y clasificaci6n no datan 

muchos aftos atrás. 

Nieto, M. (1978), nos menciona que fue en Berlin durante 

1887 cuando Stuttgart, sugirió por primera vez el término "di!, 

lexia"; a partir de esto en 1892, Dejarine realiz6 estudios con 

un adulto que habla ~ufrido una lesión cerebral secundaria y 

que perdi6 la capacidad de reconocer el lenguaje escrito a pe

sar de su visión correcta; respecto a ello Morgan explic6 que 

el caso representaba un ejemplo de "ceguera verbal congénita", 

(Nieto M. 1978, p. 16). 

Sin embargo, se dice que el primero en estudiar y entender 

los problemas de aprendizaje de los niños disléxicos en los 

Estados Unidos de Norteamérica fue el Dr. Samuel T. Orton, ne,!! 

r6logo y psiquiatra, el cual en 1925 identificó el sindrome de 

dificultades de desarrollo en el aprendizaje de la lectura, d! 

ferenciándolas del retardo mental o la lesión cerebral y ade

mAs sugiri6 que la dislexia tenla una causa fisiológica. Tam

bién, Orton ideó métodos de tratamiento que fueron aplicados -

con resultados favorables a un gran número de niños con probl,! 
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de lectura. 

Ya en los ftos SO's Halgreen (1950) y Norris en 1954 rea

li:aron experie cias con gemelos monocig6ticos y dicig6ticos Y 

llegaron a la onclusión de que la dislexia de desarrollo es 

hereditaria, p es la concordancia de este problema en gemelos 

monocig6ticos e del cien por ciento. 

Ahora bien, a pesar de estos y otros estudios que se han 

realizado ha sid dificil unificar un criterio sobre qué es la 

dislexia y cuále son sus causas. Esto debido a que ha sido 

estudiada por di erentes especialistas, médicos, neurólogos, 

psicólogos, pedagogos, lingüistas, etc.; cada uno buscando sus 

, ••••• y ..... ,.'\''' ....... ,,,,,, ••• ,.,, •••• 

I.S.2 Definición\ 

Las definicio~es de la "dislexia", son muchas y muy varia 

das y este hecho m estra la complejidad del problema y las múl

- tiples facetas que la forman. 

Nieto, M. (19 8, pp. 17-18) nos menciona algunas de ellas: 

Herman dice: "\la dislexia es una capacidad defectuosa pa· 

ra lograr en la épola adecuada, una eficiencia en la lectura y 

escritura correspon icnte a un rendimiento promedio; depende 

de los factores con titucionales y se presenta a menudo acom· 

panada por dificult des en la interpretación de otros simbolos, 

/. r. 

,·,-: 
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,._ ·' 

existe en la ausencia de influencias inhibitorias apreciables 

pasada.s o presentes .en los ambientes externo e interno". 

MacDonald Critchley, define a la dislexia como "un tras

torno manifestado por la dificultad de aprender a leer, a pe

·sar de instrucci6n escolar convencional, inteligencia adecuada 

y oportunidad social. Depende fundamentalmente de un trastor

no cognoscitivo, el cual es frecuentemente de origen constit.!!. 

cional entendiendo constitucional como hereditario, Esta defi· 

nici6n es aceptada por la Federación Mundial de Neurolog1a en 

1963. 

Bernaldo de Quiroz define a la dislexia especifica de ev2 

lución diciendo que "se trata de una perturbación perceptiva

cognoscitiva especifica, que dificulta la· adquisicióri del len

guaje en la lecto·escri tura". 

Pefla Torres da la siguiente definición "dislexia es la d.!, 

ficultad para pasar del simbolo visual y/o auditivo a la con

ceptualización racional del mismo y su transferencia práxica 

como respuesta hablada o escrita". 

Por otro lado, Fernández Llopez y Pablo (1978), sel1alan que 

"el t6rmino dislexia, segfin su etimologla significa cualquier 

alteración en la adquisición de la lectura". (Fernández F •• 

Llopez, A y Pablo, c., 1978, p. 65). 

Duel1as, M. (1988), nos menciona que "la dislexia es un si~ 
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·dro•e complejo con un problema especifico en el aprendizaje de 

. la escritura y de la lectura, una incapacidad para adquirirlo 

.. correctamente. No es una enfermedad ni una minusvalla, pero 

si un problema de aprendizaje repercute en la adquisici6n de 

.. :. las. enseftanzas primarias elementales, en el acoplamiento Y. en 

~l rendimiento escolar". {Duenas, M. 1988, p. 16). 

Wagner (1982), define a la dislexia como una "funci6n a! 

terada de las habilidades simb6licas y perceptivas que se man! 

fiesta en la lectura deficiente". (p, 29). 

Por último mencionaremos que Bima y Schivoni (1985), nos 

dicen que "las dislexias son dificultades muy especificas en 

lecto-escritura. Es preciso rastrear sus causas en déficits 

en las condiciones expeclficas. Por ello no hay una sola dis

lexia sino varias dislexias caracterizadas por las. mismas cau

sas de las dificultades halladas: dislexia por deficiencia de 

organizaci6n del esquema corporal, de la organizaci6n espacial, 

temporal, de lateralidad, del lenguaje, etc." (p. 66). 

Dejamos al último la definición de Bima y Schiavoni, dado 

que creemos que es la que más nos puede aclarar la definici6n 

de la dislexia misma, pues consideramos que el problema en la 

disparidad de.definiciones al respecto de la dislexia, radica 

en que se quiere englobar en un solo término la dislexia y las 

muchas causas que supuestamente se han encontrado que la prov~ 

can. 
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Etiologta·y'c1asificaciones. 

Como se menciono anteriormente, hablar.de las causas.de la 

ha sido y es en la actualdiad un cimpo muy controVe.! 

·tido, pues hablando en t6rminos muy generales se ·menciona que 

se debe desde una lesi6n orglnica o cerebral, un problema de -

lateralidad, una implicaci6n auditiva, una alteraci6n bioqulm! 

ca, una predisposici6n genética, hasta una situaci6n de probl!_ 

mas afectivos. 

De acuerdo a ello, vemos que el origen no es evidente ni 

demostrado con claridad, pero lo importante de su estado es que 

todos los especialistas en su afán de aclarar el problema y de 
! 

acercarse lo mis posible a él, de acuerdo a sus propias inves

tigaciones y experiencias, han encontrado y realizado varias 

clasificaciones de la dislexia, lo que ha permitido disponer -

de soluciones muy eficaces aunque se desconozca el origen. 

A continuación mencionaremos varias clasificaciones dadas 

por diversos autores de la dislexia que muchas veces pueden COJ!1 

plementarse unas con otras: 

Quiroz, B. y Della C.M. (1955) distinguen cinco grupos de 

incapacidad para el aprendizaje: 

Dislexia especifica de evolución.- También llamada de de-

sarrollo porque aparece en estas etapas de evolución infan-

til •. Tiene un origen genético que evoluciona con el tiempo. -
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Aqul se afecta el lenguaje escrito, tanto al interpretarlo co

mo al escribirlo, mientras que las otras esferas de la activi

dad del nifto pueden estar perfectamente normales. 

Disfasia escolar.- Representa una perturbaci6n ¡eneral .del 

lenauaje que también se manifiesta en la lecto-escritura. 

Trastorno postural del nifto.- Existe un trastorno a nivel 

org4nico corporal que le impide adquirir las posiciones y pos

turas 6tiles para el aprendizaje. Este trastorno org4nico se 

sit6a a nivel vestlbulo (centro del equilibrio a nivel del ol

do interno). 

Dislexia.- La maduraci6n de la lecto-escritura se ve afe.!:_ 

tada por un retraso en la maduraci6n neurol6gica. Esta inmadu

rez se va resolviendo con el tiempo de forma espontánea. 

Dispraxia oculo-motriz congénita.- Aqui los ojos no si

·. guen los movimientos de la cabeza o de las manos. 

Jordán, D.R. (1982) distingue tres tipos de dislexia: 

Dislexia visual.- Existe una inhabilidad para captar los 

slmbolos del lenguaje impreso, excluyendo cualquier tipo de 

trastorno en la visión que es perfectamente normal. La visi6n 

es buena, pero falla la interpretación de lo visto¡ las le-· 

tras aparecen al revés, cambiadas de sitio o confundidas con 

otras parecidas. 

/.·., 

•, . 



Dislexia auditiva.- Se refiere a la imposibilidad para 

percibir los sonidos separados del lenguaje oral. La audici6n 

.se encuentra bien pero no se pueden identificar las variacio

nes de la voz al separar las palabras. Como consecuencia al -

nifto le es pr4cticamente imposible seguir con la escritura lo 

que va escuchando. 

Disgrafia.- Se aplica a la incapacidad para trazar los 

simbolos del lenguaje correctamente por falta de coordinaci6n 

de los múscµlos de la mano. 

Por otro lado, Bima y Schiavoni (1985), establece tres 

grandes categorlas conforme a la gravedad del cuadro que pre

sente el nifto !disléxico: 

Dislexia especifica o severa.- Se trata de la anomalia o 

trastorno en el aprendizaje de la lectura primitivamente de-

signado como alexia, ceguera verbal congénita o alexia congén! 

ta, 

En la dislexia severa se encuentra: a) una contradicci6n 

entre la capacidad de razonamiento del nino, sus dotes intele~ 

tuales, sus resultados satisfactorios en áreas diferentes de 

la lacto-escritura y la gnorme dificultad en el aprendizaje de 

esta última, 

b) Insuficiencias en las condiciones especificas: déficit 

en la organizaci6n del esquema corporal y la lateralidad, pro

blemas de orientaci6n espacio-temporal y ritmo, madurez p~ico-
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motora, problemas de lenguaje y de la funci6n simb6lica, pero 

todo ello sin formar slndromes uniformes. 

c) Lo que mejor caracteriza al disléxico grave es.al mis· 

mo tiempo la persistencia de sus dificultades, la acumulaci6n 

de. los errores o fallas escolares y .su variedad. 

d) El disléxico severo difícilmente aprenderá con el con· 

texto escolar normal; se deberá consultar a un especialista. 

Dislexia moderada.· El cuadro sintomático de la dislexia 

moderada llamada también dislexia escolar, es al iniciar el 

primer grado de la escuela primaria, déficits en algunas condl 

ciones especificas (esquema corporal, lateralidad, orientaci6n 

espacio-temporal y lenguaje, psicomotricidad), y por otra par· 

te dificultades con la lecto·escritura. Lo que diferencia a 

la dislexia moderada de la severa es la posibilidad que tienen 

estos niftos de superar sus anomalias paulatinamente, -con cier

to apoyo pedagógico individualizado·. Los disléxicos severos 

por el contrario, suelen arrastrar los déficits en el aprendi· 

zaje hasta la adultez. 

Retraso en la lecto·escri tura.· Configura una forma más 

atenuada de la dislexia moderada. No son disléxicos, pero pro· 

blemas emocionales y en particular problemas de desarmoriias en 

la maduraci6n funcional condicionan una sintomatolog!a similar 

a la mencionada en los puntos anteriores, sin configurar en ma· 

nera alguna síndromes idénticos. 
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En las pruebas de madurez para la lecto·escritura obtiene 

puntajes regulares o bajos en coordinaci6n viso•motora, en • 

orientaci6n espacial, ritmo y pronunciaci6n. Presentan difi· 

cultades en la coordinaci6n viso-manual y a menudo les cuesta 

se¡ulr el ritmo y se manifiestan en general como algo incoord! 

nadas en su.s movimientos. Desde luego que al iniciarse las t!, 

reas propias de la lecto·escritura las dificultades especlfi• 

. cas se pondrln en evidencia. 

As1 pues, vemos c6mo los ninos disléxicos presentan un 

cuadro similar, que son las dificultades en el aprendizaje de 

la lecto•escritura, sin embargo éstas se dan en diferentes gra· 

dos y unos ninos pueden presentar .algunas en especifico, mien· 
' 

tras que otros no. Es por ello que los investigadores, como 

los autores mencionados anteriormente han realizado clasifica· 

clones para especificar diferentes tipos de dislexia, que como 

se mencion6 anteriormente han servido y servirán para darles una 

mejor educaci6n y tratamiento. 

l.S.4 Errores de tipo disléxico en la lecto·escritura. 

La realización de un cuadro sobre los errores que cometen 

los niftos en el aprendizaje de la lecto·escritura va a permi· 

tir. la identificaci6n y diferCnciaci6n de estos ninos con el 

escolar normal, aclarando que estos errores pueden variar en 

grado y frecuencia. 
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Nieto, M. (1982, p. 21), menciona los siguientes errores: 

l.- Confusi6n de las letras de simetria opuesta, tales co

... mo b por d, p por q, etc, 

2.- Confusi6n de letras parecidas por su sonido, tales co

.mo p por c (sonido fuerte) y c por t; estos sonidos son oclus! 

vos y con deficiencia un nifto en las gnosias auditivas puede 

. confundirles. 

3.- Confusi6n de letras parecidas en su punto de articul! 

· ci6n por ejemplo; ch, 11 (o y ) y ft; los tres fonemas son pal! 

tales y se articulan con el segundo tercio de la lengua. 

4. - Confusión de guturales (sonido suave), j y g (o c son,!· 

dos fuertes) • 

s.- Errores ortográficos, confundiendo letras que corres

ponden a un mismo fonema, por ej.emplo: s, c (sonido suave) y z; 

11 con y g (sonido fuerte) con j: el uso correcto de r (sonido 

fuerte) y rr: de las silabas gue_. gui; el uso de la n; diére-

sis, acento y mayúsculas. 

6. - Alteraciones en la ~:eé@i.nci~ df! .1as · 1etras que forman 
,:\' 

silabas y palabras. 

lugar de plato. ;,:_ ·•,"-

b) Inversiones, co~b:¡/"cÚ~hd~ escriben o leen en lugar de 
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'.·:·. 

~~-~e", . "el". 

'c) Agregando letras, como cuando escriben o leen "teresº 

lugar de ºtres". 

d) Alteraciones en el ordenamiento de las letras que ·for- · 
palabras como cuando leen o escriben "noma" en lugar de 

7.- Confusi6n de palabras parecidas u opuestas en su sig

nificado, esto es lo que llamamos sustituciones semánticas. Por 

ejemplo, suelo por piso. 

8.- Errores en la separaci6n de las palabras cuando al 

escribir juntan dos o más palabras y no las separan cuando se 

debe, por ejemplo, "lame sa" en lugar de "la mesa". 

9.- Falta de rapidez al leer, desde una lectura mecánica 

mal modulada y sin ritmo, con marcada dificultad en la lectura 

de las palabras largas o raras por su uso hasta la lectura si

lábica o deletreando. Generalmente estos síntomas traen cons,! 

go falta de comprensi6n en la lectura, 

Por otro lado Bima y Schiavoni, (1985, p. 73), mencio· 

nan otro cuadro de errores que varian con el anterior en algu" 

nas denominaciones que le dan al tipo de error.y aumentan o di!, 

minuyen a otros: 

1.- Rotaciones.- Se confunden letras de forma similar y· 

se ubican mal sus elementos (b·d; p-q; u-n). 
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2, - Inversiones. - Modificaciones de la secuencia corree.ta 

.. de .las silabas (la-al; le-el; los-sol), (golbo ·por globo;· ra- · 

. dilla por ardilla). 

3.- Confusiones.- Cambio de una letra por otra -sea gr4-

fica o f6nicamente- a causa de su pronunciaci6n similar· (b-p¡ 

t y d¡ g y e). 

4.- Omisiones.- Supresi6n de una o varias letras en la 

palabra (sodado por soldado; faro por farol; árbo por árbol; 

etc.). 

s.- Agregados,- Toda vez que se aftaden letras o se repi· 

ten silabas. (Por ejemplo cuando leen o escriben ataras en l.!!. 

gar de atrás). 

6.- Contaminaciones.- Cuando una silaba o palabra escrita 

forza a otras y se confunde con éstas, de donde resulta la mez

cla de letras de ambos términos, por ejemplo "la mamA lama" en 

lugar de "la mamá lava". 

7.- Distorsiones o deformaciones. Cuando lo escrito re

sulta .ininteligible. 

8.- Disociaciones.- Fragmentaci6n de una palabra en forma 

incorrecta, (árboles gran des y ver des, en lugar de árboles 

grandes y verdes). 

AdemAs de estos errores·, la escritura aparece en general 



·corregida, tachada, raspada y con trastornos de la direcciona· 

lidad. 

Bn cuanto a la lectura, a causa de los errores seftalados 

resulta.muy lenta, dificultosa, con escasa comprensi6n de lo 

leido, con adivinaci6n de silabas o palabras, con persevera

. clones (reiteraci6n de silabas o palabras ya vistas, pero que 

no estln actualmente), 

Ahora bien, como se mencion6 anteriormente, la clara ide!! 

tificaci6n de estos errores en el aprendizaje de la lecto·es· 

·critura nos va a permitir la identificaci6n y diferenciaci6n 

de los niftos que cometen errores de tipo disléxico, del escolar 

nor•al, lo cual es parte del objetivo del presente trabajo, y 

que m4s adelante, a través de la descripción del siguiente ca

pitulo, se explicará con detalle. 



CAPITULO ll 

METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 



11, . METODOLOGJA Y PROCEDIMIENTO 

De acuerdo al objetivo del presente trabajo, el instrume~ 

to que se realiz6 fue una evaluaci6n de tipo conductual, por 

ello, cabe mencionar que fue basado en la evaluaci6n conductual 

(Martlnez, 1981): 

1) La finalidad de la prueba es proporcionar informaci6n 

sobre el sujeto para proporcionarle el tratamiento mAs adecua

do. 

2) Es una evaluación continua, de proceso; en donde se co~ 

sidera lo que la persona hace, es decir, la conducta que exhi

be en una situación en particular. 

3) Las conductas a valorar deben constituir una muestra 

representativa del dominio más amplio de conductas que el suj.!. ·:":.· .. 

to pueda exhibir. 

Por otro lado, la realización del instrumento también se 

basó en los principios de confiabilidad y validez. Considera~ 

do la confiabilidad en cuanto a que los datos obtenidos estén 

en función de la verdadera posición del sujeto con respecto al 

comportamiento estudiado y que no se deban a errores de medi

ci6n. La validez se refiere a que el instrumento sirva para la 

.finalidad perseguida con su aplicación; que sea útil para me

dir un comportamiento en particular. 



Ahora bien, en la elaboraci6n de este instrumento, no se 

pretendi6 valorar el constructo de la dislexia (validez de c~n~ 

tructo), dado que no se parti6 de la consideraci6n de la dis· 

lexia como un constructo genérico esto es, de la extensi6n en • 

que los puntajes de la prueba elaborada deberlan correlacionar 

lo predicho con la teorla en la que el constructo estuviera i!! 

menso (Martlnez, 1981, Cone, 1981) esto es, aquellos atributos 

que se supone subyacen en la ejecuci6n de la prueba. 

Lo que nos interesó fue que el instrumento se aproximara 

lo 11ás posible a la validez de contenido; es decir, que las CO!! 

diciones bajo las que la conducta sea medida representen todos 

aquellos conjuntos de condiciones a los cuales se está intere· 

sado en generalizar (Linehan, 1980, Martlnez, 1981). La vali· 

dez de contenido compara los resultados obtenidos con una esp~ 

cificación previamente definida y no con una noción vaga en la 

mente de un experto (Hoste, 1981). 

La validez de contenido consta de un examen sistemático • 

de la prueba para determinar si comprende una muestra represe!! 

tativa de la conducta que ha de medirse; así, se deben conocer· 

bien los limites del universo del contenido. 

Por otro lado, y de acuerdo a nuestro objetivo nos inter~ 

só que la prueba tuviera implicaciones para el tratamiento, es 

decir, que los resultados que la prueba nos arroje sirvan para 

planear su tratamiento, considerando asi que la ejecución que 
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presenta el sujeto.no es síntoma de dislexia sino el problema 

que_ hay que atacar. 

Asl, al elaborar esta prueba no se pretendi6 darle vali~ 

dez de constructo, por ello tal vez en la prueba no se encuen

tren ltems que evalúen errores tradicionalmente considerados -

como disléxicos, o al contrario, se encuentren otros que eva

lúen errores que no se han considerado de tipo disléxico. 

Ahora bien, el método que se ha utilizado se fundament6 -

en varios puntos teóricos de Anastasi, 1968; Pawlik y cols, -

1979; Brown, 198 ; Linehan, 1980; Fernández y Carrobles, 1981; 

Martlnez, 1981 y Salvia e Ysseldyke, 1981. Con la finalidad -

de obtener la validez de contenido y tratamiento. 

1) Especificaci6n y definici6n del universo de interés y los 

universos de generalización. 

Nuestro universo de interés fueron los errores de tipo di~ 

léxico en la lectura, antes definimos el dominio más amplio que 

lo comprende que es el lenguaje y nos basamos en la conceptua

lización que hace Skinner de conducta verbal, es decir, anali

zAndola en función de los estímulos antecedentes y estlmulos -

consecuentes. 

Skinner {1981), define a la conducta verbal como aquélla 

que se mantiene y establece por la mediación de otra persona; 

Y a la lectura la define como conducta textual en la que el e~ 

'¡ 



· .timulo antecedente es verbal-escrito: la modalidad de la res

puesta es diferente a la del estimulo, ya que éste es visual -

·impreso y aqu6lla es vocal; la correspondencia entre estimulo 

· y respuesta es formal de uno a uno, aunque arbitraria y los r!_. 

forzadores que mantienen la conducta son educativos y sociales. 

As1 la conducta de leer consiste en convertir slmbolos impre-····· 

sos (letras). en sonidos. 

También se defini6 el marco teórico (capitulo 1), a tra

vés de una investigación y revisión bibliogr4fica y desde el 

cual se consideró la lectura, se analizó concienzuda y sistem! 

ticamente el Area de contenido de la prueba, para tener la se

guridad de que todos los aspectos princip~les que la componen 

est6n adecuadamente cubiertos por los elementos de la prueba y 

en la proporción correcta. 

As1, la primera tarea que se realizó fue la definición 

clara del universo de contenido y de los universos de genera

lización. 

Aqui se estudiaron, para posteriormente hacer un análisis 

de los libros de lectura de 3o. y 4o. grado de primaria. Se -

analizaron con la finalidad de conocer el tipo de lecturas que 

los niftos en estos grados deben y están acostumbrados a leer, 

asf. como el grado de dificultad de las palabras, las frases y 

los p4rrafos que deben leer estos niftos. 

Con ello, se observó que las áreas de contenido y nive-
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les de variaci6n de la lectura fueron: 

a) Lectura de palabras de dos o mAs· silabas. 

b) Lectura de frases y oraciones. 

c) Lectura de pArrafos de mAs de cuatro frases. 

Cabe aclarar, que no se empez6 con conducta de tac.tuar, • 

discriminaci6n visual de trazos simples (rectos) y de trazos • 

~omplejos (curvos y mixtos), reconocimiento de letras y lectu· 

ras de silabas (simples y compuestas); dado que la prueba fue 

realizada especificamente para niños de tercero y cuarto grado 

de primaria. 

Z) ldentificaci6n de Indicadores. 

Se identificaron indicadores del universo de inter!s, co· 

mo tipos de problemas en la lectura, relaciones, tipos espec1· 

ficos de relaciones, errores que se pueden co_meter en cada ti· 

po, etc. Por ejemplo, si definimos que existe un problema cua!!. 

do no se da la respuesta apropiada a la lectura ante el estim~ 

lo presentado, podemos clasificar esos problemas por confusi6n 

de trazos, dentro de cada faceta, por forma, por tamaño, posi· 

ci6n o número de elementos. En cuanto a reconocimiento de le· 

tras confundir letras mayúsculas con minúsculas; confusi6n de 

tamaño (l·i, h·n), posición (b·d, n·v, p·q, b·p, l·j), o núme· 

ro de elementos (m·n, v·w, i·j, c·d, g·q). En cuanto a la lec· 

tura de silabas, palabras, oraciones y párrafos, aparte de los 



anteriores, se consideran problemas en: cambian el orden de .las,. 

letras, sllabas o palabras: omitir letras, silabas o palabras; 

.agregan letras, silabas· o palabras y repetir letras, silabas o·· 

palabras. 

Asi, ésta fue la forma en que, a partir de los contenidos 

y los universos de generalización, con sus respectivos niveles 

de variaci6n, se identificaron los indicadores de 6sos en: la 

prueba. 

Los indicadores identificados fueron: 

1.- Confusión de letras por la posición-dirección: 

Es el cambio que se realiza al leer de una letra, por otra; 

confundiéndolas por su posición o la dirección de sus elemen~·.· 

tos, por ejemplo, al confundir d por b, por q, ,,. por m. 

2. - Confusión de letras parecidas por su sonido.:. 

Es el cambio de una letra por otra, que se realiza al 

leer, debido a que la lectura (el sonido) es parecido, poreje!!J 

plo, c por t, t por d, t por b, c por d, c. por b, m por n. 

3.- Confusión de letras que corresponden a un mismo fone-

Es el cambio de una letra por otra que se realiza al leer, 

debido a la confusión de éstas porque tienen el mismo fonema, 

en este caso sólo puede suceder con lag y la j. 

. . ~ 



4. - Omisiones i 
'·'· 

Es,- cuando al lee no se pronuncia: 

a) Una letra ·(car por clara, leta por letra); 

b) Una silaba (p!insa por princesa). 

c).Una palabra (o adquir1 era un cachorrito por lo 

r1 cuando era un cach rrito). 

d) Una frase (ellbosque Centenario penetra en la ciudad, 

pero el bosque está d ntro del mar. Hay flechas en el aire y 

gue.rreros que van per1idos entre ramas de coral por el bosque 

'centenario penetra en la ciudad. Hay flechas en el aire y gu~ 

rras que van perdidos \en~re ramas de coral, 

5. - Sec.uenciaciól: . 

Es cuando al le] inviert~ ,;n~: .· .. ··• 

a) Letra, por eJemplo, ·1~.por al·o;i~ ~or el, 

gol lo:: :. :::, :~;:::.(pclt::ro:·,:::::'.;;:~i: ::• ::;:'.';.,. 

d) O una frase el perro :no quiso .• Quir.ica 

el palo, por Quirica fhe a ver ei palo,·pero el perro·no 

so. 

6.- Inserción: 



.Es cuando al leer aumenta una: 

a) Letra, ya sea la quo está escrita o diferente, por eje111- · 

.plo, diferente: pocos por poco; igual: perrico por perico. 

b) Una silaba, diferente: muérdele por muerde; igual: pa

lolo por palo. 

c) Una palabra, diferente: en el desierto feo no hay agua 

por en el desierto no hay agua; igual: al sonarse la nariz Y 

bajar el paftuelo lo miran por al sonarse la nariz y bajar el 

paftuelo para sonarse lo miran. 

d) Una frase, diferente: cuatro vaquitas que dan leche pa

recen pacientes, tienen de todo, aire corrientes. Por cuatro 

vaquitas parecen pacientes, tienen de todo, aires corrientes; 

igual: de pronto para como asombrado después dispara para otro 

lado de pronto para como asombrado. Por de pronto· para como -

asombrado después dispara para otro lado. 

7. - Confusión de palabras parecidas: 

Es cuando al leer pronuncian una palabra por otra debido 

a que para el lector pueden significar lo mismo. Por ejem

plo, hombre por seftor, coche por auto. 

8.- Confusión de palabras opuestas: 

Es cuando al leer pronuncian una palabra por otra debido 

a· su significado diferente. Por ejemplo, alto por bajo, blan-

.. , 

' : 
.,; 



:;:.:' 
· .. co ,por negro·. 

9,• Errores al leer en la separaci6n de palabras: 

Es cuando en una lectura no se separan las palabras o sl· 

labas adecuadamente, Por ejemplo, laca sa por la casa, elra • 

' t6n caf6 por el rat6n caf6. 

10.- Falta de rapidez al leer: 

Es cuando el ritmo de la lectura es lento, puede ser sU! 

bico o no. 

11.· Rapidez excesiva: 

! 
Es cuando se lee tan rápido que no se entiende el sentido 

de la lectura. 

12.- Leer de derecha a izquierda: 

Es cuando empiezan la lectura del lado derecho hacia el •· 

lado izquierdo, por ejemplo: valle un bonito muy verde por un 

valle verde muy bonito. 

13.· Confusi6n de letras, silabas o palabras: 

Es cuando al leer pronuncian una letra, silaba o palabra 

por otra, que no es semejante en su escritura, en su sonido o 

en su significado, por ejemplo: 

a) Letra: r por s. 



-.·.··. 
S1labai casa por taza • 

. Palabra: pluma por nube. 

14.- Entonaci6n y puntuaci~n: 

Es cuando al leer no respetan las reglas 

·.tos, comas, signos de admiraci6n e interrogaci6n, etc.). 

Una vez terminado lo anterior, el siguiente paso fue el·· 

de un muestreo representativo. 

3) Muestreo representativo de los universos de generalizaci6n 

o contenidos posibles. 

En la construcción de la prueba, el proceso de muestreo -

de reactivos implicó, en primer lugar, la división del dominio 

de contenido en cierto número de categorías y subcategorias, -

cada una de las cuales representó un área relevante d.e conten.! 

do (lo cual está comprendido en las fases anteriores) y, en s~ 

gundo lugar, un muestreo de los reactilTos de cada categoría. 

La definición específica del muestreo representativo y no 

al azar, implicó la integridad de una muestra de reactivos es

to es, una selección de reactivos de proporción a su énfasis 

e importancia. Es decir, debe haber en la prueba un muestreo 

representativo que contenga a todos los tipos de universos de 

interés definidos anteriormente. 

'· 



En este caso, el muestreo se realiz6 mediante el estu'dio 

de gran variedad de palabras, frases y lecturas que se puedan 

, manejar en la ensellanza de la lectura, a nitlos de tercero , y," 

cuarto grado, de primaria. 

Una vez realizado este estudio' se seleccionaron aquellas 

(palabras, frases, lecturas), que por su contenido pertenezcan 

a los errores de tipo disléxico explicados en los indicadores.,:, 

Las palabras, las frases y las lecturas seleccionadas se, 

muestran en la prueba (capitulo III). 

4) Especificaci6n de los requerimientos de la tarea y las in!. 

trucciones que se les van a dar a los sujetos. 

Este paso tuvo que ver con la forma en que los reactivos 

evalfian el contenido, es decir, con el nivel de destreza con 

que se evalQa el contenido, por ejemplo, si el sujeto tiene que 

seftalar o leer palabras o frases u oraciones. 

También se consideraron las instrucciones dadas a los su-

jetos; por ejemplo: "toma el libro y vas a leer cada una de 

las palabras que se encuentran ahi; no puedes preguntar como se 

lee algunas de las palabras ni si están bien o mal algunas de 

las palabras que leiste". 

Las instrucciones que se seleccionaron son las que se mue!. 

tran en la prueba (capítulo III). 
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··.Especificaci6n de los métodos para la evaluaci6n de las re,! 

puestas, 

Ésto estA lntimamente ligado con la selecci6n de indicadores 

eón el punto anterior. 

Se realiz6 una matriz de resultados donde se evaluarA si 

en.cada palabra, frase y pArrafo leido se cometi6 alguno de los 

errores que se mencionan en los indicadores. Esto es de manera 

general de la siguiente forma: 

.ITM 

l •. ~ 

. 2;~ 

Ejemplo # l. 

INDICADORES 

1 ;2 3 4 5 6 1 s g 10 11 12 

'_, ~;-: 
,.' 

.'.4 ~-. 

Fns'esi 

'"l.·' 

2.'-

3. • .. 

4.-· 



Lecturas 

1.-

2. -

3 •• 

4,.. 

Se colocar4 una (X) en el cuadro que corresponda al 1tem 

y al error o indicador cometido y adem4s especificar4 el error 

cometido; como se observa en el ejemplo anterior, la matriz • 

general y definitiva se muestra después de la prueba (capitulo 

III). 

; '·.' 



.CAPITULO III 

PRESENTACION DE LA PRUEBA 



·Prueba de lectura para niffos de 3o. y 4o. grado de primaria. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

··1· 

GRADO ESCOLAR: 
-E,...D_A_D_•_D_E_L_A_L_U_M_N_O_: ___ .. _. ,_ .. _ •• _ •• _{;_,(_',_:~~~~~1 

FECHA: 

I. Indicaciones: A continuaci6n encontrarás una lista de 

palabras, las que leerás unas tras otras, sin repetir alguna de 

ellas. 

Abdomen 

Reto 

Abandonados 

D6nde 

Bailan 

Prisa 

Resistir 

Bala 

Arqueol6gicas 

·:-i 

' ... ' .. ·¡ 
. ' 



·Rata 

Gemelos 

Risa 

Pato 

Deber 

Bando 

For•as 

Buscar 

. Gemelo 

Piano 

Alba 

For•ar 

Roto 

Blanca 

Pequen o 

·Palo 

Cara 

Geranios 

Buscas 

Plano 

Blanda 

Rat6n 

Clara 

Género 



;!' 

II. Indicaciónes. Ahora, encontrarás una serie de fra

ses, las cuales leerás como lo acostumbras dentro del sal6n de 

:,; Clases, sin regresarte a leer alguna palabra o frase. 

El cielo se ha despeinado 

··su melena de cristal 

se destrenza en el semblado. 

Una cajita blanca, blanda y grande para el rat6n •. 

·El gemelo de Arturo es pequefto. 

El canto roto de un grillo, 

la queja oscura de un agua. 

En la fuente de agua clara, 

con sus manos lavan la cara 

a1·a ella y ella a él. 



I II. Indicacfones: A continuación encontrarás una serie 

•de lecturas, las cuales tienes que leer como acostumbras den"·· 

de lectura. 

EL PAVITO REAL 

El pavi to real 

siempre está lindo; 

porque nunca se quita 

su trajecito 

de los domingos. 
·. ! 

José Antonio Dávila 

-·, :: ,i 

.. 

• 1 • .: ··.f.<-.: . :'. , , 
·'··--~~· ... ----·~----~------"·J:-."'-"'···-... "-·.....:>.1"-~...;-:: .• _¡..-,..:;,._..,~.;;.,'-.,,".._, __ :.,,. 

· .. 
':,_:;' 

. :':_.;.,:-. 



.ESTADOS DE ANIMO 

Unas veces me siento 

como pobre colina 

y otras como montana 

de cumbres repetidas. 

Unas veces me siento 

como un acantilado 

y en otras como un cielo 

azul pero lejano. 

A veces uno es 

maniantal entre rosas 

y otras veces un árbol 

con las últimas hojas. 

Pero hoy me siento apenas 

como laguna insome 

como un embarcadero 

ya sin embarcaciones. 

Una laguna verde 

inmóvil y paciente 

conforme con sus algas 

sus musgos y sus peces. 

Sereno en mi confianza 

confiado en que una tarde te acerques 

y te mires, te mires al mirarme. 

Mario Benedetti 
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Nombras, el árbol, nina. 

Y el Arbol, crece lento y pleno, 

anegando los aires, 

verde deslumbramiento, 

hasta volvernos verde la mirada. 

Nombras el cielo nina. 

Y el cielo azul, la nube blanca, 

la luz de la maftana 

se meten en el pecho 

hasta volverlo cielo y transparencia. 

Nombras el agua, nina. 

Y el agua brota, no se d6nde, 

bajo la tierra negra, 

reverdece la flor, brilla en las hojas 

y en húmedos vapores nos.convierte. 

NÓ dices nada, nifta. 

Y nace del silencio 

la vida en una ola 

de música amarilla; 

su dorada marea 

nos alza a plenitudes, 

nos vuelve 



EL GATO 

Con·un lindo salto 

lis.to y seguro 

el gato pasa 

del piso al muro. 

Y cuando cambia 

de opinión 

vuelve de nuevo 

para el sillón. 

Y corretea bien ·despacito 

cuando tiene hambre: 

de pajarito. 

De pronto para 

como asombrado. 

Después dispara 

para otro lado. 

Y cuando siente una gran 

toma su batlo: 

pasa la·lengua 

por su barriga. 

Vinicius de Morales 



FABULA 

El viejo mono dijo al monito: 

- VAmonos, demos un pase1to; 

de estar colgado me siento ah1to. 

Pero en respuesta dijo el monito: 

- Yo tengo miedo pues por poquito 

el otro d1a me dejan frito 

cuatro caimanes y dos mosquitos, 

sin que pudiera lanzar un grito, 

pedir socorro, tocas un pito. 

El viejo mono dice al monito, 

no sin mirarlo de hito en hito: 

- De los cobardes nada se ha escrito. 

¿No te avergüenza lindo amiguito, 

coger los mangos siempre bajitos, 

sin pena o riesgo, sin un tirito? 

• ¿Y si me matan? (gime el monito) 

• Pues si te matan, ya estaba escrito 

- ¿Y si me prenden? Será un ratito. 

¿Y si me hieren? Un pinchacito ••• 

Después de hablado todo lo escrito, 

miren que miren, ah1 va el monito, 

con m4s candela que un aereolito, 

canta que canta ya no bajito. 

El bosque es suyo ••• 
¡Mas cuidaditof 
hay otros monos y otros monitos,. 
que no se pueden quedar solitos. 

.... 

:'.·· 



PLEGARIA POR EL ARBOL 

¡Amar el árbol es comprender la vida! 

Sali6 de abajo de la tierra para mirar el sol, y compade

. 'cido de los pájaros, abri6 los brazos para protegerlos, y com

padecido de los hombres les da cuanto posee. 

Recoge cada mirada como un beso, y cada gota de agua como 

una caricia. 

Es todo él serenidad y está impregnado de la armenia del 

universo. 

¡Amar el árbol es comprender la vida! 

Tan sabio es, que dice su humildad y su bondad en silen

cio tan caritativo, que purifica la atm6sfera y las almas; tan 

puro y tan piadoso que con cada mano pide al cielo la bienavent.!:!. 

ranza para todos. 

Además de filósofos, historiadores, poetas, el árbol prof.!:_ 

ta. Cuenten los árboles de una nación y conocerán su porvenir. 

Trabaja de dla y de noche, porque es obrero y artista, ere!_ 

dor de belleza. 

¡Es todo él una plegaria que asciende al cielo! 

¡Amar el árbol es comprender la vida! 

Constancia C. VigÜ 



_ ---···-·-u ""'-"K fUl'ffERIAS 

Primeramente, los que van andando y hablando consigo mis-. 

mos por. la. calle o en su coche. 

Los que, paseando por alguna habitaci6n enladrillada o 

por las losas de la calle, ponen con cuidado los pies en las 

hileras de losas o ladrillos. 

Los que, paseando por la calle, sacan la mano por debajo 

de la capa y van tocando con ella las paredes. 

Los que, jugando a bolos, si se les tuerce la bola, tuer

cen juntamente el cuerpo creyendo que si ellos lo hacen, ella 

también lo hará. 

Los que llevando una máscara, hacen muecas como si los de

más pudiesen verlas. 

Los que, cuando esperan a un criado que han enviado fuera, 

si éste tarda, salen a la puerta o a la ventana, porque les p~ 

rece que con ello aquél se dará más prisa y vol\·erá antes. 

Los que, cuando están subidos en algún sitio alto, escupen 

abajo para ver si el edificio no está torcido o para dar con la 

saliva en alguna parte. 

Los que, al ir caminando, preguntan a los que encuentran 

cuánto falta para llegar a algún sitio o si está lejos del pue

blo, creyendo que asi llegarán antes. 

. '.,·· .. - . ' ·: .' . 

Adaptación de la vida del Picara 
Guzmán de A. de Mateo Alemfi.n • 

·····---1..:-.. .. ,...._,.,.,.....,-;...,;;.;;><".l, .. :O.::.,..~.::;..·~ •• :. .... .::;..t ••. -. ._~:::-: •• _.,.-, :,·,' -'"--··"···-· .. ······--- ...... _ ... 



MORELOS INSURGENTE 

Las estampas de la época nos lo muestran como un hombre -' 

de tez broncinea, de pelo negro·, de mirada penetrante y de ge.!: 

to agrio. Su vestimenta era una mezcla de sotana y de arreos 

militares. Tal parece que no quiso desprenderse de su hlbito 

sacerdotal. Era cura y soldado al mismo tiempo. Una de sus c~ 

racter1sticas fue el paftuelo con que se cubrla la cabeza. Era 

buen jinete y sabia conducir sus caballos al paso conveniente 

de las peripecias de la guerra y de los caminos por donde tra.!l 

sitaba. Cuando en el filo de una loma aparecía jinete en su 

caballo negro era como el anuncio de una fuerza ciega que est~ 

ba a punto de desatarse sobre el enemigo. Su sola presencia iJ!! 

ponla respeto. 

Cuando se lanzaba al combate brillaban por igual sus ojos 

y su desnuda espalda. 

ErmÜo Abreú Gómez. 

'•· .. , .. · 

·,· 



INSECTOS SOCIALES 

La sociedad de las hormigas es el hormiguero. En cada hor· 

·miguero ·hay varios miles de hormigas obreras, que son hembras i~ 

capaces de poner huevos, y una o varias reinas que son hembras 

que si pueden tener crla; de vez en cuando aparecen los machos 

pero suelen vivir poco tiempo. 

Las obreras realizan infinidad de tareas: cavan con la bo

ca las galerlas del hormiguero, las mantienen limpias, cuidan 

de los huevos que la reina va poniendo y de las larvas, y salen 

a buscar alimento; algunas obreras, de cuerpo m4s poderoso que 

las dem4s se ocupan de la defensa: son los soldados, 

Pero esto no es todo muchas de las cosas que hacen las hor· 

migas, parecen sacadas de un cuento. Hay hormigas agricultoras 

que se alimentan de los hongos que crian en galerías especiales: 

los hongos crecen en "camas" hechas con pedacitos de hojas, otras 

hormigas son ganaderas: cuidan pulgones, que son bichitos que Vi 
ven chupando la savia de las plantas; cuando una hormiga lo ord~ 

na, acarici4ndole el abdomen con las patas, el pulg6n suelta una 

gotita de liquido que enseguida es devorado por la "lechera", En 

otros hormigueros a ciertas obreras se les transforma en toneles 

vivientes: las atiborran de miel hasta que se rodean como un ga.!. 

banzo: cuando mAs adelante una hormiga quiere miel, cosquillea uno 

de aquellos barrilitos con patas y le hace regurgitar un poco de 

dulce jugo. Otras hormigas, en fin son esclavistas, capturan ho.r 

migas m4s débiles, y las hacen trabajar para ellas; algunas es

clavistas son tan comodonas que no pueden vivir sin esclavas. 



INDICACIONES PARA EL EVALUADOR 



·1.- Indicaciones para la aplicación de la prueba: 

· A) El evaluador aplicad la prueba al alumno en un cubic!!. 

''lo en donde s6lo se encontrará una mesa con dos sillas, con la 

'" luz y ventilaciones adecuadas de acuerdo al tamano del cubicu-

lo. Encima de la mesa estarán las hojas de la prueba y una gr.! 

b~dora colocada de tal manera que el alumno no vea la ventani

lla por donde se observa como gira el cassette para que no lo 

pueda distraer dicho movimiento. 

B) El evaluador explicará al alumno que se le va a reali

zar una prueba de lectura parecida a las que le hacen en su e~ 

'cuela. 

C) El evaluador explicará a,l alumno la raz6n de la prese~ 

cia de la grabadora; diciéndole que la llev6 para grabar sus -

voces y realizará un ensayo con el alumno grabando unos minu

tos de su voz y mostrándole como quedaron grabadas para que el 

alumno se familiarice con ella. El evaluador contestará todas 

las preguntas que el alumno realice sobre la grabación. 

D) A continuación el evaluador le dará la prueba al alum

no explicándole que primero tiene que leer las indicaciones y· 

después leer lo que se le pide, en voz alta. 
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2.- Indicaciones para la evaluación de la prueba: (6sta 

, .se realizar! con la ayuda de la grabación). 

Indicación: 

El evaluador escribir! en la linea que se encuentra dela!!. 

te de cada palabra la forma en que el alumno la leyó. 

Abdomen Risa Blanca 

Reto pato pequello 

Abandonados deber palo 

Dónde bando cara 

, Bailan formas geranios 

Prisa buscar buscas 

Resistir gemelo plano 

Bala piano blanda 

Arqueológicas alba ratón 

Rata formar clara 

Gemelos roto género 

Indicación: 

El evaluador escribid aqueilas palabras o frases que el. 

alumno lea incorrectamente. 



:·;·. 

Indicaci6n: 

El evaluador escribirA las palabras, frases o párrafos que 

el alumno lea incorrectamente. 

.;·,_.·' ;.(• 

_..-,., _ _,___;_--,.._;._;.._--------------------;_··,·.;_;;.;······· ·> .·• ·. /. '. 
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VACIADO DE ERRORES 

. . . 
11'1dicaciories: 

A contiriuaci6n encontrará catorce posibles errores que el 

alumno puede cometer al leer (indicadores). Cada uno tiene su 

definici6n. Escribir los errores que el alumno cometi6 en el 

inciso que le corresponda. 

Los indicadores identificados fueron: 

1.- Confusi6n de letras por la posici6n-direcci6n: 

Es el· cambio que se realiza al leer de una letra por otra 

.confundi~ndolas por su posici6n o la direcci6n de sus 

tos, por ejemplo, al confundir d por b, p por q, w por m. 

2.- Confusi6n de letras parecidas por su sonido: 

Es el cambio de una letra por otra, que se realiza al leer, 

debido a que la lectura (el sonido) es parecido, por ejemplo, 

e por t, t por d, t por b, e por d, c por b, m por n. 



3.- Confusi6n de letras que corresponden a un mismo fone-

ma: 

Bs el cambio de una letra por otra que se realiza al leer, 

debido a la confusi6n de éstas porque tienen el mismo fonema, 

en este caso puede suceder con la g y la j. 

4.- Omisiones: 

Bs cuando al leer no se pronuncia: 

a} Una letra (cara por clara, leta por 

b) Una silaba (prinsa por princesa). 

c} Una palabra (lo adquirí era un cachorrito por lo adqu! 

r1 cuando era un chachorrito). 

d) Una frase (el bosque Centenario penetra en la ciudad, 

pero el bosque estA dentro del mar). Hay flechas en el aire y 

guerreros que van perdidos entre ramas de coral por el bosque 

Centenario penetra en la ciudad. Hay flechas en el aire y gu_! 

rreros que van perdidos entre ramas de coral. 



·s.- Secuenciaci6n: 

Es cuando al leer invierte una: 

a) Letra, por ejemplo, la por al, o le por el. 

b) O una silaba (saca por casa, mete por teme). 

c) O una palabra (pero el perro no quiso. Quirica fue a 

ver el palo, por Quirica fue a ver el palo, pero el perro no-· 

quiso. 

Es cuando al leer aumenta una: 

a) Letra, ya sea la que está escrita o diferente, por ejem 

plo, diferente: pocos por poco. Igual: perrico por perico. 

b) Una silaba, diferente: muérdele por muerde. Igual: -

palolo por palo. 

e) Una palabra, diferente: en el desierto feo no hay agua 

por en el desierto no hay agua. Igual: al sonarse la nariz y 

bajar el paftuelo para sonarse lo miran por al sonarse la nariz 

Y bajar el paftuelo para sonarse lo miran. 



d) Una frase, diferente: Cuatro vaquitas que dan leche pa-

recen pacientes, tienen de todo aires corrientes. Por cuatro 

vaquitas parecen pacientes, tienen de todo, aires corrientes. 

· Iguál: De pronto como asombrado después dispara para otro l.a-: 

. __ ~: ' 
' : .~ 

:::d:~ p:eosnp:o
6
:a;;s;::: ::::b::::· 

1
:::. de pronto para como asom- \/·{r\~~ 

,·,; .·.·.• : .. ·.,~· .. 0~l~ 
:•.;:- -; 

______________________________ ·. -:·::_·.::·-:.-.,..~•· . .::>·~:rn\0~ri'. 
: . ~ .. 

7.- Confusi6n de palabras parecidas: 

Bs cuando al leer pronuncian una palabra por. otra .debido 

a que para el lector pueden significar lo mismo.· Por ejemplo; 

.hombre por sedor, coche por auto. 
. __ ;· 

8.- Confusi6n de palabras opuestas: 

Es cuando al leer pronuncian una palabra por otra debi

do a su significado diferente. Por ejemp~o, alto por bajo, 

. . ~ . ; 



blanco.por negro. 

9.- Errores al leer en la separaci6n de palabras:· 

Es cuando en una lectura no se separan las palabras· o sf· 
labas adecuadamente. Por ejemplo, laca sa por la casa, 

t6n café por el ratón café. 

•.i 

.. ".· 
. ,. :: .·.\~: 

'/ N'• 

elra- . '-~. 

·;'', ..... : 

,:'.'· 
, ..... 10. - Falta de rapidez al l~er.:,.:- 1 \ < :·,:·:'.. · 

··.·.,:··:·.: -::·:-:>-::., .·; l.··· .. ·-¡:.: 

Es cuando el ritmo de la l'e~·t~ia ~5: lent(),, puede ser sU_! '~::, /J "/ 
)>ico o no. ··>.; -~ ,, ;. ,r::._ ·'·:\' 

··:\:; .. , ''.·.'.·~~-:;(·;:\· 

11.- Rapidez excesiva: 

Es cuando se lee tan rápido que no 'se entien.de el sentido 

de la lectura. 

·,,-;;·,· 
;, ';• 

.· .. ·. "' 
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12.- Leer de derecha a izquierda: 

<: Es cuando empiezan la lectura del lado derecho hacia el 

... lado izquierdo, por ejemplo, valle un bonito muy verde, por un 

valle verde muy bonito. 

13.- Confusión de letras, silabas o palabras: 

Es cuando al leer pronuncian una letra, silaba o palabra 

por otra, que no es semejante en su escritura, en su sonido o 

en su significado, por ejemplo: 

a) Letra: r por s. 

b) Silaba: casa por tasa. 

c) Palabra: pluma por nube •. 

.. 14. - Entonación y puntuación: 

Es cuando al leer no respetan lils reglas órtogrlificas (pu11 

tos, comas, signos de admiración e int~~r6gaci'ón,· etc.)·. 



MATRIZ DE RESULTADOS: 

ITD! INDICADORES 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

atabru 

• 
3 
4 
5 

" 
7 
8 
9 
o 
1 

12 
13 

4 
15 
16 
17 

8 
9 
o 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
3 
ru" 
1 
2 
3 

' 5 
Lecturu 
1 
2 
3 

' 5 
6 
7 
8 
9 

IncUC11c1ones para el evaluador: Favor de colocar una (X) en el ren9l6n del ltem que se come• 
U6 error y en la columna que corresponda seg(In et Upo de error cometido (indicadores). 

. : 
j 

.j ., 
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CONCLUSIONES 

Se espera que la prueba que se realiz6 en el presente tr.! 

bajo ·signifique un avance en el tratamiento de la dislexia, ya 

que lejos de estudiar las causas que originan la dislexia tie· 

ne como objetivo encontrar los errores disléxicos que pueden • 

cometer los niftos dentro de la lectura, para que el conocerlos 

de manera precisa y exacta se les pueda dar el tratamiento mAs 

adecuado y de la manera más temprana para su soluci6n. Esto si.& 

nifica que avanzaremos un escalón mas en lo que respecta al tr.! 

tamiento de la dislexia. 

Por otro lado, se considera adecuada la importancia de • 

que la prueba sea de tipo conductual, ya que basándonos en la 

evaluaci6n conductual (Martinez, 1981) observamos que: 

• Una vez resuelta la prueba por el nifto, nos va a propo!. . 

cionar información sobre éste, para darle el tratamiento más -

adecuado. 

· Es una evaluación continua, de proceso, ya que se estA 

considerando lo que el nino hace, esto es la conducta que exh! 

be en una situación en particular. Y, 

• Las conductas que se van a valorar van a constituir una 

muestra representativa del dominio mAs amplio de conductas que 



el nino pueda exhibir. 

Otro punto importante a concluir para la valoraci6n de la 

prueba es que fue realizada ~ajo estudios hechos con niftos me-

· xicanos, con lecturas utilizadas en México y con el estudio del 

proceso enseftanza-aprendizaje de la lectura de ninos de lo.· y 

4o. grado de primaria que es utilizado en México. Todo esto, -

para ser aplicado a niftos mexicanos, para obtener el mejor re• 

sultado posible. 

Por Oltimo, se sugiere a aquellas personas que analizarAn 

los datos obtenidos después de aplicada la prueba, que los err.!! 

res que los niftos cometan dentro de los reactivos sean estudi~ 

dos como individuales para su tratamiento; esto es, que no se 

realicen programas de tratamiento generales para cada reactivo 

y después se apliquen estos programas a los ninos que hayan C.!!. 

metido errores en ese reactivo; sino por el contrario que se -

realice un programa individual para cada nifto analizando todos 

sus errores juntos y a la vez tratando de resolver cada uno de' 

ellos, ya que unos pueden estar influenciando a otros, soluci.!!. 

nlndose ambos con un solo tratamiento y otros pueden ser tan -

individuales que s6lo se resolverán si se les da el tratamien· 

to mAs adecuado para dicho error en especifico, 

Una sugerencia mAs es que se tome muy en cuenta, como se 

mencion6 anteriormente, no ha sido realizada con la finalidad 

ESTA TESIS 11 DEBE 
SAUR DE LA llBUDlEC~ 
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de estudiar qué es la dislexia y cu~les son los errores que 

cometen los ninos disléxicos, sino por el contrario, se pre

tende conocer cuAles son los errores especificas de cada nifto 

en el aprendizaje de la lectura con la única finalidad de po

derles dar el tratamiento mis adecuado para su mejor y mis pron 

ta resoluci6n, en otras palabras, -esta prueba tiene validez -

de tratamiento-. 

,:·' 

. ; ~ ~· ,· 

·'::'' 
·,.: 
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