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INTRODUC(:ION 

Al observar en los alunmos fos limitac:iones para ·escribir sus mensajes. 

fü)tamos que era muy frecuente que no separen una palabra de otra en s.u escritura, Jo 

que impedía. la claridad en la comunicación de ellos. Por lo tanto ese interés por 

indagar sobre los orígenes de la problemática sobre la llamada "no segmentación entre 

palabras'', nos llevó a c:onstrnir un objeto de investigación que es enunciado de la 

fonna siguiente: 

"Relación de factores biopsicosociales con el 

problema de la no segmentación en la escritura,•. 

(Estudio d<• niiíos de tercer grado de Educ. Prirn.J 

Los resultados de. esta tesis esperamos sirva no solo para salisfacer nuestro 

interés personal, sino también puedan ser utilizados en la toma de decisiones de los 

planeadores de la Educación .Primaria para evitar que prolifere este-fenómeno n- nivel 

social que a la larga pudiera incidir en que estas personas no utilicen a la escriturn 

como un elemento de su comunfoacíón cotidiana y tal vez en su dé::-ruTülki educativo. 

Nuestros resultados también pretenden potenciar en el füturo mayor 

invesHgación que pn.)1\.mdíce en los 1..wígenes de la prnblemátka antes expuesta. 

Para haber llegado a los result»dos de nuestro trabajo, deseamos c:iq)onor los 

pasos y procesos utilizados que se escriben en seguida: 

Primero, tuvimos que construir nuei:;lro objeto dt;: -investigac-ión que evitara 

abarcar mucho y profundizar poco, es decir, que su limitación fuera el eje en todo el 

trabajo realizado, 

En seguida, comenzamos a indagar primero en fonna bibliográfica y 

documental lo relacionado sobre nuestro objeto de investigación, pero eslando 

consciente de que é~'ta no nos expHcarh! el comportarniento concreto de la 



probl~11mitit.Ja selei.::cionada que1 p1.1r IL) tanto dot.Jidimt:.'ls c1.1rnplemenlttrlo con trabajl, de 

campo. Cnh<> señalar que no ulilizumos hipóiesis de lrnbajo porque hemos optado por 

un i.;!!1Udi1) exploraloric.1. 

Esl11 e,,1rnlegia de indagación nos dio nms libe1tad parn ir esclareciendo In,, 

dudfrn y que, a su vez, pern1itió ir dcvehmdo algunos rnitt.,s y crecnoias que comparten 

algunos compui\en>s docentes y que incluso sirv,m para argumentm· o jus! 1!kar los 

problemas de rendimienlo escolar1 entre elloR los de orden socioeconómicos. 

En esi<, eamin<> de indagación fuim,,s analizand,, sobre los dat,,s obtenid,:,s y el 

marn:.1~1 de la c1;,;criturn quo se pmm a pmeba. 

i\s1 pues, presentmnos por ahora una breve reseña del eonlcnido de este 

lratw_tti k) quci permita a 
1

los leclores tener u1rn idea de 111 lógica de presentación. 

En el primer capítulo, exponem,,s k>s elementos teórico, centrndos en la 

prn,•¡w1.tiva de Piagel, a pa1tir de lo cual se ubiL:a el degrurollo de la escrilurn y púr 

cn,k el problema <le no segmentación de pulrJbras enu·e. los niilos; además se ind"n el 

tipCt de metodología seguido en la investigación. 

En el segundo capítulo presenlam,,s una descripción del contexto social donde 

so et10ue11tnm los alumnos investigados que en este caso se refieren a la comunid:id 

de 1\lcmpu, municipio de Tlaxculn y el de In Unidad Habitacionul Sanlll Cruz. 

murncípio de Santa Ana Chiautempan; ambas en el Estado de Tlaxcala. 

En el tercer capítulo describimos lns fonnus de como so operan las cstnile~ins 

de onsofianza de la kn:ito-escrituru en los sujetos investigados, oorno antecedentes de 

la situación probi<m1útica de los educandos. 

En el cuarto capítulo es dúndc se dan a conocer el análisis y hHlla2.g1.1s ele los 

resultackw obtenidos con la investigaei<ln de campo, centrada en lo• factores 

bi,,pskMooiales y su relación con la no segmentnción entre palabras. 

Por último, exponemos las conclusiones a que llegó el .equipo investigador 

sobre Ju totalidad de ésla tesis. Que consisle en que la no segmentación es un proceso 

natural en el dcsmollo de la lengua escrita. 
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CAPITULO I 

REFERENCIAS TEORICAS SOBRE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA

APRENDIZAJE, PLANES Y PROGRAMAS, DESARROLLO DEL NIÑO, 

CONCEPTO DE SEGMENTACION Y METODOLOGIA UTILI'.IADA. 



Para hablar .sobre los resultados de la investigación consideramos necesario 

ac.Jarar en este capítulo, los elementos teóricos que nos permitieron conocer nuestro 

objeto de investigación, para lo cual hemos organizado esta exposición. 

1.1 La educación. 

Dado que la no segmentación ( separación entre palabras ) en la escritura es el 

resultado de varias incidencias, entre ellas la ensefianza~aprendizaJe que está enmarcada 

en el proceso educativo formal, consideramos necesario exponer la concepción teórica de 

esta (tltima. 

Cuando se habla de educación, ésta se proyecta con diferentes perspectivas según 

el momento histórico que dctermma las características de la misma. No es posible, dentro 

del contexto educativo social, enmarcar bajo un solo enfoque dicho acto, pero sí, 

subrayar la importancia que dicho proceso otorga a la constrncc1ón y evolución misma de 

las sociedades. 

Desde los orígenes del hombre, la educación lo acompatla en su acción de 

trascender del resto de los seres vivos~ más aún, el proceso de la interacción de un 

individuo a otro, de un grnpo social a otro, de una estrnctura social a otra, está 

determinada por la educación. 

Desde esta perspectiva se considera la reflexión que Emilio Durkheun, realiza al 

respecto: "La palabra educación se ha empleado alg1mas veces en un sentido muy extenso 

para designar al conjunto de influjos que la naturaleza o los hombres pueden ejercer, ya 

sea sobre nuestra-inteligencia, ya sobre nuestra voluntad" 1 

Se dice que para que exista educación las generaciones adultas y las generaciones 

jóvenes deben coexistir, sobre todo con 1ma acción ejercida por los primeros 

sobre los segundos. Este hecho plantea la necesidad inherente de un sistema 

1 OURKHEIM, Emilio.· Educación y Sociologla ~. en: La sociedad y el trabaio en la práctica~ páa.75 
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educativo; mismo que a través de la evolut!ión de las diferentes: sociedades, asume 

una personalidad propia; únic11 y múltiple a In vez. Es por ello que se asume un ideal 

de h,,mbre, dentro del deber ser, pam lodos k>s miembrns de la sociedad y que a su 

vez, se dif<:r<:ncla en cn.dn. indivktuo que lri íntegro., díldas los condiciones pmticulnret-: 

de los mismos. 

En ese sentido, la educación primaria ha sido a ~·avés de nuestra historia, el 

derecho educativo fundamental al que han aspirndo en este- caso los mexicanos. Una 

escuela. para todos, con igualdad de accesü. que sirve para el mejoramíent.J."1 de las 

condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad, ha sido una do las 

demandas populares más sentidas. 

La educación fonnal de los mexicanos tiene un sustento en el Artículo Tercero 
Constitucional y Ja Ley G6neral de Educación. Textualmente el Aitículo Tercero 
dice: 

"Todo individuo tiene dere...:ho a rncibir educación. 
El Estado-Federación, Estados y municipios 
impartirá educación Preescolar. Primaria y 
Secundaria. La Educación Primaria y la Educación 
Secundaria son obligatorias. La educación que 
imparta el Estado tenderá a desanollflr 
annónicarnente todas las fai;ult.ades del ser humano y 
fomentará en el, a la vez el amor a 'la. patria y la 
conciencia dt· la solidaridud internacional, en la 
independencia y en la iitjusticia".=: 

Y la Ley General de Educación nos manifiesta en el Artículo Primero, lo 
siguiente: 

uEsta Ley regula la educación que imparten el 
Estado-Federación, entidades federativas y 
municipios, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocirnienlo 
de validez oficial de estudios. 
Es de observm1cia general en toda la Re pública y hls 
disposiciones 9ue contiene son de orden público o 
interés sociai». 

1Con~tit..:clón f'ollfü:a de k;~ ;D;tadv~ lJni;:k,~ tfo:~\;.·rt11v;;: f,1t::.. : :~~3-~~;,: ?.. 
->oiario Oíic-h1l de Ja Fed~-rución; murte';: 13 de 1993. r,U¡..42 
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Con base en lo anterior entendemos que In educadou fomml persigue impaitir 
en sus planteles, de una manera consciente al educar sobre los valores. necesidades y 
responsabilidades que se requi0ren al ...::m1ocer realme11le la e8critura. 

"La edu(;ación . ..formal es la transmisión del conocimient,) a través de un 
prüceso real, compl~jo que solo de manera fragmentaria refleja los objetos, 
contenídos y métodos que se exponen en el currículum oticial', . .i 

Uno de los propósitos centrales de la edfü:ación fomml es estimular las 
habilidades que son necesarias para el aprt>ndizaje pemrnnenle. Por esta razón se 
procura que en todo momento. la adquisición de conoc.imientos esté asociada con el 
ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión. Con ello, se pretende superar 
]a antigua di:syuniíva elltrc em;~fümza fonnat.iva o em:efll:mz¡-¡ infonnativa, bajo h1 tesi~ 
de que no puede existir una Sú\a adquisición de conocimíentos. Sln la rd1cxión sobre 
su sent.ido: así como tampoco es posible el desmrollo de habilidades intelectuales si 
estas no se ejercen en relación con conocimientos funda.mentales. 

El contenido fonnativo de la educación subyace en las f,Jmms de transmitir el 
conocimiento, en la organización misma de las actividades de tmseifonza y l'-n las 
relaciones institucionales que sustmllm1 el pro,.;eso escolar. 

''Conocer el contenido f\)J'[nutivo, implica abordrir el procc--so escolar como un 
c0njunh) de- n:laci('t!les institm:íonahzada:fl hii-lóricamenle, d..,n\J\_) del ~ual t:I 
currículum oficial constituye solo un nivel fonnalivo'' .5 Lo que conforma timilmente el 
proceso escolar es una trama bastante compleja en la que intcrnctllan 1rndicione8 
históricas, variaciones regionales, numerosas decisiones políticas, adrnlnistrativ<1s y 
burQ1.míhoa.s com1eouen1Jius imprevistas de la planeación té0rü~a e inte1vretacii..mes 
particulares que hacen nrneslros y íllunmos, de los elementos en tomo a los cuales se 
organiza la enseñanza. 

Desde luego, fas politic.is gubcmamcrllales y las no,mas educativas inciden en 
el pro1::eso, pero no lo L!eLerminan en su conjunlo. La realiJad e~c1Jlar re~ullanle no e~ 
inmutable o resistente al cambio; existen cambio~ reales, en direct.:iones d[\:ergente-s, 
cambios que son imprevisibles a partir de lo que fommimentc se modifku en h.1s, 

programas escolares y en los planes sexena\m.;. 
La norma educativa ofiüinl no se inci...11v~)ra a la es..:;uela de auuerdo a su 

fo1nmción explícita original. Es recibirla y reinlerpretada por un orden institti~ional 
existe-nte y por diversas tradiciones pcdagt'1gi..:;as en juego dentro de la escuela. El 
conjunto de las prácticas cotidianas res11lt.anles de este proceso, es lo que com·.:iluyc 
el con!.exlo fonnativo real tanto para muestro como pan, ahimnos. el conta,.:to qlle los 
educandos tienen en el conocimiento lnduido en el programa oficial es, 
necesariamcnto, mediado por la institución. El curriculum ncademic0 oficial no tiene 
otra manera-•de existir, de rna!erializarse, que como parte integral de lu compleja 
realidad cotidiana de la escuela; se into-gra a otro curricuJum, a otro contenido 

4ROC.KWELL, Elsie. ''Cuadernos de ÜlVEStig¡Ki0n Educativa, f."11 M.E.di9J;L['itlct tü~}l!i.~il~-:--~¡.pj~) 2:'-s 
-'!bid 
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fonnativo► que si bien es oculto desde cie1ta posic1on, es el más real desde la 
perspectiva de quienes participan en el proceso educativo. 

1.2 Planes y programas. 

A partir de lo que ya se abordó del concepto de educación fonnal. es necesario 
aludir, como parte integrante, a los planes y programas de estudio que en particular se 
supone regulan el proceso enseñanza-apr011dizaje. 

Los Planes y Programas de estudio► son un medio para mejorar la calidad de la 
educación, atendiendo las necesidades básicas de aprendizaje de los niños mexicanos 
C·0ffespondie11fe a la educa..::ión pri1mu·ü1 anl.e todo. previe-ndo que vivirán en urm 
sociedad más compleja y demandante que la actual. 

"La prioridad míls alta que t.it::ncn dichos programas se asigna al dC'lminio de In 
escritura, lectura y expresión oral'). 0 Por lo tanto es importante conocer el propósito 
central de los programas de español que prnpicia el desan-ollo de las capacidades de 
comunicación de los niños en los distinlos de la lengua hablada y escrila. 

Para alcanzar esta finnlidad es necesari0 que l0s niños: 

"Logren de manera efieaz el apre-ndizaje inícial de la 
lectura y escritura. Desarrollen su capacidad para 
expresarse oralmente con claridad, coherencia y 
sencillez. 
Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la 
redacción de textos de diversa naturaleza y que 
persiguen diversos propósitos. 
Aprendan a reconocer las diferencias entre diversos 
tipos de texto~ y a construir e.strategias apropiadas 
para su lectura. 
Adquieran el hábito de lectura y se fom1en como 
lectores que reflexionen sobre el significado de lo 
que leen y puedan valorar!,,, que disfruten de la 
lectura y fonmm su propios criterios de preferencia y 
de gusto estético. 
DesmT-ollen las habilidades para la revisión y 
coffecc.ión de ~us propios textos. 
Conozcan las reglas y -normas det uso de la lengua, 
0omµrendan ~u gemido y las apliquen como· un 
recurso para lograr claridad y etícacia en la 
comunicación. 

"Plan y Pr1)g.rnma <le estudfil Méx.199:l.pílg. 15. 
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Sepan busco!' int,umación, valorada, procesarlr, y 
emplearla dentro y füern de la escuela como 
instrumento de aprendizaje autóno1no". 7 

La realización de estos objetivos exige la aplicación congruente cuyos rasg0s 
son los siguientes: 

u_ La integración estrechn entre contenidos y 
actividades. En el caso de ternas gramaticales u 
o~ográficos, la propuesta de los programas consiste 
en integrarlo~ a la práctica de. la lectura y la 
escritura, no solo como convenciones de lenguaje 
conecto, sino como recursos sin los cuales no se 
puede lograr una comunicación precisa y eficaz. 
- Dejar una amplia libertad a los maestros en la 
selección de técnicas y métodos para la enseííunza 
inicial de la lectura y la escritura. Cualquiera que sea 
el método que el maestro emplee para la enseñanza 
inicial· de la kcto-escritura, e~ta no se- re<luze-a al 
establecimiento de relae-ione'f,: entre signos y sonidos 
sino que se insista desdu el principio en la 
0(imprensi0n dt,I ~ignltkadü de rnxtiJs. Este e~ un 
elemento substituible 
para lograr la alfabe1ización en el aul_a, en donde 
deben existir múltiples estimul~'I::: para In adquisidón 
de la capacidad real para leer y escribir. 
. Re1.~onúcer h1s experienl'.ia~ previas de los niifo:::; en 
relación con ta lengua oral y e~crita. El programa 
propone que el aprendizaje se realice en primer grado 
lo cual es factible para la mayoría de los alumnos. 
Sin embargo, son frouuentes las o,.:,asiones en que, 
por dislintas circunslancias, este objetivo no se 
cumplB. En estos casos es conveniente que el 
maestro e)\_iienda el segundo grado el periodo de 
aprendizaje inicial. 
• Propiciar el desarrollo de las competencias en el 
uso de )a .lengua en todas las actividades esco!Hres. 
El trabajo en cada asignatura ofrece la oportunidad 
de enriquecer la exvrcsión úral y de mejorar las 
prácticas de la leclura y C.!.•writura. 
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- Utilizar con la mayor frecuencia las actividades de 
grupo. El intercambio de ideas entre los alumnos, la 
co1úi·ontació11 de punh)~ de vi~la s.obre la manera de. 
hacer las cosas y la elaboración, revisión y 
corrección de 1extos en gmpo son formas naturales 
de practicar un enfoque comunicativo". 8 

Se parte del supuesto de que los niilos tienen capacidad para aprender 111111 

variedad de estHos para comunicarse de acuerdo con la situación en que se 
encuentren. La escuela primaria debe dar c;1bidJ:1 a las distintas mancrns en que se 
expresan Jos niños. 

Antes de llegar a la escuela, los nifios han empezach.1 a preguntarse que 
significan las marcas gráficas que ven en muchos Jugares: letreros, empaques 
comercinles1 libros, televisión. 

Este contacto con la lengua escrita es el principio del aprendizaje, es el 
momento en donde comienzan n comprender para qué sirve y cómo se usa. Sin 
embargo, estas experiencias no son sutícient.es para que ellos mismos puedan hacer 
uso de la escritura pm·a comunicarse. 

La e.scrilllra e~· un proce~;o complejo que requiere la co,tjunción de habilidude~ 
visuales, motoras y 1.·onceptua\es. También es una de {as fi)11rn.1s más sofisticadas de 
corrnmicación y por lo tantú la mayoria de los individuos jmmis logran dominarla 
totalmente. "La escritura es una fonna expresiva de un sistema gráfico símbó!icú 
usadú para la transmisión de pensamientos, sentimientos e ideas" .'i 

Escritura es un té,mino genérico que tnglobu h.1do proceso expresivo grúfico. 
el cual incluye: 

~ La creación de ideas. 
~ Sintaxis. 
• El trazado de los símbolos. 
La escritura tiene una cercana relación en el lenguaje, la lect.urn y la 011ogrnfia. 
Usualmente el niño aprende primeramente a comprender y usar el habla. a leer 

y finalmente a expresar ideas por escrito. Por lo tanto, se entiende que resulta vi-tal u11 
desmToJlo nonnal de lenguaje oraJ parn el desaITolló del lenguaje escrito. 

Las principales tendencias de la instrncción en una esi.::ritura deben guiar a un 
nífio hacia una escritura legible y limpia, además de ense1larle a e;-qJresar sus ideas 
adecuadamente a l:nLv~s de esle medio. Por lo anterior. e.l nitío de-be es .... ~ribir su~ 
mensajes segmentando entre una y otra palabra para que petmita la comprc-nsión del 
texto al lector. 

Como la no segmentación puede ser producto de las estrategias de enscfínnza. 
exponemos er-i seguida la coni.::epción teórica de ésta. 

~Ibid 
!)V AR l.i-.~',..1 í.'.Jf }'lff/ A Rinri.!::: D..i.diiLr i.crulE.lalrli.cü.ciórL'Lf' 1.DtRm.mll.c:. cte Ja (\m4.r.en;_üf..!f'.,_Gf. l:l 
l&!j:!J[JL.p6~57 
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1.3 Enseftanza. 

Según R. ITTONE nos dice que "La enseñanza es un acto en virtud del cual el 
docente pone de manifiesto los objetivos de conocimiento al alumno para que éste los 
comprenda". 10 Transmisión de conocimientos. técnicas, normas, etc. a través de una serie 
de técni~s e instituciones. Ln enseñanza se realiza en función del que aprende. 

Su objetivo es· promover el aprendizaje efica:anente. (aunque el aprendizaje no es 
un correlato necesario). El acto de enseñar recibe el nombre de "acto duiáctico"· los 
elementos que la integr811 son: ' 

- Un sujeto que enseña (docente). 
- Un sujeto que aprende (discente). 
- El contenido que se enset1a. 
- Un método "procedimiento", estrategia, etc. Por lo que se enseña. 
- Acto docente o didáctico que se produce. 
Es necesario que desde el proceso de adquisición de la escritura, los niños 

perciban la ftmción comurncativa. 
Funcionalmente, la enseñanza se resuelve en un proceso de comunicación 

constituido básicamente en un emisor (docente), un receptor (discente) y un contenido 
(mensaje). 

Por lo que toca a la escrinira, es muy importante que el niilo se ejerci:e pronto en 
In elnbornción y coffección de sus propios te:\1os, ensayando la redacción de mensajes, 
cartas y otras fonnns elementales de comunicación. 

De ahí que, desde el tercer grado de educación primaria en los programas de 
estudio, se sugieren algunas actividades qne están relacionadas con el desarrollo de 
destrezas para el estudio, como la elaboración de resúmenes y esquemas, fichas 
bibliográficas y notas a partir de la exposición de un tema. Otras tienen fines no 
escolares. como la comurucación personal, In transmisión de información y de 
instmcciones. los ensayos de creación literaria. 

Por Jo cual, durante la etapa de adquisición del sistema de escritura se sientan las 
bases para que los niños puedan reconocer, fundamentalmente la fünc,ón social de la 
escritura y su principio alfabético como cnracteristicas esenciales. 

Por lo tanto, el trabajo escolar de la escritura se desarrolla a partir de los usos 
sociales de ésta, es decir mediante la lectura y la escritura de textos s1gnúicativos para los 
niños, que sean de su interés, estén al alcance de sus posibilidlldes intelectuales y 
correspondan a los diversos tipos de textos utilizados en su entorno. 

Es más probable que un 1tiilo mantenga su interés por la escritura si escnbe para 
alguien, si tiene uno o varios lectores o si él mismo encuentra significados en lo que 1~ y 

: escribe. 
Esto no sucede cuando escribe o copia textos sin que éstos cumplan una función 

vinculada con él, con su realidad y en su relación con los demás. 

io SANCHEZ Cl-:RESO. S1.-rgio. Diccioní\fJ.1,uk Cienci~ ®- ill-__E_w~~ión.pág.530. 
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Escribir de si mismo o de otros temas, de la misma manera que hablar, tiene 
sentido para el niño si lo hace para él y con otros. Esta es la condición minima que 
debe cumplirse en la tarea alfabet.izadora para que el proceso de adquisición se 
efoctúe y continúe su desa1Tollo de manera prüdudiva. 

Ptir lt:1 .~l,mm1!, ~e cnn.:-:idurn 911C1 tin ~1 momt:!ntl, de tmth,ntn.r?'il·- n In lomnm 
escrita, el niño posee diversas habilidades lingüísticas que generalmente no son 
tomadas en cuenta por los sistemas tradicionales de la onsefianza. 

Ahora bien, la concepción del apreudizaje ( entendida como un proceso ele 
obtención de conocimiento) inherente a la psicología genética supone, necesariamente 
que "Hny procesos de aprendizaje del sujeto que no dependen de los métodos~• .11 EI 
método (en tanto acción especifica del medio) puede ayudar a frenar, facilitar o 
dificultar, pero no crear aprendizaje. La obtención del conocimiento es un resultado 
de la propia actividad del sujeto. 

Desde luego las estrategias de enseñanza que le corresponde operar al profesor 
, pueqe obstaculizar o de lo contrario, apoyar el aprendizaje del niño, que es el casü 
particuJa,· del tema que abordamos en seguida. 

1.4 Aprendizaje. 

En este punto, el aprendizaje de la escritura es un proceso que enfrenta a quien 
escribe con una gran diversidnd de usos .. T8nlo por su contenido conll) pi..1r 1ft fo1ma 
que tienen y la litilidad que prestan. 

Por esta razón, mientras más variadas sean las oportunidades de escritura y de 
lectura que la escuela ofrezca a los niños, nrnyor será su opo1tunidad de aprender. 

Los niños aprenden a leer y escribir cuando tienen un verdadero interés en lo 
que están haciendo, cuando se enfrentan a tareas r¡ue tienen alguna utilidad práctica y 
cuando lo que aprenden pm.·dcn relacionarse con lo que conott)l1 o con lo que dc~enn 
saber. 

Así el aprendizaje se refiere a la cornprensicín de un contenido o conocimiento 
particular y se alcanza en el contexto de la tarea o actividad que se realiza. 

"El aprendizaje es esencialmente un asunto de respuesta 
a la info1mación o estímulos externos que se 
propon.·ionan. Es una característica nueva de Ja teoría 
cducaliva concepLualiz.or el aprendiz~üe- como un 
proceso de pensamiento, en el que se utiliza el 
co11ocimicnto previo tanto estrnteg.ias cognitivm, 
específicas con el fin de entender las ideas o los 
problemas en fonna global" .12 

11 f.ERR .. füR.G. tli1ifü¡ Y Ana Tcberor;l:y. ~º-~-.~Hitf!IJ.ii~ile _5:/;c;itµra en€] Dc-s;:¡,7ollc.d~) i_Jir'lg. ¡~~;. {·~. 
11ESTEVE!3 HENlffi.l"GER, Etty H. "Hu,·11us id"'ni: t:0bre 1!-I a~n•ndizaje" E.ó .. \.Ki1Üó11.l.QQ.Q.,pa~.3:S 
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Por 1o cual e) aprendizaje consiste en relaci,.mar entre infonnaci~)n nueva y 
conocimiento previo. 

11Investigadores de varios campos sostienen que la 
infonnación se almacena en la memoria. en estructurns de 
conocimiento llamadas esquemas. Un esque_I}la es la 
representación interna acerca de detennínado terna, objelo o 
situación: en otras palabras los esquemas son como 
paquetes en los cuales la mente almacena conúüimiento y se 
presume que adquiere la f01ma de modelos o pantallas''. n 

El aprendizaje implica organizar la infonnación. "Cualquier tipo de 
conocimiento tiene llll pntrón organizativo puede existir tanto en el interior de nuestro 
cerebro ~conocimiento acerca de los patrones organizativos, como fuera de é! en la 
forrna de patrones organizativos expresados en lenguaje hablado y e.n textos''. !

4 

El uso de patrones organizativos también influye sobre el logro de la 
composición. Es decir, las personas con habilidades para escrib¡r, tienJcn a dar 
respuestas organizadas y señaladas. 

El aprendizaje ademá~ in1pliL'.O aJqui1·ir eslrnlegias cognitivas y mela ... 'ognitivas. 
''Se dice que el aprendizaje e:-!. "estratégico" o metacognitivo cuando el e!jtudlante 
tiene conciencia v c(i111.rol de lo que aprende. es decir. cuando se tiene co11..: .. iencia v 
control de los esf~1erzos para empicar dctenninadas estrategias cogi1ítívas·· .1

' • 

Estas son una serie de conL1cirnientos. habilidades y proccdimicnws que 
puedan emplearse para apoy~u- la. adquisición,- la retención, la intep;ración y el uso de 
inforn1ación. ·Se trata no solo de conocer mm estrategia cognitiva espccitka sino 
también saber cómo y cuám.fo ha1..'cr uso de la misma {estrnt.egia metacognitiva). En 
síntesis. l,Js estudiante.s que 11lilizan estrategi·as ... ·rignit.ivas y metacognitiva~ aprenden 
en forma inclcpcndienle y elkiente. En contraste l.)s estudinntes con perfil~~ de bajo 
logro, tienden a atribuir las causas de su dt!8ernpefio n la sue,1e o n oir0s factc1res 
fuera de su control y. por tanto, se preocupHn menos de planear monitorear y revisar 
su propio aprendizaje. 

''Desde luego ningún aprendizaje conoce un punlo de partida absoluto._ ya,.que, 
por nuevo que sea el contenido a conocer, éste deberá necesariamente ser asimilado 
por el sujeto y, según los esquemas asirniladores a dlsposición, la t1similaéión será 
más o menos dek,nnante" .1~o hay sernej~nza en 1~,5: übjel(1~· pre-sentado a 111eno~ qut' 
haya semejanza en los esquemas asirnilad1)res que tratarán de interpretHrlo~. En 
ténninos pnict.h.:os, esto signifk~a que el punto de partidn de todo aprendizaje es- el 

13lbid,pág.39. 
14Ibicl.pag.40. 
1)bid.PitgAO 
1ºFER.REIF.0, Ernilrn y P..rm T('\)eror,ky L_,!f__¡_~_Q_e egTiill.1!..rn..tlili~m:2..i.l.Q. __ ,jd.111tJg __ p\1¡,; 3} 

12 



sujeto mismo (definido en función de sus esquemas asimiladores a disp1..1sición) y Ol'l 

el contenido a ser abordado. 
Por otro lado. se supúne que tantú padres como maestros deben entender h,.1~ 

aspe-ctos fisicos y sociales del de-smTollo del niílú. Se cree que el modo mús rápido y 
1úrnplc de comprobar el crcc.imient.o fisic:o •.ns la estatura de pi1.."', y como sogundo -
modo le sigue de cerca la comprobación del peso mediante una escala determinada. 
El crecimiento en estatura y p0so sigue en cercano paralelo la prnpon::iún general de 
madurez fisica. 

1.5 Desarrollo de los niños de tercer grado de educación primaria. 

"Tanto crecimiento como desarrollo y maduración son tres conceplos afines 
denu·o de la ontogonia (origen y desam,llo del individuo), pero que presentan 
diferencias importantes según los marcos teóricos en que se dcseu\11e!veti'. 17 El 
ténnino crecimiento peitenece principalmente al ámbito biológico y se refiere a 
aquellos aspectos cuanlitativos relacionados con e] aumento de la masa co1voral en 
las diferentes etapas del ciclo vital de un organismo. Este aumento está detemlinado 
por la herencia y el código gcnetico, por un lado, y por las influencias del ambiente, 
de otro (actuando de fomm ck·strwada el .foctor nulricional). Es un procesn regular, 
que sigue un ritmo pnlótkamente contütuü hm:ta llegar a la adultcz, c1)n ligera~ 
variac-i~-inc.s es.tac:iomiles o scnicsl.rales (curvns de crecirnicnlo). 

El desanollo hace referencia a aspectos mcis cualitativos, aunque basados y 
ligados al crecimiento fisico. Por desarrollo suele entenderse la evolución progresiva 
de las estmcturas de un organismo, y de las funciones por ·ella.s realizBdas, hacia 
conductas de mayor calidad o üonsideradas superiores. 

Un concepto estreclmment.e ligado al desarrollo es por tanto In difiJ.renciaciOn 
fimcional: a mayor desarrollo mayor diversificación y complejidad de la~ fim1.:iones 
que posee e! individuú. Paralelamente a la diferenciación y e~pecialización fim1.~ional 
se produce un proceso de inlegración y coordinación de los diferentes objetos o 
componentes parciales del desarrollo. 

En al hombre, los cambios que constituyen el dcsruTol!o se orgamzan 
secuencialmente en periodos, fases o estadíos descritos por la psicología evolutiva. 

Desde el punto de vista filogenético, la especie humana es la que p-osee un 
mayor período relativo de desmTollo, lo que origina una gnm plasticidad y capacidad 
adaptativa. Por ..:1tn."t lado, los periúdos i:rilkos ptu-a el de~anolh\ presenk~ en todm: 
las especies, tienen unos efectos menos iffevernibles en el hombre. siendo éste capa:;;. 
de compensar o reestmcturar, mediante su actividad personal, e.x¡Jeriencias 
carenciales: de la infancia. El desarrollo es considerado así como un proceso de 
construcción y no como algo dado. Otra característica diferenüial de ln especie 

1
·
1~ANC'HEZ •:.E'F..EZü, (kr~!')- fl.l·::::tQD.1fil_d!:..üt:nci..mu:!!;'.1u'i.lu<:n.tE..iJ.1.Pi\&-J~5 
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humana es la gran incidencia de los factores afectivos, especialmente en los primeros 
años, en el desarrollo psíquico e incluso en el crecimiento físico. 

La maduración es definida como 'la aparición de cambios morJ\11ógico8 v dt, 
conduGtas específicas de.temlinadas biológicamente y sin la ayuda ~ie ni~,gún 
aprendizaje. La maduración así entendida es componente necesario pero no ~uficie-nte 
para el desarrollo. A de asociarse a lo adquirido a través del aprendizaje, del 
ejercicio. Esta interacción de Ja maduración y el aprendizaje da lugar al desmTollo. 

Por lo anterior, cabe mencionar que t:,I crecimiento del niño es un proceso muy 
regular y muy organizado. ''En el aspecto biológiGo, el peso y la talla que debe tener 
un nifio sano entre ocho y nueve aiios es la siguiente)> .18 

Nlílos 
Edad Peso (Kg.) Talla (cm) 

Bajo Promedio Alto 

8 21.100 24.500 26.900 123 
9 24.300 27.000 29.700 127.5 

Niñas 
Edad Peso (Kg.) Talla (cm) 

Bajo Promedio Alto 

8 21.850 24.250 26.700 123 
9 24.100 26.800 29.500 127.5 

Por lo consiguiente, es necesario también mencionar las etapas por las que 
pasa un niño para desarrollar los procesos del pensamiento. 

"Jean Piaget divide el desruTollo cognoscitivo en tres etapas o períod~w··. 1~ 

.1 a.) Etapa Sensorio Motora. 
En esta etapa corresponde a los dos primeros años de vida. el uprnndizajeiise. 

efectúa por el manejo de objetos y por otras acciones motoras. 
La comprensión tiene lugar principalmente por medio de acciones, mejora_. la 

coordinación del elemento sensorial. 
El niño empieza a organizar su medio y aprende a discriminar varios objtptos 

que están en su alrededor. Se comienza a usar la imitación, la memoria y el 
pensamiento. s~ da cucnla que los objetos no d~jru1 de existir cuaudo están 
escondidos. 

18JHON30N, Mead Tabla nutricionat de peso y talla. 
19B:ERBERT, ], Klausmeier. "DesrnT0lk1 y vnrial;,ilidad Ml niño" hicologio e<luc.1t.iw1, pp, 129· l 3 l 

" 



2a.) Etapa de las Operaciones Concretas. 
Se- trata de un período que abarca de los dos a los once afios de edad 

aproximadamente y se divide en d,Js subperiodos: 
El preoperacional y el de operaciones cüncrelas. 
• Subperíodo preoperacional. Abarca de los dos a los siete aiios de edad. en el 

cual el nivel de estabilidad del ni,fo no está muy bien definido a pesar de que aprende 
nombres de objetos. clasifo.::a las cosas de una sola dimensión, en este casú confonna 
ciertos conceptos de relación~ como nuí8 grande que, más viejo que, más allo que. 

Una característica del niño en esta etapa es el egocentJ·ismo, él Súlü cree en la 
realidad, el mundo es como él lo ve. 

Otra característica muy conocida de esta etapa consiste en la conservación de
lB¡ cantidad sobre la habilidad para entender que el número de cosas no cambia 
simplemente porque se altera su fonna o distribución. Cinco bo-Jitas serán siempre 
cinco bolitas; ya sea que ·se ordenen en círculo, en recta, etc. Una tasa de agua 
conserva la misma cantidad si ..se vierte en un vaso largo o en un bajito como el barril. 

"El niño de la etapa pre0peracional estf1 ligado a sus percepciones visuales él 
puede pensar de una manera pero no a la inversa". io 

~ Subperiodo de operaciones concretas. En este subperiodo Piagct utiliza el 
ténnino de operaciones para describir las acciones cognoscitivas muy bien 
organizadas puesto que esta etapa abarca de los siete a los once af'íos. Disminuye el 
egocentrismo del niño, es capaz de acepl.ar el vunto de vista de ülra persona: ocurre h1 
conservación de numerocidad, entiende la reversibilidad de las operaciones. se da un 
avance en la habilidad del nifio para dasificar, fL)ITnar con0eplos y agrupar los 
mismos conceplos en diferentes dimensiones, el nifio comienza 11 razonar sobre hi 
inclusión de clase, puesto que reflexiona acerca de la parte del todo y del todo, es 
capaz de ordenar objetos de acuerdo a alguna dimensión cuantificada, que además 
puede producir imagen mental de una serie de. accione-s y darse cu~nla de l\)S 
conceptos de relación "x" com,) más oscuro, 11 iris pesado, etc. 
3a.) Etapa Fomml. 

Esta etapa comprende, aproxinmdanu;nte de los once a los quince aiíos de 
edad, en la (;:Ual aparecen las operaciones de Ja "lógica de proposiciones" que se 
refieren a simples enunciados verbales, o bien, a hipótesis y ya n(1 tinicamenle a 
objetos. El razonamienlo hipotético deduvtivo se hace posible y con él la lógica 
"fomial", siendo ésla aplicab-Je a cualquier contenido. 

Ahora bien, de acuerdo a los Lrei períodos o etapas establecidas por Piagel y 
considerando que el niño do tercer grado de educación primaria generalmente está 
entre los ocho y nueve níios de edad ubicándolo en e·1 pcrkldo de las ~1peracioncs 
c:oncretas. creernos necesario enfatizar esta. etapa. 

"'ibid.pp.132-135. 
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"El período de operaciones concretas se situa entre h.1s siete v los once afios de 

edad. Este período sefiala un gran avance en cuanto a socialización ~y objetivación de! 
21 · 

pensamiento,,. 
Aún teniendo que recurrir a la intuición y a la propia acción, el niño ya sabe 

descentrar lo que tiene sus efectos tanto en el plano cognitivo corno en el afectivo o 

moral. Mediante un sistema de operaciones concretas, el niño puede liberarse de los 

sucesivos aspectos de lo percibido, para distinguir a través del cambio lo que 

pennanece invariable. No se queda limitado a su propio punto de vistu, mlles bien es 

capaz de coordinar los diversos puntos de vista y de sacar las ..::onser:uendas. Pero las 

operaciones del pensamiento son concretas en el sentido de que solo alcanzan a la 

realidad susceptible de ser manipulado, o cuando existe la posibilidad de recun-ir u 

una representación suficientemente viva. 

El niño no se limita al cúmuk1 de infonnncioncs. ~;ino que las relaciona entre si. 

y mediante la confrontación de los enunciados verbales de las diferentes personas. 

adquiere conciertGia de su propio pcnsamientú cunsespecto nl de los ot.rüs. Co1Tige el 

suyo (acomodación) y m.imila el ajenü. El pensamiento dd niíío se übjetiva en gran 

parte al intercambio social. 
En esta edad, el niños no solo es objeto receptivo de transmisión de la 

información lingüíslico-cultural en sentido único. Surgen mi~-vas relac.ione-~ entre nifios 

y adultos, y especialmente entre los mlsmo8 nitios. 
Piaget habla de una evolución ele la c1..111ducta en el sentido de la cot1penición. 

Analiza el cambio en el juego, en las actividades de grupo y en !as relaciones 

verbales. 
Como ya vimos anteriormente, el desanollo humano se divide ~n vanos 

aspectos. El desan-ollo fisioo, que se refiere a los campos en el cuerpo. El desarrollo 

personal es el término que se usa para referirse a los cambios de la personalidad de 

un individuo. Desarrollo st1cial se refiere a los cambios en la fonna en que un 

individuo se relaciona con los dermis. Y, el desmrollo cognoscitivo a los cambios del 

pensamiento. 
En el siguiente apartado hablaremos teóricamente de ta separación entre 

palabras de la escritura, sin ülvidar que ésta tiene una función :social de 

comunicación. 

1.6 Las separaciones entre palabras de nuestra escritura. 

''En la escritura que estamos habituadL1S a practicar, 

::idenuís de las: letrns y de los. si.?)lOS de puntuación 
hacemos uso de otro elemento gráfico que consi~ie en 

dejar espades en blanco entre grupos de letras. Esos 

grupos de letras separadas por espacios en blanco 

21 PIAGET, Jean. El niñc,"Der-nrrollo y pror;-e1,:o de •~1..,m:t.1,.1,:e:-ión del r.onor:nni~mo" .pp.54•55. 
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corresponden a cada una de las palabras qu~. emitimos. 
P ' 1 . b 1 "" arece muy sin1p e, y sm em argo no o es . 

Por lo cual los espacios en blanco entre las palabras no con-csponden, pues, a 
pausas reales en la elocución, sino que Separan entre sí elementos de un canictcr 
sumamente abstracto, resistentes a una definición lingüística precisa. y qne lu 
escritura misma definirá a su manera: las palabras. 

"Comprender la característica alfabé:lica no basta p,u-a lograr el aprendizaje del 
sistema de escritura: los niños tienen que aprender otros aspectos .:-:onven..:.:iü1rnles de 
éste sistema; por ejemplo. debe consolidar la noción y el uso de la palabra n pmtir de 
Ja segmentación de la escritura". 23 

Al momento de iniciar el aprendizaje de la lectura y la escritura, los niños 
pueden no tener conciencia de la~ palabras como unicJ;-1des de lenguaje. El desauollo 
de la conciencia sobre la separación de las palabras en la escritura es lento y se inicia 
con la unidad semántica más amplia y relevantes~ las frases y otros textos mayores 
que éstas. Es conveniente señalar que los niíios tendrán mayor dificultad pura separar 
los artículos, las preposiciones y las conjunciones, porque estas palabras no tienen un 
referente concreto y poco o nada les significan aisladamente. 

" La segmentación de palabras es una convención exdusiva de la lengua e~crita 
y no tiene equivalente en la cadena oral. Las separaciones de las palabras rw se 
manifiestan en cortes al hablar y por lo ~anl\J_ es natunil que los niíios que comienzan 
a escribir no ha.~an tales separaciones''. 14 Es incluso normal que los que ya escriben 
bien no acierten siempre en la separación de todas las palabras. Por ejcrnpk•, es 
frecuente que junten el iuiículo con el suslHn! ivo, sin que esto sea la 111anifrs1ación dl" 

-una patología. Se trata mas bien de un nivel de reflexión met.alingüística. de la noción 
de palabras que tiene el nifio. Para el, el mticulo no tiene significado en si mismo, 
nunca existe aíslado, su valor e::-;tá en fundón del sustantivo al cual acompaüa. 

No olvidemos que para es1Jribir se requieren di'1ursas habi-!idades lingüísticas 
que intervienen en diferentes niveles de,J proceso de oscriturn. En el nivel más 
~lemontal tenemos el conocimiento de las convenciones que gobiernan la fommción 
de palabras, ouando se ha oomprendido ya la naturaleza alfabétioa de la 
correspondencia grafofonética. Sin embargo, escríbir las palabras correclarnente no es 
suficiente para asegurar que una person~ será capaz de escribir coherentemente un 
texto de mayor longitud. ~.)e requieren ciertas habilidades lingüísticas para dar fomrn a 
un texto, para dar unidad y text.ura al discurso. 

Por lo consiguíente es impot1ante hablar acerca de la fragrnenl ación de. 
palabras: '·se pueden presentar a los nifios diferentes fonnas posibles de separar una 
palabra para que observen que a veces las partes resultantes tienen un significado 

21FERREIRO, Emiiia y Ana Teberosky. Los sistemas ,fo esc1~ittu·::1 __ en el r:icswrol!o r:\ei ni(I.Q.pi:'tg.13'.i, 
23SEP. C1ila parn el maestro.p~g.41. 
24GOMEZ:PALACIO, },,fai'g:.rit<1. r:~,a~<2iüa;;_¡;2_:.ffi~~i.::::~.:;:ru·.:, :;,~u.Q2rar J.;¡;; difü:u]tades 2n ,;'J.<lú.;}l;.:,_ip_Q.ÉJ 
sistema de esrritllfa p6g.92. 



cada una" .1'.i Es posible también que una de las paites tenga y la t)lra no, p~¡\) siempre 

el significado varía en cada caso, por ejemplo: 

Sitio . si tio 
paloma. palo nrn 

soldado . sol dado 
almacén - alma cén 
enlazar - en lazar 

maitíllo - mar tillo 

Cuando los niños ya han descubie11o la relación entre. sonidos y las letras e 

intentan producir textos con mayClr confinnza, puede inh;iarse un trabajo más 

sistemático con las convenciones del sistema de escritura. Esto puede ocurrir a 

mediado o finales del segundo grado. 

Seguramente los alumnos de primer ddo tendrá muchas difü;ulrndes píu-a 

escribir cada palabra corno una unidad 1:1islada. 

Cualquier maestro puede observar que muchos de sus ahmmos "pegan las 

palabras" a pesar de que ellos les señalan r¡ue ''dejen un cuadrito entre cada u1rn'' o 

"que pongan una rayita". 
La separación de palabras facifüa la comprensión de un texto y para verificarlo 

sólo es necesario trntar de leer un texto ckinclc todo estú escrito "seguid~1". 

NlarioesrnecánicoarTeglamotores 
Martinameconlóq11 eM igu e Uiace1nesas 

Mivecinolrabajaenunatienda. 

Aún cuando la separación en la t$Critura no responde a las pausas r~al-izadas 

en el habla, no se realiza arbitrariamente, sino t!-n ciertos "Jugare::::" especiflcos de un 

text.o. No hflblarnos sep,mmdo cada palabra. 
Por todo lo anterior es importante mencionar que Edelsky citado por Margarita 

Gómez Palacios HHa demostrado en un estudio Gon niiios de primero a ter('er grado 

que el1os nonnalmente emplean la segmentación de palabras en fvnna no 

convencional y que sólo a través de la constante interacción con materiales escritos s~ 

van modificando evolutivamente los patrones hasta alcanzar la convencionalidad".;:~ 

1.7 Esquema de investigación. 

Una vez que el problema de investigación ha sido fommlado lo suficienlemente 

claro para especificar los tipos de invest.igación necesitado1 nuestl\) esquema de 

1~SEP. Guia para el maestJ·o.pág.43. 
26GÚMEZP.ALACIO, },,.fargarit:.. !);§![<!_tc&i<is M:elc.dvtó_.gi.:·:;:.; _para _;;;,;p,~rnr lss dificult:.des_rn ~_d9r;__:;_:fiiQ_di..l 

filkma ds eg:rituru ptig. 92. 



investigación se basó en los estudios descriptivos, ya que una gran cm11idad de 
investigación social se ha ocupado de la descripción de las caracteríslicas de las 
comunidades. Con est.o se puede estudiar a la gent-: de una comunidad: Su 
distribución por edades, su origen nacional o racial, d estado de su salud fisica ü 

mental, nivel c;ulturaL etc:. 
Es éste un considerable despliegue de intereses de investigación que hemos 

agrnpado bajo el epígrafe de estudios descripl.ivús. Los hemos agrupad,) porque. 
desde el punto de vista de los procedimientos de invest-igadón, -eomparlen 
detenninadas características impo11antes. Las preguntas de investigación presuponen 
mucho co,nocimiento anterior del problema que va ha ser investigado, tal como han 
sido contrastadas con las preguntas que forman la base de los estudios exploratorios. 
El investigador debe estar capacitado para definir claramente que desea someter n 
medida, y debe hallar los m6todos adecuadC'ls para su medida. Adermís, debe ser 
capaz de detenninar a quién debe incluirse en la dt!finición de "una detcnninada 
comunidad" o "una población dada". En la recogida de evidencia para un estudio de 
tal suerte, Jo que se necesita no es tanlo una gran flexibilidad como una clara 
formulación de qué y quién van ha ser medidos y las técnícas para medí das válidas y 
de confianza. 

Los estudios descriptivos no están limitados a un específico método di: 
recogída de datos, Los procedimientús a usar- en el estudio descriptivo deben ser 
cuidadosamente ploniftcados. Si tenemos l~n cuenta que el objeto es oblcner mm 
irúoimación completa y exact11. el esquema de investigación debe tomar muchas 1mis 
medidas para la protección contra los eirores de sesgo que las que son requeridas en 
los estudios exploratorios. "A causa de la cantidad de Lrnbajo qut' suponen 
frecuentemente los estudios descriptivos, es irnpo1tant.e en extremo lc1 tensión a la 
economía de esfuer20s en la investigac-il)n". :o 

Estas consideraciones de economía y pn:1Lec1..~ión i.:-ontra k1s errorc~ d0 sesgo (1 

desviaciones deben tenerse en cue-nta en cadH fase del proceso: En la fonnulación de 
objetivos del estudio en la dc:-dgrmción de !1.ls métodos ele recogida de datfis: en la 
selección de la muestra: en la recolección, ,mmiputación y análisis de los datos: en la 
presentación do los hallazgos. 
A).- Fonnulación de los objetivos de estudio. 
El primer paso en un estudio descriptivo. cl'11110 en cualquier olro, es definir la 
pregunta que va a ser contestada. A mcnQs que lus objetivos sean especificados c1.111 
la suficiente precisión para asegurar que io~ datos recogfrlos si.m r~levani~s para 'la 
cuestión planteada, el estudio puede- no proporcítmar la infi.1nnadón deseada. 
B).- Designación do los rnOtodm: de recogida de datos. 
Una vez fommlado el problema de forma !o suficientemente especifica para indicar 
qué datos son requeridos, deben ser seleocionados los métodos por lo que los dah.lS 
van a ser obtenidos. Deben ser preparados téc11icas para la recogida de la infornmción 



si, como es usual- no existen las adecuadas. Cada uno de los distinto~ métüi..-h.1s 
observación. entrevista, cuestionarios. técnicas proyectivas, examen de infonnes v 
memorias> etc.~ tiene sus ventajas y limitaciones. · 

Los estudios descriptivos, especialmente, se benefician de la elecci~,n de 
diversos fonnatos de invcstigrwión para mnximizar sus opon unidades de captar en su 
totalidad los procesos sociales en un enclave detenninado. 
C).- Se)e(:ción de la muestra. 
En muchos estudios descriptivos ~si bien no e-n todi)s- el investigador dese,1 estar en 
condiciones de establecer tesis acerca de un grupo definido de personas o de objet(1s. 
En raras ocasiones es necesario estudiar a todas las personas del grupo para obtener 
una descripción exacta y seria sobre las actitudes y compo1iarniento de sus miembros. 
Con frecuencia, una muestra de la población que va a ser estudiada es sufícitmte. 

Se ha dedicado mucha Htención al problema de desigirnciéin de muu:--:t.ras de tal 
fomm que proporcionen la infonnación exacta con un mínimo de esfuerzo de 
investigación. 
D).-Recogida y comprobación de datos. 
Para obtener datos consistentes libres de los e-ITores introducidos pi..)r entrevistadore-s 
individuales, observadores y ütros, es necesario supervisar estrechamente al conjunlo 
de empleados en el tn1bajo en tanto trabajan en la recogida y preparación de la 
información. Deben realizarse comprnbaciones, por ejemplo, para aseguramos que los 
entrevistadore:-: ~on IJ~)nrafk1':-! y que los dato:::: recogido); pl)f eJl\,s lll) SL1TI ter~ivcr::-:odo~ 
Al tiempo que se trabajc1 en la recogida de datos, aquellos deberían ser 12xarnmatk•s en 
cuanto a dotes de c:onstancia, vomprensiün, grado de oontíanza. 
E).- Análisis de los result.ados. 
El proceso de análisis incluye: Codifícai;ión de las respuesta!-: de las entrevistas u 
observaciones (colocación de cada ít.ems en su categoría apropiada) tabuhiciL)n de los 
datos (contar rl número de ílerns en cada cal.tgoría), y realización de c-ornputaciom's 
estadísticas. 

Antes de finalizar el capítulo deseamos expresar cada uno de los argumentos 
abordados con ol objeto de investigación de esto trabajo, para esto. debernos tener 
presente que la teoría no nos explica del todo el comportamiento de lof> lmchGs reales, 
por lo tanto es necesario, la investiga.:;.ión del oompo1tamiento del objeto. 

Con esto no qllcremos decir que las teorías no sirvan para nuestro trabajo sino 
que, emme-iamos sus limitaciones pero también sus l~uulidades y en e~t-e ca::0 diremoi-' 
que éstas dan significadü o sentido a las acciones lanlú de la práclica doc~nte 1,:-01110 

de la indagaüión ectucaiiva, tílmbién de ellils tomarnos las categ~1ring cüne:epiw1k:;; 
para explicamos la realidad. 

Por lo tanto se pronuncian cada una de las categorías (;onceptualcs abordadas 
en esta investigación. 
A).- Con respecto a educación ésta se rirticula c1..•n el i..•bjeto investigad") p1..)rque la nú 
segmentación está dentro de eslc rimbilo, ai ser prúducto de la fonnu comü 
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entendamos el proceso educativo desde su :u:peúto fonnal. Las metas de la educación 
formal nos orienta sobre los fines que debe alcanzar el educando en los aspectos de 
conocimientos. habilidades y destrezas, valores, que \.':Omú perfil de egreso de Ull 

estudianle debe de tener para adecuarse en esta sociedad c-arnbiantc-, donde pueda 
~nti~fout:a· ~U\'S tu:a:a,\'Sitltitlt'~ v n 111 vt,;c \'Stit útil ~tttl :-si.ns \'S~tnt:;jn11tt:;:-1. 
B).~ No olvidemos que el proceso de la escritura es ~I camino que el niño debe 
recorrer para comprender las caraútorísticas, el valor y la fimüión de la úSúritura. 
desde que ésta se constituye en objeto de su atención (y por lo tanto, de su 
oonocimiento). 

E} comprender la naturaleza del sistema de escritura y su función pbmteada 
problemas fundamentales, al lado de los cuale~.:' la discriminación de formas. su 
trazado, la capacidad de seguir un texto ..:-on la vista, etc. resultan completamente 
secundarins. Tanto .Emilia FeJTciro como Ana Teberosky se basan principaltnontc en 
la concepción teórica piagetiana, de una adquisición de conocimientos basada en la 
actividad del sujeto en interacción útm el objeto de conocimiento apa.re~e tambien 
como siendo el punto de partida necesario para c1.rnlquier estudio del nillo c~111frontado 
con este objeto cultural que cfinstituye la escritura. 
C).· Por lo tanto "Planes y Programas'' de ~ducación primaria lo creimos ncccsariL) 

para conocer nuestro objeto de investigación, abordando teóricmmmle y de f0nnn 
documental las nomias que existen como también los contenidos para el proceso 
enseñanza~aprendizaje de la es.crit.ura, pudimos observar (Illo estos progr:mrns tienen 
una organización lógica y al llevarse a cabo de acuerdo a lo prescrito, apl1yarian a 
evitar e) problema de la no segmentación en la escritura. 
D).- Por lo que respecta al desarrollo humano como ya h..l mrncionanws en estt' 
capítulo, se divide e.n v~u-i,,s aspectl)S. El desarrollo físico so refiere a kis L'.íunbios en 
el cue11)0. El desanollo persl1nal, es el término que se usa para referirse a los 
cambios de la persomdidad de un individuo, desarrollo s:ocial, se refiere a los 
cambios en la forma en que un individuo se relaciona con los demús. Y. como hemo~ 
visto, el <losan-olio cognoscitivo, a los cambiris do pensamiento. Por lo cual mudw~ 
cambios que acontecen dunmt.t· el desmTo!lo se deben al crecimiento y a la 
maduración . 
.E).- Es importante rnenciormr que en la escritura que estamos habituados H practicar, 
además de las letras y de los signos de puntuación hauernvs uso de otro elemento 
gráfico que consiste en dejar espacios en blanco entre gmpos de letras. Esos grnpos 
de letras separados por cspac·ios en blanco corresponden a cada una de las palabras 
que emitimos. 
F).- En esta investigHc.ión utiliwmos lo~ estudki$; descríptivos, para oblcner 
infom1ación completa y exacta sobre nuestro objeto de investigación uli"lizando un 
0uestionario (ver anexo No. 2) el cual abarcó los aspectos biológic0s, :sociales y 
cultura'Jes. 

Todo esto se llevó a cabo con l:i finalidad de profundizar acerca de la no 
segmentación de palabrns en ia escritura ya que en ios dos g111pos de t.erce1· grado -de 
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edui.::ación primaria se prescnh1 ésta problematica, dándonos a la tarea del diGtachJ de 
unn lección del libro de ·Jcclurn de espmlol tercer grado titulada "Las dos ranas" (ver 
anexo No. 1). Dándonos. cul:n\n que en la mayoría de h~~ CflEos h)s nifü1s !h' dejulnm 
espacios ~ntre palabras. (ver arH!Xú No. 5). 



CAPITULO JI 

CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL 
DE LOS NIÑOS EN ESTUDIO 
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En este capítulo hablaremos del contexto social de las i.::omunidades de 

Atempa, munícipio de Tlnxcula y In Unidad Habitacional Santa Cmz., municipio de 

Chiautempan, Tlax., en las cuale!:, se realizó este trabajo de investigación, con las 

características de que la primera comunidad es serní-urbmrn y la segunda urbana 

Se tomaron en cuenta a estas comunidades debido a que nosotras realizarnos 

nuestJ·a labor docente en las escuelas II Vicente Suárez" y Adolfo López l\-1ateos ". 

Considerando a los alumnos de tercer grado de primaria de cada una de las escuelas 

en donde encontramos el problema de la no segmentación en la escritura. 

Para lo cual enfocaremos primeramente el contexto social de la comunidad de 

Atempa y en seguida la Unidad Habitaciomil Santa CnJz, con la finalidad de conocer 

las características sociales de los nifíos que se investigaron y que en cie11a manera 

pudieran incidir en la no segmentación de las palabras de la escritura. 

2.1 Ubicación geográfica de la comunidad de Atempa. 

La comunidad de Atempa se encuentra ubicada al Noroeste de la ciudad 

,·capital de Tlaxcala. Es una zona semi-urbana, presentando los problemas de una 

población de bnjos recurso8 económicos. 

La escuela se encuentra ubicada en una zona marginada, ya que se encuenlrn 

en la parte alta de la población donde no se cuenta con servicios de dre1rnje, teléfom, 

y pavimentación. 

"El número de habitamos de la comunidad son 3 300, de lús cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 32~lo profosionistas, 33~/o burócratas, 20~--ó obreros 

y 10% jomaleros.»28 

Sin embargo, "un 80% de la públación escolar, la componen familias de bajc1s 

t'ecursos económicos, que por.migración llegaron a establecerse eq dicha comunidad, 

siendo originarios de la sie1ra de Puebla; y u-n 20'% de familias originarias del lugar y 



de comunidades circunvecinas como son: Ocotlán, Colonia el Mirador, Unidad Santa 

Cmz y Loma Bonitn." 29 

Aún cuandú la comunidad cuenta con una Escueta Primaria, la mayoría de los 

hnbitont.c-s mnndnn u 8Ut- hijos n. cscuctns pmticulorcs o públicn3 ubicndntc en In ciudnd 

de Tlaxcala y Chiautompan. 

2.2. Aspecto cultural. 

Durante el aíio se realizan diversas actividades en la comunidad de Atempa en 

coot'dinación con el Agente Municipal, colaboradores y habitantes de la misma. 

La festividad más importante es la del 14 de julio para la celcbnwión del Santo 

patrón que es San Buen Aventura organizándose en fomm religiosa, social, cultural y 

dep(,1tiva. Preparándose el tradicional mole para recibir a los visitante.s de dicha 

celebración. 

El aspecto de la escolaridad de los padres de familia, de los alumnos, como 

parte de la cultura sin duda influye en el desarrollo del proceso educncivrml de sus 

hijos, ya que el nivel de estudios y preparación fluctúa entre tercer grndú de primaria 

y analfabetas. 

En el entomo social de la comunídacl sus bajos ingresos, eS el reflejo de no 

tener un trabajo seguro y bien remunerado y con esto la estabilidad familiar estará en 

un constante nltibajc>, aunado al problema de la baja preparación de la población 

adulta, haciendo más crítica la formación educacional de los niíios, y con esto 

o·casionando un impacto en el desarrollo social económico de la coi'nunidad. 

2.3 Contextos institucional y materiales didácticos. 

:2
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La infraestructura de la escuela primaria II Vicente Suárez II ubicada en la 

comunidad de Atempa está c.onsliluida con materiales sólidos como son tabique, 

block, techos de concreto, palios pavimentados y áreas verdes. 

Está jnt.egrada por seis aulas, que conesponden de primero a sexto grado. una 

dirección y un pequeño local para la cooperativa escolar, asi como también sanitariL,s 

para nifios y niñas. una plaza. cívica donde se realizan los eventos cívic.os~súe-iale.s. Y 

en cuanto al deporte, la escuelíl cuenta con una cancha de fütbol y una de basquetbül 

donde los nifios realizan sus actividades depi.•1tivas. 

La escuela cuenta con seis aulas amplías con ventilación e iluminación propias 

para el bienestar de los alumnos. En cuanto al mobiliario existente en la escuela se 

encuentra completo y en buenas condiciones, así como lambién cada salón cuenta con 

un anaquel para utilizarlo como librero para que cada grupo tenga su propia 

biblioteca, donde contamos con lúdos lús paquetes de II Libros del programa rincones 

ct6 lectura " que nos pn.'lporciona la Secretaria de. Educación Pública. A la vez existe 

un pizan-ón para cada grupo, encontrándose en buen estado. 

Cabe señalar que este material didiwtico se adquír-ió hace dos afios, ya que 

este plantel a prutir de esa fedm llegó a constituirse corno escuela de organización 

completa. 

2.4. PerfiJ académico de In maestra y las condiciones de la ensefümzn de la lecto

escritura con los alumnos en estudio. 

La prpfesora que atendió al grupo en estudio durante primero y segundo grado, 

que son antecedentes del actual tercer grad,, que interesa tiene una preparación de 

Normal Primaria, plan de tres sños, titulada y con treinta y dos anos de servicio en el 

magisterio. 

El grupo a -su cargo en su inicio solamente un 30~-ó tuvo preescolar y el otro 

70% no contó con ese requisito, por lo cual el grupo l\w hetero_géne,,, encontrand,, 
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una desventaja para !levar efica7Jnente el Proyecto para el Aprendizaje de la Lengua 

Escrita y la Matemática (P ALEM) que actualmente se. le conoce con el nombre de 

Programa Nacional para el F 01iniecimiento de la Lectura y Escritura en Educación 

Básica. (PRONALEES). 1\)Ck) esto implicó que la maestra. se vnliera de diversos 

métodos parp. ei proceso de la lecto-escritura, tales como el onomatopéyico y algunas 

veces el Global de Análisis Estnwtural, influyendo todo esto en el alumno, ya que en 

algunos casos existen niños que no segrnenlan adecuadamente las palabras en algún 

enunciado, 1,.) texto, Siendo l!Ilú de los problemas que enfrentmnos actualmente en el 

tercer grado. 

La diversidad de métodos tuvo como consecuencia crear confusic>nes en el 

alumno en Ja adqujsición de la lengua escrila. Lo que se verá en los rcsullados de 

investigadón que después se expone. 

Sobre este tema o ámbito se profundizará en el tercer capítulo. 

Para tenninar queremos m1icular algunos elementos del contexto social e 

institucional con nuestro objeto de inve-stigac.ión, que e~-ponemos en seguida. 

Por lo antes rnenciünado sobre las- cara~lerísticas de esta comunidad. vemos 

que no son favorables para el aprendizaje óptimo de la lecto-escritura por lns 

siguientes razones: el hecho de ser un pueblo con un nivel sodoeconómico marginal. 

aún cuando es semiurbana, prese-nta las limitaciones por un lado socio~culturales, 

pues como vimos antes un 80% de la población escolar pe1tenecen a emigrantes de 

1,.1tras zonas más empobrecidas donde los padres de los alumnos en la may1..1ría de las 

ocasiones tuvieron como lengua materna el Náhuatl y Totonaco que originó cie1tos . 

obstáculos en la comunicación oral y escrita en una región dónde el español es el 

dominante. Este procese> de aculturación también puede ir teniendo efectos en el 

aprendizaje escolar. 

A nivel sooiocconónllco el gn1po de familia:3 de los nitíos que acuden a estíl 

escuela no siempre cuentan con los medios para la adquisición de útiles escolares que 

@.p◊y~n la;.,: tarna.S$ ~xtrn.QJa~~~-



Por otro lado pudiera estar incidiendo también que la farniliarízaci\)n con los 

medios impresos sea muy pobre y que no le- sea tan significativo la e-omunicución 

escrita. 

Es de suponerse que las habit.a.ciones de las casas pueden ser favorables o 

des.favorables, ya que en muchas ocasiones los nifios reali7..an sus tareas en el 

comedoJ' o en la cocina creando una distracdón en d para realizar sus ai:tividade.s 

extraescolures, careciendo de un lugar o espacio propio y adecuado. 

Relacionamos las condi0hmes de la infraestmctura escolar que en pa1t..-: 

apoyan el aprendizaje de la leclo~escritura, pero en cuanto se refiere al material 

didá.;tico se encuentran deficiencias que tradicionalmente han estado presentes, por h.) 

siguiente: 

"El pizarrón sigue siendo el principal material didáctico utilizsdo en es1a 

escuela, dónde. el maestro es el que escribe en la mayoría de las veces y los alumnos 

lo reproducen en su cuaderno de trabajo, ésta no siempre es fiel corno ya lo han 

reportado algunos investigadores, sct,:ri.'m la revista Educación 200t por ·lo lantl1, las 

QOffecciones que se hacen a la escritura de cada uno de los nifü.1s no siempre son 

adecuadas por la cantidad."3º 
Sobre el perfil académii:o de la muestra que. laboró con los niños en e-studio, es 

poco lo que se puede mticular, pues no contamos con elementos categóricüs para 

decir qué tanto influye éste con el aprendizaje. 

Por lo cual creernos que el 0ontoxto social puede tener una influen..::ia en el 

npt·endizaje escolar. 

2.5 Ubicación geográfica de la Unidad Santa Crnz 

J(I oo.MEz NASHIKI, Antonio. "Us(is y t\m;:-ione.,, <le! ,:uw,kmci et:cci!ru- ", en Ed\K!KÍC'n 200 l p,41( 
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La Unidad Santa Cruz e:;;tá ubicada al poniente del municipio de Chiautempan, 

es una de Jas unidades hubitachmales que se- ha creado para apoyar a lús trabajadores 

y proveerlos de una vivienda. 

Se cncucntru a kilómetro y medio de qhínutempíln y ent.rn dos carrctlénw 

importantes~ una es la que CLlrnunica a Santa Ana Chiautempan oon Tlax\Jala, la otra 

comunica a Santa Ana Chiautempan con Ocot hín. 

"La Unidad Habitacional ocupa el número 26 de las 33 localidades que 

componen el municipio ele Santa Ana Chiautcmpan. Ocupando el número 10 de 1,,s 60 

municipios que forman el estado de Tlaxcala."31 

Dicha Unidad tiene una población aproximadamente de 4 253 habitantes. Del 

l 00~'0 de la población, el 90~/() de los padres de familia pertenecen al sector obrero, al 

parecer por ser una unidad de viviendas creadas para es tipo de tral.n1jadorcs ( 

INFONA VIT ). 

2.6 Aspecto cultural. 

Durante el año se realizan divernas a(;tividades que en coordinación con el 

presidente de los colonos y sus coluborridorcs realizan conjuntamente con los 

habitantes de la Unidad. 

De a.cuerdo con el calendario, las festividades más importantes son: et tres de 

mayo que se festeja el día ele la Santa Cruz, se organiza una feria -.:on juegos 

mecánicos, concursos de-po1tivos como juegos de basquetbol, volibol, fütbol, etc; 

dentro de las actividades culturales asisten grupos de danza fo!klórica, estudiantinas, 

rondallas, etc.; en el aspect,1 religioso se realizan misas y rosarios veneranck1 y 

festejando el día y la fecha. 

El 12 de diciembre se 1:ealiza una misa, festejando un añ.o más de la aparición ,.\ 

de la virgen de Guadalupe. 



Durante las fiestas decembrinas se úrganizan pos~dr,t~ a nivel h_)cal y se 

culminan la noche del 24 del mismo mes con la ucostnda del niño dios. 

La Unidad Habitacional se ern:uenlra en un medio urbano ya que cuenta con 

todos los servicios públicos, como son: agua potable, drenaje, alumbrado público, red 

telefónica~ tanque elevado para agua potable, servicio de limpia, salón de usos 

múltiples y u-.nspo1te colectivo. 

La escolaridad de los pach'es de .familia sin duda alguna influye en el desaJTollo 

del proces,, educativo de sus hij,,s. 

Al respecto, dicha Unidad Habitacional "cuentan con un 80% de personas que 

tenninaron la educación primaria, un 15% de personas que tenninaron la secundaria y 

un 5% de profesionistas."n 

La unidad cuenta con un jardín de niños llama<lo '1 Profr. Lino S<1ntacniz 

Morales II y una escuela primaria que lleva como nombre II Adolfo López :rvl'ateos " 

2.7 Contexto institucional y materiales didácticos. 

La Escuela Primaria 11 Adolfo López Mateos" se fundó en septiembre de 1986 

y se trabajó por espacio de- dos af'ios en un local provisional, posterionnente se 

entregó la primera etapa de la Escuela y en 1991 la segunda paite que actualmente se 

tiene. 

Dicha Escuela está ctmst.ruida con materiales só·Jidos ..::orno son: tabique, 

block> tedios de concreto} patios pavirnent.ados, canchas deportiva~ y áreas verde-s. El 

edificio está compuesto por 12 aulas, sanitarios, bodega, sala de juntas, plaza cívica, 

cancha de basquet.bo1. volib~11. árcns verdes. dirección y la supervisión, así c,.1mo 

también con una computadorn que está instnlílda en una de las 12 aulas. 

Cada aula cuenta con mobiliario adecuado, cómodo y en buenas ~ondiciones, 

un librero para que cada grupo tenga su propia biblioteca aprovechando también los 

32 !bid 
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libros de rincones de lectura que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública. 

Otro recurso didáctico impo1t1111le para el maeslrn es el pizan-ón que cada grupo tiene, 

en sí las aulas son espacios con mucha iluminación, ventilación y ampliús para la 

comunidad e:.<colnr, 

2.8 Perfil académico de las maestras y las condiciones de la ensetlanza de la Jecto

escritura con los alumnos en estudio. 

Las profesoras que r1tendicron el grnpo en estudio durante primero y segundo 

grado de educación primaria tienen una preparación de 1101mal primaria, plan de tres 

años, tituladas, la primera con 25 años de servicio y la segunda con 18 años de 

servicio en el magisterio. 

Este grupo se integró en su mayoría coll alumnos que c.ursaron preeso:cilar y una 

minoría con niftos que no cursaron preescolar. 

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. el grupo de primer ano 

fue atendido por una profesorn la cual trabajó ese tiempo con el método 

onomatopéyico1 posterionnente en el mes de diciembre dicha maestra ascendió a 

subdirectora) llegando otm mnestra en su lugar. Al continuar con el proceso de Jecto~ 

escritura ella decidió utilizar la propuesta para el aprendizaje de la len,~11.m escrita y 

las matemáticas (PALEM) que actualmente se Je conoce con el nombre de Programa 

Nacional para el Fort.alecirniento de la Lectura y Escritura en Educación Básica 

(PRONALEES). 

La Unidad Habitacional Santa Cmz se encuentra en un medio urbano con un 

nivel sociot;;:conómicei de clase media baja y con un empleo estable~ pues c(imo vitmw 

anterionnenle el 90% de los padres de familia son obreros. 

Las familias que habitan en esta Uni<lad provienen de los diferentes" pueblos 

deJ Estado de T}a'{oala ya que fi.1eron favorecidos con una vivienda, emigrando 

~lmrno5i r1e m-1 rn1ehlo nm·a in~fr:ili:ir:-:e en dichr:i. Tfn1(1ad 
··-,:, .. -- - ·- -- - - •• ¡- -· - - - - I' -·- -- ---··. ,. •... - - - - ··- -- ... - --- ... -·' 
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Un 90~'<> de lús niños que asisten a la escuela cuentan con los medios para la 

adquisición de útiles escolare.s y extra-escolares. 

Por otro laclú en la Unidad existe más familiarización con los medios impresos, 

favoreciendo la connmicflción escrita.. 

En cuanto la casa habitación puede decirse que cuenta oon espa0ios 

disu·ibtlÍdos adecuadamente yu que ese tipo de viviendas estru, planeadas con dos o 

tres reclímaras. cocina , baiío, sala comedor y con los servicios de drenaje, luz y agua 

potable. 

De esta manera In distribución de espacios son más propicios para que los 

niños realicen sus tareas. 

Las familias que habitan en estos departamentos la integran el pacb-e, la madre 

e hijos caracterizándose corno familias nucleares. 

Las condiciones de ta infraestructura escolar diremos que son las adecuadas 

para que e.l alunmo adquiera el proceso de ense1\anza-aprendizaje ya que cuenta con 

aulas amplias y bien iluminadas, al igual que una computadora que funciona como 

auxiliar didáctico para el maestro. 



CAPITULO III 

METODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA DETECTADOS 

EN LA INVESTIGACION TANTO TEORICA COMO PRACTICA EN LOS 

GRUPOS DE ESTUDIO 
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Este capitu]o tiene el propósito de describir los métodos de ense11anza de la 

lecto-escrilurn tnl y corfü) fueron aplicados con los alumnos que se- investigaron en las 

dos escuelas. Creemos antes de esta descripción, mencionar los fundamentos teóricos 

de los tres métodos que operaron para la enseíianza de la lecto-escritura y en seguida 

nvs aboüarcmos a la descripción de estos métodos utilizados en base a las entrevistas 

realizadas con los docentes que trabajaron en estos g111pos. 

Posterio1mente haremos una constatación entre lo que recomiendan los teóricos 

y lo que realizaron realmente los maestros. 

3.l lV!étodo Onomatopéyico 

"En este método el nífío llega la escritura coJTicnte sin ejercicios especiales. 

Los primeros ejercicios van precedidos de dibujos espontáneos y de modelado.º33 

El sentido muscular está muy desarrollado en la infancia y de aquí que la 

escritura sea muy fácil. sometiendo a los niños a la ejecución de ciertos movimientos, 

pueEI hace que los nifíos aprendan los movimientos de la escritura sin es1.;ribir. 

Sencillamente este método somete a los niños cieitos ejercicios de dibujo que 

juzgamos preparatorios para la escritura. 

No es, pues, una dificultad la escritura, pero es necesario prepararlo por medio 

de ejercicios adecuados. lo cirnl requiere tiempo y atención. 

La es\Jfitura recomendada para los nfüos de primer grado os la del pizarrón. 

Esto requiere que la primera leu·as de los nifios sean por lo menos de cinco 

centímetros de a,ltura y que sean hechos con movimiento del brazo, los cuales 

incluyen el hombr,,, el brazo, el antebraw, el pufio y la mano. 

"Pero antes de llegar a tn1zar letras. los nillos deben., ejercitarse en hacer en el 

pizal'rótt movimientos: de vaivCn, de derecha a izquierda así como ejercicios de subida 

y bajada, también movimientos ondulados y circula.res, buscando para todos ellos los 

.u TOF.F.ES Qr.rINTERO, <Jregcino. ~.E.P. 
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movimientos. adecuados tm los juegos familiares· o de la escuela u otros apropiados al 

fin propueslo, a efecto de que ejecuten, 'los movimie-ntos de la escritura sin 

escribir." 34 

A los nÍflos ln.8- op~)l'lutlldílde:s de leer :ge kt< pre~entan u tnenudo pero no los de 

esüribir. Es dcüir, los niiíos escriben escolannente, en obediencia a mandatos 

recibidos pero nada más. Luego la escritura no es una necesidad en la infancia. 

La escritura en el pizarrón será especialmente la cultivada por ellos y eso por 

la ayuda tan grande que presta a la enseíiHJlZíl de la lectura. Pues bien, ello durará en 

la escuela hasta que los niiíos la abandonen y se pongan espontáneamente a escribir 

en pizairn o papel. Podrá ser eso a los dos o tres meses de ensefiallZa, podrá ser 

después o mucho después. 

En el método, la escritura es única durante el periodo del aprendizaje de las 

letras y de los sonidos. 

Los ejercicios preoperatorios de la escritura durarán tres semanas; cuando se 

haya comenzaclo la ensefianza de las letras. Importa que tales .ejercicios, y los 

movimientos de brazos que implican, se ejecuten cada vez con más corrección para 

asegura un brnm control de los músculos correspondientes. 

En la pmte teórica se tiene la nece-sidad de verificar ciettos ejercie-ios, tales 

ejercicios son preparativos y también necesarios en el trabajo de la escritura. 

3.2 Método Global do Análisis Estructural. 

"El método global de análisis estrnctural es uno de los métodos más recientes, 

se basa en el prín,;ipio de que leer es c,,mprender la lengua escrita."" Y est.,, es 

fünda~nent11J porque, al comprender, el niífo aprende también a juzgár,.y a tomar una 

34 n.,;..l 
u,,u. 

l:' Equip(ls int.erdiscip.\in.1tios t: interinst.itucionaJe¡:. UNAM. IPN. 
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actitud crítica y estética ante el texto. Por otra prute, si el niño tiene 00rno base la 

comprensión de lo que lee, su redacción también tendrá se-ntido. 

Este método consiste en una serie_ de procedimientos para ensenar a leer y 

escribir partiendo de la. palabra y 1.Wílciones compl~h1s que posterionnente se ílnalizan 

en sílabas y vueltas a integrar para la formación de nuevas palabras y oraciones. 

Es global ya que se apoya en la percepción global del habla y en la 

comunicación oral en general. Ya que cuando un niño empieza a hablar, el proceso de 

co1nprensión entre él y las personas que le rúdean se realiza mediante enunciach.)S con 

sentido global puesto que para el niiío al decir una palabra o silaba le da valor de un 

enunciado complejo, por esta razón según este método el niño empieza a leer 

visualizando enunciados que tengan sentido para él. sacados del habla cotidiana. 

Es de análisis estructural porque utiliza el procedimiento del análisis que va de 

un contexto temático a los enunciados que lo integran, del enunciado a la palabra y de 

ésta a la silaba. 

Este motodo se realiza mediante cuatro etapas: 

- La primera etapa corresponde a la vümalización de enunciados y consiste en 

la percepción global del enunciado. E1 niño va a aprender a identiffoar varios 

enunciados relacionados con el contenido. Contrario a lo que podría suponerse la 

percepción global de{ enunciado es la etapa más fácil del proceso, precisamente por 

t.ener varias pa.Jabras, Entre más eltment.os se disponga para la identificacíón de algo. 

más se facilíta esa percep0ión. 

-La segunda etapa se reffore al análisis del enunciado, ésta ofrece una 

dificultad media. El alumno ya ha aprendido a identificar los enunciados, su proceso 

de.nmdurach.'m se ha desarrollado y comienza a sentir espontáneamente la necesidad 

de llnalizar todo. identifica palabras: en primer lugar aquellas qu,e tienen mayor 

significado para él y que pueden relacionarse con algo observable ya sea en fonna 

natural o gráfica. En segundo lugar aquellos que tienen función secundar.in en el 

enunciado pero que se repiten frecuentemente. 
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- La tercera etapa con-esponde al análisis de la palabra en sílabas, durante ésta 

el alumno va a conocer las ldrns formando sílabas y siempre en función de la 

estnwtura de la palabra y a su vez en la estmctura del enunciado. 

- La cumtn elnpn es (le afirmnción, el niño ya conoce hrn letrns y está en 

oondiciones de leer textos sin ayuda de dibujos. En ésta etapa domina algunas 

dificultades específicas como las sílabas compuestas, adquiere velocidad y ritmo en 

la lectura. 

Las característ.ícas del mét.-.1do son: 

- Es de marcha analítica 

- se ubica dentro de los métodos globales de análisis. 

- Es fonético. 

- Pertenece al grupo de los métodos simultáneos . 

.. Emplea exclusivmnente escritura no ligada denominada tipo script. 

3.3. P A.L.E.M. 

Los cambios en la educación se van dando de acuerdo al tiempo y época que 

se. viven tomando en cuenta los aspee.tos psicológicos y pedagógicos indispensables 

para el aprendizaje y basados en los intereses y necesidades de la niñez. 

"La propuesta para el aprendizaje de In lengua escrita. ahora PRONALEES 

tiene oomo núoleo ln comparación de los resultados de las propuestas anteriores y de 

las investigaciones que sobre lengua escrita ha hecho y continúa haciendo la 

Dirección General de Educación Espccial.";6 

De acuerdo cm el postulado que a.firma, que el aprendizaje de cualquier 

conocimiento es el rnsultado de 1a reflexión de que cada individuo realiza parn 

comprenderlo, y poder utilizarlo de manera creativa, nos encontramos frente a la 

.¼ Propuesta porn el aprendizaje de lfl lení;i.m es~rita. SEP. Pflg, 18, 
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necesidad de explicar lo que sucede en el proceso que se desruTolla cuando tratamos 

de aprender. 

Los intentos por explicar este proceso implican la consideración de algunos 

elementos básicos que según el caso. se encuentrnn en interacción. 

En el caso de la lengua escrita los elementos implicados son: el nifío 

cúnsiderndo cotW,) el 8ujeto cognosc~nt.e y el sü~tema de escritura, como el objeto de 

conocimiento. Al lado de éstos se encuentran el medio social, el escolar, y como 

agente propiciador de la interacción necesaria entre sujet,, y el objeto, el maestro. 

La intención de esta propuesta es orientar al maestro en la conducción del 

proceso que sigue el niño en el aprendizaje del sistema de escritura. 

Los fundmnentos teóricos que la sustentan es la teoría psicogenética de Je-an 

Piagct que afinna que el niño adquiere conocimientos por un proceso de constmcción 

más que por la observación y acumulación de infommción. 

La característica timdamental radica en la flexibilidad de su aplicación; esto 

significa que cada rnaeslro, dependiendo de tas características conceptuales de cada 

uno de sus alumnos, determina, elige o crea. las actividades adecuada~ para cada 

momento de su tarea. 

Esta propuesta dt!-s~ribe de manera resumida, las fonnas de representación que 

el ser humano en el transcurso de los afios y de acuerdo son sus necesidades ha 

utílízado~ se sefialan también lns principales características del sistema íllfabétic~1 de 

esoriturn. 

También se t\)mt en cuenta las concepciones esenciales para comprender lo 

que sucede en el niño cuando se enfrenta a un objeto de conocimiento, es decir, se 

analiza las caractcdstícas del desan-ollo y de acuerd1..) con éstas, las f1..)nnas de 

abordar los conocimit3nt.os se muestrn la importancia que tiene para el maestro 

0onocer el proceso dé aprendizaje y-se puntualiza: la existencia de diferencias entre 

las estructuras y los contenidos del conocimiento. Sin olvidar las caracttl'n slicas -de 
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los momentos evolutivos del· proceíW que siguen los niños en el aprendizaje de la 

le-ngun escrita. 

Esta propuesta toma en cuenia las principales consideraciones en torno a la 

plnncn.ción do ln.s a.ctívidndes y In forma de roalizo.rl11s; tomando en cuenta las fichns 

que se aplioarán durante el curso esc?la.r. 

Esta propuesta requiere que el maestro fundamente su práctica en el 

conocimiento de: la teoría psicogenética, el sistema de la lengua. el sistema de 

escritura y el proceso de adquisición de la lengua escrita en el niiíc>; este 

conocimiento le pern1itirá diseñar y probar situaciones de constmcción del 

conc>cimiento y hacer una a·ansfonnación de su acción pedagógica, guiada además por 

su experiencia en el aula y por la concepción del aprendizaje como producto de las 

reflexiones de sus alumnos. 

Esto implica recordar que el sujeto que aprende, en este caso el nifio, es un 

sujeto activo, que piensa para poder comprender todo lo que le rodea, razón por la 

cual constantemente pregunta, investiga y prueba diferentes respuestas, algunas de 

ellas son aproximaciones a nuestro sistema de escritura. que frecuentemente llegan a 

ser consideradas equivo0aciones o en-ores sin embargo estas aproximaciones 

constituyen momentos imp1..wtantes dentro del proceso de aprendizaje-, pue-s con base 

en estas respuestas e-s que el niño construye otras cada vez más el-aboradas; para 

llegar a la respuesta correcta el niño necesita tiempo, que puede ser diferente para 

oada uno, y en muchas ocasiones durará para responder, de esta manera el nifio 

tratará de encontrar una respuesta satisfactoria. 

3.4. "Métodos utilizados en la enseílanza de la lecto-escritura en la Ese. Prirn. " 

'!CENTE SUAREZ" de la comunidad de Atempa."37 

r1 lnformai;ion obtenid¡1 ¡:,or fa mat:-11tra de primero-1 y iegundo grado, 



La maestra de esta Escuela utilizó los siguientes métodos en fonna conjunta, el 

método onomatopéyico, el global de amilisis estrncturul, y el p ALEM. 

Antes de iniciar con la descripción de los métodos utilizados, cabe mencionar 

que los alumnos en estudio, estón cursando actualmente el tercer grado de primaria y 

al trabajar con ellos detecLmnos que hay niiios con problemas de no segmentación ( 

separaci6n entre palabrns ) mot.ivñndonos a investigar las causas que lo originan. por 

lo tanto consideramos necesario saber cual füc la metodología utilizada en el primer 

grado y por consecuencia d segundo grado, ya que con la modalidad que se maneja 

en el Estado que la maestra que atiende el primer grado debe continuar con el 

segundo grado de primaria. 

La maestro tiene una antigüedad de 32 afios de servicio e11 la docencia y al 

trabajar con primer y segundo grado inicio su trabajo con el mélodo 1,.1nomatopéyico 

aplicándolo de la siguiente manera: 

Primeramente inició con los ejercicios preoperatorios, consistiendo en los 

movimíentos de vaivén, de derecha a izquierda, así como ejercicios de subida y 

bajada~ movimientos onduladús y dn.mlares con el fin de efectuar los movimientos de 

la escritura sin escribir. 

De esta manera los niño:, adquirieron su coordinación molora fina y gruesa 

para que así ellos dieran inicio al proceso de la escritura. 

Estos ejercicios los ref!lizó durante un periodo de tre~ o cuatro semanas, 

llevándolos a oabo mediante oantos tradicionales cornL, por ejemplo: 11 El juego del 

chnpulln ", 

Y o tengo un amigo 

llanm<k> Agustín 

que con-e y que salta 

como un chapu !In 

si marcha a la escuela 

si marcha a I jardín 
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saltando va siempre 

como un chapulín. 

Este juego consiste en que Jos niíios hagAn ~11s movimientos en el Hire con las 
manos hacia la derecha y hacia la izquierda para después realizarlos en el pizafl'Ón y 

en sus cuademos. 

Postcrionnente trabajó con- los sonidos onomatopéyicos donde cada letra está 

representada por un sonid,, ya sea de animal ,, c,,sa. 

Para la maestra este método le es muy satisfactorio ya que cuando inició como 
docente lo conoció y lo aplicó obteniendo muy buenos resultados. 

Posterionnente asistió a los cursos <le actualización que planea la U.S.E.T. y 
simpatizó con el método global aplicándolo también en su grnpo. 

Al respecto realizó actividades propias de la comunicación oral medianle 
preguntas para llegar a los enunciados que aparecen en el texto, leyéndolos en voz 
alta y pidiendo a los alumnos que ¡.o hicieran también. Después los escribió en el 

pizan·ón y pidió a los alumnos que los identificarán mediante preguntas como ¿Qué 
dice aquí'? y ¿Dónde dice'?; luego los alumnos copiaron en su cuaderno con letra 

script el e-nunciado que más les gustó y lo ilustl'aron en relación con su significado. 

Después analizaron enunciados para identificar palabras, la maestrn destacó la 
palabra que se requería visualizar, iluminándola con un color diferente, leyó el 

•~ciado y al mismo tiempo señaló las palabras; los alumnos repitieron la lectura de 

las mismas que seiíalaba la maestra. Después pidió que identificaran las palabras con 
preguntas corno ¿Qué dice aquí? o bien ¿Dónde dice? y realizó diferentes juegos con 
lo nhfos entre ellos el del c1,,minó. 

Continuando con el dosmn.•llo del método, los alumnos identificaron s-ílabas en 
diferentes palabras, primero con silabas simples y después con sílabas compuestas 
~mciendo hincapié de algmms y pidió a los alumnos que dijeran palabras que 
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c0mtmzuran c1."ln una sílaba de1cnninada. La maestra leyó Jas palabras y sdialó las 

sílabas y los alumnos repelían y señalaban. 

A la vez fue intercalando actividades propias del método global y de la 

propuesta PALEM , que se basarnn principalmente en la identificación de palabras en 

enunciados destacando un adjetiviJ o un verbo. 

Una vc.z yH dt1minadu la identificación de palabras. procedió C1)n la 

identificación de sílabas que ya menciom1IT1os anterionnente, utilizando estrategias 

divenms tales como: la observadón, guiada ésta con preguntas parn propiciar lt,.)s 

comentarios de los alumnos, tomando en cuenta también la expresión de los alumnos 

y el interés con cmteles escritos en láminas o en el pizarrón, cada enunciado con ·sus 

respectivas ilustraciones hasta que el alunmo lograra la identificación de enunciados 

sin el dibujo. Dándole al alumno la libertad de recortar y pegar dichos enunciados. 

Así dio lugar en seguida al análisis de palabras en un enuncindo cambiando de 

lugar algún adjetivo, sustantivo o verbo. 

Otras de las estrategias utilizadas por !a profesora en la aplicación de este 

método fue eJ análü::is de prdabras para la identificación de sílabas mediante el recorte 

de algunas palabrn::: y a la vez utilizar las sílabas para fonnar nuevas palabras. 

Finaliza este- Upú de ensefianza con In lectura de textos> realizando actividades 

variadas como dibujos, canlos, etc. 

Al mismo tiempo que la nmestra trnbnjaba con la identificación de palabras. 

füe utilizruido tarjetas de la propuesta PALEM en las cuales la finalidad .era la 

identificación de palabras en enunciados. 

Es.ta propuesta la utilizó, únicamente cuando alguna tarjeta se relacjonaba con 

las actividades diarias de acuerd,, a las necesidades del gmp,>. 

Dado a la insi~:lencia por parte de la supervisión escolar de lo zorrn hi:profesorn 

inforrnóuque se llevó esta propuesta en la planeación semanal, tornando en cuenta las 

tmjetas que 1:1hí se sugieren, para que en el transcurso del afio escolar el auxiliar 
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técnico aplicara has cuatro evaluaciones con el fin de obtener las características: 

conceptuales que sus alumnos re-pre-sentcn en lo que a e.sc-ritura y lectura se re.fiere. 

3.5 Jviétodo:s utilizndos en In cnseiinnza de- la le-cto-escrit.ura en la Ese. Prirn, 11 Adolfo 

López l'vlateos" de la Unidad Habitacional Santa Cruz. 

El gmpo de alumnos en estudio de dicha Escuela, fue atendido por dos 

maestras trabajando de la siguiente manera: 

En un pcríod~"' de tres meses estuvo a cargo ]a profos~.,ra que llevaria el gmpo 

durante el ciclo escolar. ll!ició su trabajo con el método onomatopéyico aplicándolo 

principalmente con ejercicios pre-operalorios de la enseñanza de la escritura, 

comenzando con movimientos en el aire, de arribat abajo; izquierda, derecha como si 

el niíio dibujara en el aire, aprnve0hm1do esas figuras las fueron realizando en el 

p.izal1'ón continuando con movimientos ondulados y circulares buscando para todos 

ellos los movimientos adecuados en los juegos familiares o de la escuela u otros 

apropiados, al fin propuestos a efecto de que ejecutaran los movimientos de la 

escritura sin escribir. Estas actividades las realizaron dunmt.e quince días 

aproximadamente. 

Después inició con la escritura de las vocales, identificándolas por medio de 

Jos sonidos de algunos animales o cosas osí, como también las consonnntes.ha.sta 

llegar a la formación de sílabas, 

Al estar trabajando alunnws y maestra con est<' método surgió un cambio p,,r 

cuestio_nes administrativas, esta maestra ascendió a subdirectora por tal. motivo sólo 

trnbnjó septiembre. octubre y füWiembre) llegando en su lugar otrn maestra, Esta 

nueva profesora consideró según su análisis al grnpo, de quo para ella -ese método 

que so estaba aplicando no era tan funciorml; entonces optó por llevar a cabo el 

método global do análisis estnict.ural ya que dice a ella le ha dudo "buenos 

nisuJtH-d0s
11

, l)(:spuóH ¡)(.)!' l}xiw1nGh!3 (!~ la. sup~riori{!~u:l; St.": vio ~n J~ •!l(!Gi;:sid~id (!~ 
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combinarlo por la propuesta 11P Al.,EM" utilizando tarjetas de ésta tomando en cuenta 

el nivel del grupo, ya que con estas tmje.tas trataba de aprovedrnr todas las 

actividades que surgieron, realizando su actividad docente con primero y segundo 

grado como lo nmrca la modalidad del sistema educativo de nue~1ro Estado. 

Una de las actividades que más realizó en el grupo füe el reo01te de palabras, 

en revistas, en periódicos, et.e. Para esta actividad la maestra tomaba en cuenta las 

dos primeras letras de uníl palabra resaltando la consonante y la vocal que pretendía 

enseñar. 

Por ejemplo: L'-~ 1 o ta, ~ r a, !!~ s o, l? • .!1 r ro, ])...ll I ó n, ]l_..ll l a ·e a, 

etc. 

Otra de las actividades que realizó füe, identificar palabras cortas y palabras 

largas mediante recorte, caitcles, anuncios y palabras escritas en el pizall'ón, 

La maestra, de esta manera justificaba su trabajo de la propuesta "P ALE~1I" 

ante las visitas periódicas que re-a liza et auxiliar técnico de la zona. 

En realidad hubo una Cr)mbinación de la propuesta con el método glob,d, ya 

que los padres ele familia comentabm1 que se estaba terrninando el curso escolar y sus 

hijos no apre1;dían a le-er y escribir; ante ésto, a In maestra le preocupó la situación y 

lo que a ella le interesó en ese momento fue que sus alumnos apre-ndienm a l~er y 

escribir utilizándolos métodos antes ya mencionados. 

En síntesis, como se ob~ervó, !08 método~ de la ensefianza de la lecto·escrit.urn 

fueron heterogéneos, por lo que suponemos que pudo haber una confusión tanto en los 

maestros qu1,;: lo aplicaron como en los alumnos de los primeros grndos, 

manifestándose, tal vez en la no segmentación de palabras en la escritura de algunos 

alumnos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS METODOLOGICO DE DATOS. 



4 .1. Tipo de investigación. 

El presente capitulo tiene como propósito el analizar los diferentes datos sobre 

las características que presentan los alumnos correlacümados con las calificaciones 

obtenidas en la ejecución de la prneba de escritura para el diagnóstíco de la no 

segmentación de palabras. 

La metodología empleada en este trabajo es la investigación cuantitativa, 

donde se da un manejo fundamentalmente p•x parámetrús de medición_, en este caso, 

apoyados en detección de factores o nspe.ctos sobre rasgos que se pueden medir y 

cuantificar para, posteriormente analizarlos por procesos estadísticos descriptivos 

simples. 

En base a. Jo anterior, es necesarios aludir lo que menciona Claire Sellt.iz 

acerca de los estudios descriptivos y nos dice "que no están limitados a un específü.:o 

método de recogida ,le datos. Los procedimientos a usar en el estudio descriptivo 

deben ser cuidado;;amente planifícados.·• 3ª Si tenemos en cucnla que e! objeto es 

obtener una inflmmicíón completa y exaota el esquema de investigHción debe lomar 

muchas más medidas para la protección contra los en-ores de sesgo que !ns que sl1n 

requeridas en los estudios e-.xploratorios. A causa de la cantidad de- trabajo que 

suponen frecuentemente los estudios descriptivos, es impo1tante en e;,¡_1remo la 

atención a la economía de esfüeo.os en la investigación. 

En cuarito los aspectos generales que se manejan están oiasificad1Js en los que 

pe1tenecen al ámbito biológico, social y psicológico. Como es de suponerse que cada 

uno de ellos son genéricos, optamos por definir operativamente cada uno. de ellos de 

tal manera que n,, propicie c<111fusión en los lectores y desde la delimitación que 

hemos conferido a cada uno de ellos, sin que esto quiera decir quo no existan otros 

indicadores que expliquen cada uno de ellos. ,; 

'.líl CLAIRE 3EU..11Z, Et.al. Metod~•~ de mwBtiguc-ión en hu, reladoneu soc-ü,leB, P;ig. 150. 
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Los aspectos biológicos lo investigamos en tres indicadores que son; talla, 
peso y edad i::ronológie-a, volviendú n insistir que en estos pueden caber una gama 

muy amplia de otros indicadores ackwes pero..) que, de hacerlo en nuestrn trabajo sería 
muy nmplio l'l::l:-pccf.t) ol fin de cl:-tudío, por la invensi&n de t.iernpo y de recurnús 
metodológicos. 

Poi' Jo tanto si bien el produclo de nuestrn investigación no puede explicamos 

en su totalidad dichos aspectos biológicos, si resulta significativo las aportaciones 
que se expon(Ú'án poste,formenl.e. 

En los aspectos sociales. por los mismos argumentos que enunciamos en los 
biológicos, en este ámbito, decidimos tomar como indicado!'es: el estado civil de los 

padres, miembros de la familia, edad del padre, edad de la madre, escolaridad del 

padre, escolaridad de la madre, ocupación del padre, ocupación de la madre, ingreso 

económico, alimentos por día, pn.)piedad de la casa-habitación. carencia de material 

escolar, condiciones para realizar tareas y apoyo familiar en tareas cxtracscolares. 

Claro estfl que como en el ca~o :m!eri0.r existen otros que pudieran expli,:,imos 

este aspecto social: sin embargü la gama de aspectos considerados es rrmyür pero no 
exhaustivo, pues han sido omitidos otros por las mismas razones que ya enunciamos 
antes. 

El aspecto psicológico es de los que reúne mayor amplitud. pues existen tantas 
corrientes dentro de la disciplina de la psicología que cada uno de ellas tiene distintos 

objetos de conocimiento; por ejemplo para algunas en dicha disciplina se centra en los 

procesos inconsciente.s1 útras se cúncentran en conducta observabie, mientras hay 
quienes dicen, son los procesos cognoscitivos el énfasis de estudio. Por tanto en este 
trabajo se delimita o mas biell definen ,,perativamente los elementos que nos 
pennitan acercamos n conocer algunos indicadores que desde la citnda pcrspectiva

1 

s~n que se pretenda abarcarlos todos ni siquiera a los que pettenecerían a una 
oorrienle de la psicología. 



Los indicadores que tomamos como referentes del aspecto psicológico son los 

que nos prnporcionu11 e-l Lest de Lfrnrcltu B~ndr.:r de-1 que se hablurá dcspué~, e-1 cual 
ha sido adaptado en su fonna de aplicaci6n y evaluación por el Departamento de 

Educación Especial de lo Unidad de Servicios Educntivos del Estado de Tlaxcala. 
Entre los lineamientos de este test, nos inf.eresa valorar el nivel de nrndurai::ión 

visomotor y la diferencia entre edad cronológica y edad de maduración visonlútriz. 

Por lo c¡ue queremos enfatizar que estos índicadores no son los suficientes para 
explicarnos todt) h.) cr..,ncemicnt.e a 1-.)s qui: se refiere al aspecto psicológico, pero 
tampoco ncgt1mos que los datos repottados tengan un valor que nos pennit.a explicar 

la relación que existe entre el nivel de maduración con la ejecución de la escritura en 

la pmeba que ya antes describimos. 

Para el dia.gnóst.ii.::o de la no segmentación de palabras en la escritura de los 

niños en estudio, el tiquipo decidió realizarlo a través del dictado del texto " Las dos 

runas " ( ver anexo l ) que contiene l 04 palabras, sobre el cual se. calificó el nivel de 
ejecución en cuatro C'i1legorí;1~ c~1e ~on: nove! e:xcelente-. nivel bueno, nivel regular y 

nivel deficiente. 

En el nivel II E;,.-celente " se dasificó a los niños que en el dictado escribieron 
las palabras sin presentar problemas de no segmentación en un nivel dt'I 100?-'ó. 

En el nivel " Bueno " se caracterizó a los niños que escribieron et 80% de las 

pa.labras del texto sin presentar la no segmentación. 

En el nivel II Regular '' se úlasiffoan:m a h>s nlfios que escribieron el 60% de las 

pal~bra.s del texto siti pre;:-;entar problemas de nú segment.ociOn. 

En el _nivel " Deficiente II están ubicados aquellos alumnos que tienen menos 

del 60% del. nivel de ejecución en la escritura de palabras del texto sin presentar 
problemas de no segrnentnción. 

Cada uno de los aspectos con sus indicadores ya expuestos son n~edidos y 
mrnntificados para su procesamiento estadístico, con las categorías de la ejecución de 

la pmeba. 
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En el compo,tamiento pon:.ientual en el nivel de ejecución de escritura sobre no 

se-gnumtación de palabrns (vt.·r gri1fica "A" que aparece en seguida) füe en una 

población de 50 alumnos que perlcnece-n a dos grupos de lercer grado de diferentes 

c.~cueln~) cuyo re~ultndo ~e exp~.,ne en ~cguid~. 

Nivel 
Excelente 
34% 

Nivel 
Deficiente 
38%, 

Nivel 
Bueno 

A nivei general sobre ci c;ornportamiento de la ejecución de la e~l.Titma 

observamos que en el nivel "excelente" se envuentra el 34~/º de los alumnos 

investigados1 en el nivel 11buen0 11 se obtuvo un porcentaje del 22~1>, el nivel "regular11 

s6lo es una porción pequciia del 6~1ó y en el nivel " de.ficiente " se encuentra un 

porcentaje del 38%, Se observa que la propúrclón mayor es el de deficientes. 

Por lo tanto, es necesario describir lo~ porcentajes que se obh1vieron en cada 

una de )as escuelas seleccionadas para esta investigación. 

Por un lad,,. respeül.o al g111po de tercer grado de la Primaria " Vicente Suiírez 
11

, dónde se llevó a cabo la aplicación de la prueba de escritura1 se tomaron en cuenta ., 

los 20 alumMs que integran dicho grupo. cuy,,s datos son los siguientes: en el nivel . 

"excelente "se encuentnm el 35% de los alumnos, en el nive-1 11 bueno '1 están el 15%, 

de los mismos, en el nivc-1 11 regular " se encuentran el l O'fó y en el nivel " deficiente ',' 

el 40o/ó. 
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En e·) otro caso, dentro de la Escuela .Primaria II Adolfo López !\1ateos "se 

aplicó la p111eba de escrituro al grnpo de tercer grado que consta de 30 alumnos. 

obteniendo los siguienles resultados: en el nivel "excelente" se encuentran el 33.33%, 

en el nivel 11 bueno "el 26.67%,, en el nivel º reg~ilar" el 3.33~'ó y en el H deficiente " 

el 36.67%. 

Como de observan los dat~)S reforidos1 nos darnos cuenta que los porcentajes 

reportados en el nivel " excelente II y " deficiente O en las dos escuelas hubo 

diferencias mínimas entre k")s d1,.")s grnp1,_"IS, debid1."I a que rep1..)rtan casí los mism1)s 

resultridos. Por lo tanto, aunque hay algunas diferencias en los otros rasgos, nos 

muestra que a pesar de que cada una de las escuelas pertenecen a diferentes rnédios ( 

semi-urbano y urbano), se presenta una situación similar de la problemática sobre la 

no segmenlacíón de paiabras en la escritura. Por tanto. se maneja de manern conjunta 

el análisis. 

Este análisis se centra en la correlación de-l nivel de ejecución de- la escritura 

con las características biopsicúsocia!es de los alumnt>s. respecto a lo cual se 

presentan los hallazgos de la siguiente manera. 

Se parte de cada aspecto ( biológico, socioeconómico y psicológico \ que se 

rtlncionn en el m1álisis con cada uno de los niveles o· categorías, c.uyos rc-sultados se 

presentarán por medio de cuadros para cada uno de los indicadores que pertenecen a 

las categorías. 

Los da.tos obtenidos fuerun los que estadísticamente se relacionaron con los 

resultados de los indicadúres 1;~mve1tidos en uúmeros, para snber en qué medida 

influía en la ejecución de la escritura ( sobre la no segmentación). 

Todos estos datos s.e obtnvien .. -..n mediante una encuesta aplicada n los podres 

de familia ( anexo 2 ), de los dos grnpos de tercer grado. 

4.2. Aspecto biológico 
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Dentro de este aspcctl) biológico rccorchunos que sólo tOlllaJJl(lS c,..11110 

indicndore-s: la talla dt.~ los ulumnos, e-l peso y la edad cronológica del niño, En cuanlo 

al primer indicador, se prc~enla en seguida el cundro de datús concentrndo8. 

Talln y t~Jceuclón de ~&cr·lturn. 

EJecuclón 1.18 m. ¡ 1.2e m. , 1.34 m. 11.42m. j Total 

1 

Talla 1.25 m. 1.33m 1.41 m. 
1 

1 

Deficiente 5 50% 7 ! 33.90 % 7 35% o - 11~ 1 
r Re'1l1!ar o - 2 · 1"1.11 % 1 5% o - _Q3 
Bueno 3 30% 4 22,22 % ¡-----

20%_ o - 11 
1 Excelente 2 20% 5 27.77 % 8 40% 2 100 %1 1 7 
1 To1al 10 100% 18 1-100 % 20 100 % 2 100 % 50 -· 

Lo que resalta en esta infommciún, es que las tallas menore~ de los nifios 

coincíden en mayor pürccnrnjc i.::ün le ejecución catalogada como '' deficiente " ( 50%> 

)~ por Lanto hay tenden(:il-.J a 111m C•.>rrelac-ión entre talla baja y deficienL'Ía ~n la prneba 

de e-s(ritura aplicada. 

El segundo indicador del aspecto bie1ló.~_ico se presenta en el si,guien!e materíal. 

Peso)' ejecución de escritura. 

Ejecuclón 19.00 kg. 126.500 kg. ! 34.00 kg. 141.500kg. ¡ Tola-j 
Pe-so 26.00 kg. 33.500 kg. ! 41.00 kg. i' 1 ! 

37.5 % ···12 ·---· -------! Deficiente 14 36.86 °/o 3 100% o - 19 1 
hReoular 3 7.89% o - lo - o - Ol -! Bueno 9 23.68 % 1 1 12.5 %1 ! o ! 1 50% 11 
l Excelente 12 31.57 % Í4 50.0 % 1 O - 11 50 % __ .¡.J_?__ __ ¡ 
I.Tu!ª' · 38 100 % 18 190 % i2 100% 12 100% i50 i 

Aquí se capta que los caso~ de la categorü1 "deficiente " son altos ( 36.86 ~,o ) 
aunque tambíén se da en la caLegoria extrema que es eJ " excelente " ( 3 l .'57 <'!-'o ), 

por lo que. tiende a neutralizarnc ln con-elación entre peso y ejecw.·ión d~ escritura. 
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Sin embm·gL\ en virtud de que la nmyonu de los casos se- o..:f1JlGentrai1 en el 
intervalo menor de- peso ( de 19 a 26 kg. ), rc-sulta más impo1tante e~la n:lai.:ión entre 

menor peso y menor nivci en la prueba de escritura ( 38 casos de 50; denll\) de eHos 

1•1 cn~os de esa relación) 

Sobre el último indicador biL)lógico, se da a conocer la infonm,ciL1n ~n seguida. 

Edad crono)ógica y ejecución de escl'itura. 

Primero cabe sefia!ar que- la mayúna de los casos se concentran en el int.ervalú 
de: mrnor edad (4~1 de _.:,¡_¡ casos). En la ctJrrelación, no es muy signirica!iva pues 

dentro del grupo de 3 aih)~ que i/n;.H1i:a h1::=. .:.·r11c_g1wia~ cxtrcrm1~ dt: " ,.kfh'ientl' ·· { 

31.81 ~O) y« eix..:.'.e.lente " ( 36,38 º-'ó ) :,~·•n próximas, dt.> n10do que púr ser los dús 

casos extremos se neutralizan. 

En general_ re~¡.H:i::tv al foctúr biiJlógi..::o la c01Tela0ión entre hi eje-1..'uci(,n ele 

escritura y los indicadores de este factúr, se observa que solo tienen relaciOn 

signifi0a.tiva de mr.mern relativa, porque solo en el caso de tulla resulta relevante. la 

coincidencia de menor mterva lo de ese indicador con " deficiente " ejecución. 

Si bien es cierto que lo antes expuesto no puede ser generalizable en níiio8 de 

otros lugares geogní.fícos. cmno también de '-1u·os estratos soi.;iales, resulia interesante 

descubrir que nv es decisiva aquí la re-lac-ión entre lo biológico y el nivel d~ es0riturn 

que se investigó. Ello a pesar de que existen investigaciones realizadas, por ejemplo 

de Luz Elena Salas, dt'lfüie menci,)m1 que "tm nifi(1 con un pi..)tencial alimentario 
excelente puede perderlo H causa de la desnutrición pmlicularrnenle ésta :;r: parece. a 



los primerüs cinco a.do:-.: de vida, cuando se desruTolla -el sistema ne1~ioso c~ntral, no 

solo se pierde. estatura también disminuye la proyección de su codíciente."" 

Otros investigadores en Fisiolc,gía Celular de la UNAtvl dicen que "la 
dc-ficíencin «limentarío puede nfoctnr la cn.pn.cidnd cerebrn.f vulnerando c1,induct.u y 
aprendizaje .1140 

En este aspecto biológico ll)tn8Jll1,)S cnmo indicadúres tulla, pes1,\ y edad 
cronológica porque pudiera mostramos la nutrición de estos alumnos en estudio, 
expuestc> que lo primero tiende a aumentar por la alimentacifo mÁs que pc>r factores 
genéticos según especialistas del DlF y de la SEP citados por Ivonno Melgar. 

tJ.3. Aspecto socioeconómico. 

"El aspecto socioeconómico se ha creído que influye e-n el rendimienlo el;-;colar 

como lo menciona Picne- Bourdieu y Pase.ron Jean Claude"41 
, por lo que nosotros 

quisimos indagar ha.sta que punto t1:nía relación este aspecto en !u ejecución de la 

pmeba de escritura que ya antes mencionamos. 

Para ello reiteramos que- se tomaron como jndicadores los siguhmtes puntos: 
• Estado civil de los padres 

- Miembros de la familia 

- Edad del pa,u·e 

- Edad de la madre 

- Escolaridad del packc 

• Escolaridad de la madre 

- Ocupación del padre 

- Ocupación de la madre 

3~ SALAB, Lt12Elenn. "Los riesgos en dcimutridón ", citad~) poi· JVO:NNEMELGAR, en R_tlgrrmi. Diru-io del 
domin~o 1.7 de abril de 1997, p.4a. 
~0 lhid.· 
41 EOL1I-'J)IfüJ,I'icr..s y Jé'3i'i c:a:.;d,2 i';:i,:s,2¡0;:;. "fur..:l<¡.-r;2nto;: de una tcorta de la viclcncia siínbólica". L.ü 
mr~,;filQ.,<:__m\[\l..1.lQ!L1~QQ.\Lit:.LitiE.rom g~ 1'0J.ll.'ÓUn2a. pp. J 9•.\ OB. 
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- Ingreso e..::onómicú 

- Alimentos por día 

- Propiedad de la casa-habitación 

- Carencia del material escolar 

- Apoyo familiar en tareas cxtracscolares. 

Sobre el primero de los anteriores indicadores, se e::,q)onen los datos 

principales en el siguiente cuadro. 

Estado civil de los padres y ejecución de la estatura. 

E~ 
a b e d Total 

casados divorciados unión libre otros 
o 

Edo. oivil de padres separados 

- ---· 
j Deficiente ¡ 1:J t 3~.40,.%,.1 4 ! 50 o;; J 1 i 14.28 % 1 · 50 O'/a 1 t9 

' 
i Reaular 1 2 i 6,06 % O - 1 114.28 % o - 3 
! Bue.no 8 24.24 % o - 2 1 28.58 % 1 50% 11 -
Excelente 10 30.30 % 4 50% 3 142,86 %, o - 17 
Total 33 100 % 8 100 Q/o 7 1100 % 2 100 % 50 

Hay que destacar primero que se lrata en la mayoría de los casos de padres 

casados que fommn familias sin ausencia de padres, aunque hay otras situaciones de 

cslado c-ivil. 

En cuanto a Ju correlación-. se dotedn que aparece una relativa correspondencia 

entre padres casados e hijos de ejecución "deJ1ciente" ( 39. 40% ); sin embargo la 

proporc"ión que le iigue es la de hijos dentro de la categoría de "excelente)) ( 30.30~-ó), 

o sea en el otro extremo de- las categorías. 

Ahora toca tratar la infúmmción relativa al segundo indicador. 



Miembros de la familia y ejecución de la cscrituJ'a. 

---

1 r ¡ ) 4 , 
' 7 ' Total 

-- --Deficiente ' o 4 33.34% ' 353('1 2 '3334% 4 666'% J 
100% 1 " % ---- - -~--- -Rt""dill" ' ' ' ' 1176% ' 1 ló.66% o J 

Bueno o " 20.00'1/o 2 !6.CX>'% ' J.130% 1 16.66% 1 16.66% o 11 -~ct!~nte 1 100% 4 80.00% ' 30.00o/o ' !764% 1..~'t'<:_~_ : ___ J,?._ __ ------Total l !00% ' 100% 12 100% 17 100% 6 100% ' 100% l00% lO 

En general, se capta que el tamm1c> de las familias no es grande, ya que la 
mayor parte de los casos cuenta con cuatro o cinco miembros en total ( 29 de 50 
casos), donde se deduce que no tienen muchos hijos (2 ó 3)_ Por tanto se muestra que 
a menor número de miembros de la familia tiende a presentarse más casos de niños 

con ejecución de" excelente", y al crecer el número de miembros es relativamente 
mayor la proporción de hijos cc,n ejecución« deficiente". 

Los dos siguienli.:s \.'Uadros son rete-rentes al indicador de e.dad, por cada 

progenitor. 

Edad del padre y ejecución de escriturn 

~ 1 1 
1 29-16 años 1 37--44 añOs 45 año$ Sin padr~ Tola! 

Edad 
Deficiente 7 31.80~~ 6 33.33% _5 -100% 1 20.00% ____ 19 -------~.,guiar o - 2 11.11% o - 1 20.00% _1 _____ 
Bueno 5 22.73% 4 22.22% o - 2 40.00% 11_ Excelente 10 45.4 7% 6 33.34% o - 1 20.00% 17 --Total 22 100 % 18 100 % 51100% 5 100 % 50 

Respecto al primero (el padre), la edad de ellos se concentra en general más en 

los intervalos menores que representan una eclacl entre jóvenes y maduros, ya que van 

de los 29 a los 44 ai1os. 
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Los padres más jóvenes tienen relutivamente hijos en la proporción mas alta, o 

sea en la categoría de '" t'X.Cclenlc" ( 45.47 ?1ó t aunque los casos" ddkienles ;< ( 

31.80 % ) le siguen en importancia. 

Ednd de lo madre y ejecución de escritura. 

Ejeouolón 28-35 años 36.-44 afaos ! Total ! ,_ 
! i Edad 

Deficiente 19 27.27% 10 58.84% '19 1 
Reautar 1 3.03% 2 11.76% 3 1 
Bueno 8 24.24% 3 17,64[1/11 )1 1 

Excelente 15 45.46% 2 11.76% 17 1 

Tolal ,_,,_..J,33 100 % 17 100 % 50 1 

En cuanlo a la edad de Ja madre, al igual que los padres, no s,..1brcpasan el 

segundo rango entre 28 y 44 años ( son más _jóvenes que los padres ); pero se 

concentran más en e.I rango de edad menor. Aquí 0011linúa la coITelación como en el 

caso de los padres, pues a menor edad de la madre. hay hijos que aparecen en la 

catcgona de" ext.:elcnt1; ·· ( ,:15A6 ~'o); aclemá~ se da el contraste de las madres de 

mayor edad que se relaüiornm IJOn la aategorift de tJjjos más " deficientes " ( 58.84 % 

). Esta correlat:ión inversa resolla mas relevante que en el caso de edad del padre. 

Un siguiente- indicuJor se refiere- a escolaridad que se maneja, para cada uno 

de los padres. 

E.scolarldad del pndre y cjr.cuclón de escritura. 

7 A • e D E F o T[Jti\l 

Nin~m, D~lo.~lo PnmMIN Delo.~2o Se~\lnd:ufa Po,t· No!Jene 

li,ieol~ud~d Pnman~ ~!!!2kl11 ----I Smmd~ _ -~~;-- ,~c1md:u111 IPa<)a. 

Defüiwle o 3 - -r;-.~- J .H"33% 11 50% 5 U31% ' 62.5% 1 20% 19 

1 -· 1:,zy;¡- f---.-- -- o 1 . .fue~ o ! _____ , 11.11% O o 1 20% 3 
Bue1,o ' o i • \ 1111%[\ W/2 6 i 11.~3% 1 \2}.% ' '10% I 11 
i::,...r.~l,r,t" o 1 ¡ ~°¡¡'>.-:, Í.J :.144~% d 2'.i% ' ! '!2.!!% 1 z;t:., .1 . 20°-<1 l !7 

'fotul o 5 i·1(,1)%iY i !(11)%, 4 !(l1f)¡,, JI l111J% ' 1 lút'r;.'i, . ' , lii6% ,-0 ' 
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Con respecto al padre, hay un número similar de casos con hijos que se ubicru1 

en el nivel" defíc.ienlc" (J 9 casos) como de" excelente" ( 17 casos). La conelación 

que destaca es en grnpo de mayor cantidad de padres qut! lienen secundaria, cuyo 

porcentaje mayor de hijos recaen en In categoría de " excelentes " ( 42. J 1 % }: así 

que se trata de una úúJTela0ión relativa, no decisiva, sin embargo tiene cierta 

impo,tanoia. 

E,colaridad de Ju mad1·e y ejecución de esc1·itura. 

~ 
A B 

[ e D • F 
Ning\1no DiJ.,.~.2¡,. p,¡¡¡¡,m~ DtJ(l_~:zo. s~eiindara º"' Total 

E~ct1land~d P11m:ui~ 1 Cl'lmpl!µc __ s~c\ll)dllli~ e l'lll\Dlet~ 
~ 

Dtlid~1llt 1 50% ' 6\"l'-Yo ' rn.ll}o/o ' 100% ' 31.2~% ' .2.',% " Reon\w o 1 203/o o o 1 ,;,,25% 1 334% J 
Buen¡, ' o 3 .27.'17% o ' 25% ' j:3j:3:% 11 
ÜGelenlt 1 ~% o ó ~4X•% o ' __ ,}],;;% 4 ~'.lJ~% 11 

~ 
T¡,tlll. ' 100% j 100'1/~ 11 100-% 4 100% 16 100% " IOO% JO 

Sobre la escolaridad de la madre, se observa que es similar en cuestión de 

preparación con los papás, o seH entre padres y madres: aunque hay otro tipo de 

preparación en ol resto de las mamás. En el caso de la co1relaoión entre la escolaridad 

de la madre y la ejecución, tiende a neutralizarse porque los grupos de madres con 

mayor número de casos tie-nt!'n un porctntaje similar entre las dos opciones extremas, 

es decir de hijos con ejecución·• excelente" ( 37.50 % ) y con los de ejecución'' 

deficiente " ( 31.25 % ), 

Antes de dar a conocer los datos del indicador sobre O\)upaoión de lús padres, 

es indispensable señalar el criterio que al respecto se empleó, Se decidió clasificar el 

trabajo económicamente remunerado al que se dedica tanto el padre como In madre de 

acuerdo a cuatro opdone~: ¡¡ctividad primaria (Aquella que se refiere a la expl'-)tación 

de los recursos naturales y principalmente agropecuarios), actividad .secundaria 

(aquella que se refiere a la transfonnación de los productos dentro de la naturaleza, 

donde se ubica la industria, talleres, etc.), actividad terciaria (en este englobamos 

aquellas actividades que se caracterizan por la prestación de servicios ) y por último 
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la actividad informal (en la L:uat se ini;luyeron las ai;tividades ambulantes y que no 

hacen declaraciones de- irnpueslu ). 

Cabe mencionar que también estamos considerando aquellas actividades que 

no perciben un sa.larío, pero que las desn.ffollan1 principa.lment.e la may~)rÍa de hts 

madres de estos alumnos que son "amas de casa". 

A continuación se da a conocer lo que se encontró respe0t0 u la n:lación di: 

este indicador con el objeto de estudio sobre ejecución de escritura. 

Ocupación del padre y ejecución ele escritura. 

z 4 3 2 1 5 
Informal Primaria Secundarla Terciaria Sin padre Tolal 

~pación 
Deficiente o - o 1- 9 145% 9 36% 1 20% 19 

1 
. 

Reaular o . 'º . 1 1 5'.l/o 1 8% 1 20% 3 
Bueno o iO 4 '20% 5 24% 2 40% 11 
Excelente .2 ; 100°:t. __ \ .1 __ 100'1/o 1 7 1 30'>/r., 6 3.2'% i 1 i 20% :11 - ---~· ¡ 2 .. ; 1·00% 1 100% -r 21- : 100% 100% i 5 ' Total 1 21 i lOO~h , 50 

' 
Primero nos referimos a la ocupación del padre, donde_ la mayor pa11e de ellos 

se dedican a la actividad secundnria y terciaria. Quienes trabajan en el sector 

seoundario tienen más hijos que se ubican en la categoría de 1
' deficiente " ( 45 % ), 

aunque se puede re!ativiznr porque el porc-entaje rnayor que le sigue es el del otro 

extremo, o sea de hijos con ejecución" excelente" (30 "ló ). en cambio los padres que 

trabajan en el sector tercinrío no presentan unH correlacíón significativa porque hay 

similar porcentaje entre hij0s i.;:on ejeoución "excelente'> (30 %) e hijos con ejecución 

" deficiente " ( 45 % ). 



Ocupación de nrndre y ejecución de escritu1·a. 
··- ----

~ Informal Primaria Secundaria Terciaria Ama de casa. Total 
Ocunación -
Deficiente 1 50% o - 3 37.5% 4 26.6% 11 44% 19 
Recular o - o - o - 1 6.6% 2 8% 3 
Bueno o . o . 2 25.0% 3 20.0% 6 24% 11 
Excelente- . 1 50% o . 3 37.5% 7 46.8% 6 24% 17 
Total 2 100% 1-9 . 8 100 % 15 100 % 25 100% 50 

Respecto a la ocupación de las madres, la mayoría de los ca8os se dedican a 

amas de casa (23 de 50 casas) y la ocupación económicamente activa que resalta es 

deJ sector terciario que se refiere a servicios (15 casas); en este caso sí se pre.senta 

una correlación significativa, ya que la mayor proporción de madres que trabajan 

tienen hijos que obtuvieron una ejecución alta de " excelente " ( 46. 8 % ), en 

0ontraste con las madres que no perniben un salario quienes tienen la mayor 

ooncentración de hijos en la cnt~goría de ejecuck)n ,i deficient.e" ( 44 ~'o). 

Otro indicador importanh: es el de ingr~so familiar que se trnta en seguida. 

Ingreso económico semmial y ejecución de escritura. 

Ejecución A ! B e D 
~ 1 200-400 pesos I 500-700 pesos 800-1000 pesos 1000-1200 pesos Tola 
lnnreso 1 

.P~].9.ienle 15 45.46% 3 21.42% 1 33.33% o 19 
fil!9ular 2 6.06%_ 1 7.14% o - o - 3 
Bueno 5 15,15% -~- 42.&6"1/o o . o . 1L 
Excelente 11 33.33% 4 28]8% 2 66.67% o . 17 
Total 33 100 % 14 100 % J 100 % o - 50 

Sobre ello, la mayor parte de los casos se ubican en el rango más bajo de 

ingreso ( 33 casos de 50 ). lo cual representa que la situación económica no es muy 

favorable. están en una condición limitm1te. La tendencia respecto a la relación de 

ingreso y eje.cución de e-scritura co1re-sponde a una relaci6n entre- el menor ingreso,:e 

hijos que presentaron el menor nivel de ejecución" deficiente •· ( 45.46 o/O ). Esta 

correlación es evidente nunque no del todo definitiva, en viltud de que el porcentaj.e 



de niilL1s de la categona" excu!e1llc" ( 33.33 ~fo) es el que le sigue después de los" 

deficientes ". 

El siguiente indicador considerndo se refiere a la alimentación, del que se 

exponen los cintos. 

Alimenios por día y ejecución de e.scritm·a. 

~ A B e 

1 
Una vez al dla Dos veces al dia Tres veces o mas Total 

Alimentos 
Deficiente o . otro 57.15% 15 ~.89% 19 

.fl!!I.Uiar o . 10 . 3 6.97% 3 
Bueno o . 11 14.28% 10 23.25% 11 
Excelente ,O --·-· ! 2 2l57% 15 '.34.89°/o 17 1 

Total o . 17 100 % ,13 100 % 50 

Aquí la grnn mayoría de los casos entrevistados míl.nificst.an que existe una 

atención importante a la alimentación, en virtud de que quedaron gran parte de casos 

( 43 de 50) ubicados e.n el parfirn1.M1) de" tres veces al día"; pero esto no garantiza 

que rra/mente así suceda. En la presente ocasión, la coffclación es ncutraiizada en 

virtud de que hay igual númcrü de casi.)S de quienes manifiestan el ,parámetro de alta 

alimentación> en su crnce de hijos de ejecución'' deficiente" ( 34. 89 o/o) con hijos 

que quedaron ubiGadús en ejecución" cxcolente" ( 34.89 ~,.o). 

Otro indicador más seleccíonado es el de tipo de propiedad respecto a }a 

vivienda familiar . 

Proviedud ca:i.a-habitación y ejecución de e!t.critura. 

~ Casa propia 1 Casa rentada Casa prestada Total 
Prollledad-casa 1 

' __Qeficiente 11 ---~ª"4% 17 4},?5% 1 100% 19 
_Reoular 2 6.06% 1 1 6.25% o . 

1 3 """] 
Bueno 1 i0 30J0% 1 G.25% o . 11 
Excelente 110 30.30% 7 43.75% o . 17 
Total l 33 100 % 16 100 % 1 100% S:Q _____ 

60 



En este cuadro se observa que el mayor número de casos viven en casas 

propias ( 33 de 50 casas ); lo que es un sinloma favorable para la situación familiar. 

Nuevamente en este indicador aparece una correlacit.'ln no significativa, en tanto hay 

un porcentaje similar de quienes tienen casa propia e hijos de ejecución " deficiente " 

( 33.34 % ), con quienes tienen hijos de ejecución" excelente" ( 30.30 % ). 

Los siguientes indicadores se refieren a aspectos familiares relaciona,fos con la 

educación de los hijos. 

Carencia del 111aterlnl escolar y ejecución de escritura. 

E~ A 1 B 
SI 

1 
NO TOTJIJ.. 

Carencia de malerial 
Deliclen1e B 30.07% 6 75.00% 19 
Renular 3 7.14% o - 3 
Bueno 10 23.80% 1 12.50% 11 
Excetent~ i 16 j 18.09% i 1 12.50% 1) i 1------

···--·: 42 ) 100 Tola! % 3 100 % 50 

En este primer indicador al respecto, la expresión de los padres en la mayoría 

de los casos es en el sentido de que si cuentan con el material escolar para que sus 

hij0s desarTollen sus actividades en la escuela ( 42 de 50 casos). 

Dentro de este. g111po mayoritario se tiende a la neutralización, ya que- se acerca 

el porcentaje entre niños de ejecución " deficiente •• ( 30.97 '% ) con un porcentaje 

ligeramente mayor ( .18.09 % ) de niiios de ejecución " excelente ". Quizás el único 

indicio impo,tanto es en el grupo de farnj}jas que manifiestan, no contar con ese 

material escolar necesario y qut, la mayoría de las veces { 75 o/Q ) coincide con los 

alumnos que tuvieron ejecución" deficiente ... en la escritura. 
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Condiciones pura roallzar· tareas y ejecución de escritura. 

'~ A B 1 

SI NO TOTAL 
Úót1dlolooo11-IL'l!'Ot,d 

Deficiente 12 40,00% 7 ~-~~Q9% 10 
Re~Ülar 1 3.33% 2 10.00% 3 
Bueno 6 20.00fJ·b 5 25.00% 11 
Excelente 11 36.67% 6 30.00% 17 
Total 30 too % 20 too % 50 ! 

En este siguiente indicad<1r de la relación familiar-escuela, al preguntar a l<1s 

pa(kes sobre !as condiciones parn realizar tareas escolares, la mayoría de ellos indica 

que si tienen esas condiciones indispensables para el trabajo escolar de sus hijos ( 30 

de 50 casos ). Sin embargo, tanto los casos que estim manifestando contar con las 

condiciones, como los que scrfalan no contar con esas condiciones, tienden a 

n~utralizarse entre el porcentaje de nifios de ejecución "deficiente" y el porc~-ntaje de

nülos con ejecución·· excelente''_ 

Apoyo famiHat· en tareas extraes.colares y ejecución de escritur·a. 

¡ Ejécución .-- --- ' 1 i 1 __ ..... -· 
! SI NO TOTAL 

A B 

fi"ovo éíl lareas ! 1 

Deficiente , 11 28.95% 3 66.67% 19 ' 
Rer1u!ar 2 5.26% 1 8.33% 3 1 

Bueno 8 21.05% 3 25.00%) 11 1 
Excelente 17 44.74% o - 17 ! 
Tolal 3$ 1100_º/4,_~_12 100 % 50 i 

En este .último indi..:;adi. . .ir relativo a la pregunta sobre el ap1..1yo familiar en 

tareas, se vuelve a reiterar que sí se les brinda dicho apeiyo a los oducandc1 ( 3S de 50 

casos ). En esta co,wlación de dicho apoyo familiar y el nivel de ejecución de los 

alumnos, si aparece una relación significativa; púr un lado el mayor número de casos 

que sí brinda et citado apoyo co1Tesponde a los alumnos con ejecución " excelente " ( 



44. 74 ~'o ) y, por el otro lado, el mayor número de ca.sos que expresan no llegar a 

brindar ese apúyo a los nifios coinciden Cl)n alumnos de ejecución « deficiente " 

(66.67 %). 

Comentario de apálisis final relativo al aspellto socioeconómico. 

En cuanto a las primeras seis categorías que se refieren a características 

sociales centradas en los padres de familia se percibe que solo aparece una 

coITelación realmente significativa, la cual se refiere a una correspondencia entre 

mayor edad de ·1a madre y mayor deficiencia en la ejecución de escritura de sus hijos. 

Varios de los otros indicadores solo tienen coJTelación relativa o tendencia}, mas no 

decisiva e incluso uno de los indicadores no resulta significativo. 

Otros cinco de lo~ indicadores de este aspedo son fundamenl.nlme-nte de 

carácter económico ü0upadonal, sobre lo cual nuewuncnte, solo un indicador 

presenla coITeiac1ón significativa donde las madres que no realizan acüvida?cs 

económicamente- remuneradas, tienen mlls hijos con ejecución deficiente en la 

escritura. Un indicador más al respect.1.1, presenta una con-elación relativa y el resto no 

son significativas. 

Respecto a !os tres indicadores manejados en los último cuadros que se 

relacionan con la si1m1cíón familiar en cua~1t.o a Ja educación de sus hijos, se ob~erva 

que hay disposición de material oscolar y la::; condiciúnes para realizar tareas nü 

presentan una coffelación significativa con respecto al nivel de ejecución de la 

escritura de los educru1dos. SolamenÍc se da este tipo de con-elación ~ignificat.iva en 

el cas1,) del índicad0r ~(ibre el npoyo ~n las tareas extrnesc1.,larcs. 

4.4 Aspecto Psicológico. 
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Dentro de este ámbito solo nos remitimos a comprobar 1a incidencia de ]a 

maduración visomotriz en la ejecución del niño en la prne~a escrita► tratando de 

indagar si la no segmentación entre. palabras en un texto escrito tiene relación con lo 

anterior. 

Es impo1tante señalar que en esta indagación se recurrió al Test Bender (28), 

creado por una de las más grandes figuras de la psiquiaufa no1teamericnna Lauretta 

Bender. Lo const111yó entse los ,ufos 1932 y 1938, el cual es brevemente conocido 

como Bender Gestalt (B. G.). 

El test clínico de Bender, consiste en pedirlo al sujeto que copie nueve figuras 

dadas y en analizar y evaluar a través de las reproducciones así obtenidas, cómo ha 

estructurado el sujeto esos estímulos percepluales. 

Bender define la funci.ón guestáltica "como aquella fünción del organismo 

integrado por el cual éste responde a una constelación de estímulos dada como un 

todo, siendo la respuesta misma una constelación; un patrón, una Gestalt.""2 

El B.G. es un test visomot,Jr en sentido estricto: El examinado realiza la tarea 

gráfica con los modelos a la vista. Dicho test demostró poseer un considerable valor 

en la exploración del desan-ollo de la inteligencia infantil. Esta asociada con la 

capacidad del lenguaje y con diversus funci0nes de la inteligencia, percepción visual, 

habilidad motora manual, memoria, conceptos temporales y espaciales y capacidad de 

orgnnización o representación; de ahí que, midiendo en el ~11jeto el nivel de 

maduración de la función guesti,ltica visomotora por la copia de las figuras 

gucstálticas, se puede estable.cor su nivel de maduración. 

Se eligieron nueve de los pritrones. origina]es que Wertheimer presentó en su 

cláskri mo1wgrnfiri publicada en 1923. ( ver miex0 4). 

De las figuras que aparecen en el test, la "A" file elegida como introductoria. 

A esta configuración de acuerdo con We11heimer se le reconoce como fonnada por 

dos figuras contingentes, a causa de que cada una de ellas representa um1 " buena 

42 BERHSTEil'l, Jaime. "T ~1:1\ Gt1fc'staltir:o Vi-som~,tor" Editonnl Pmd,)~.pilg.11. 
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Íúmta " . Este principio rige sobre oU'ú, según e} cual las prutes que se hallan más 

próxiillas entre sí, se visualizm1 generalmente juntas. 

En este caso, las partes contiguas del círculo y del cuadrado. Según 

Wertheimer la figura "!", deberin'percibirse de manera que los puntos aparecieran 

como una serie de pares detem1inados por la distancia menor, como un punto suelto 

en cada extremo; dichos pares de puntos se percibiruu con mayor facilidad si las 

diferencias en las distancias hubieran sido nwyores. Esto constituye un ejemplo de 

una gestalt constrnida sobre el principio de la proximidad de las pmies. 

La figura ''2'', según Wmíheimer, se percibe generalmente como una serie do 

coitas lineas oblicuas compuestas de tres unidades, dispuestas de manera que las 

líneas están inclinadas desde aniba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Esta 

gestalt también está dctemlirrnda p<>r el principio de la proximidad de las pílltes, que 

es, asimismo, el que detemlina la figura "3". 

La figura <•4", se percibe cotnúrunente CúIHO dos unidades deterrninadas por el 

principio de la continuidad de la organízación geométrica o interna; el cuackado 

abierto y la linea en fo1ma de campana en el !Íngulo inferior derecho del primero. Para 

la figura HA" a la cual sirve de in!J\xlucción rige el niismo principio para la figura ''Y', 

esta nueva figura es visualizada corno un cín:,ulo incompleto con un trazo recto 

inclinado, constituidos por lineas de puntos. 

UI figura "(r está fonnadn por dos líneas sinusoidnles de diferente longitud de 

onda que se c01tan oblicuamente. Las figuras "7 y 81
' son dos confígurndones 

compuestas por !ns mismas tmidnde$; perú rnnunent.e se les percibe como tales, 

porque en la figurn '18" prevalece el principio de la continuidad de las fonnas .. 

ge-.,méttícas que, en t:ste (:aso e~ un:1 línea recta e.n la paite superior e inferi(,r de ·1t-1 

figura. 

Dicho test. f.lle aplicado -011 apoyo n la presente investigación, a los ahmmos en 

estudio, por el psicólogo :Vl.1rcelino Silnchez Pichón, quien lab,(iru en el gmpo de 

apoyo en la zona escolar 040 del Subsistema de Educación Especial de la Unidad de 



Servicios: Educativos de Tlaxcala (1JSET), quien reportó los datos: que z:e pre5':entan 

en la lista siguiente: 

No. prog. Edad-cronológica Nivel de madur.ación 
Añ.os-meses Años-meses 

1.- 8-3 7-11 
2.- 8-10 6-5 
3.- 8-9 8-5 
4.- 8-6 6-11 
5.- 11-7 6-11 
6.- 11-0 6-5 
7.-. 8-10 8-5 
8.- 8-3 8-5 
9.- 8-2 8-5 
10.- 10-8 7-5 
11.- 8-8 7-5 
12.- 9-10 7-5 
13.- 9-0 8-11 
14.- 9-4 6-11 
15.- 9_, 8-) 
16.- 8-3 7-5 
17 .- 8-2 8-5 
18.- 8-1 O 8-11 
19.- 7-10 S-5 
20.- 8-3 7-11 
21.- 8-7 7-11 
22.- 8-3 8-5 
23.- 8-9 9-11 
24.- 3.,, 8-5 
25.- 8-9 8-11 
26.- 8-10 7-ll 
27.- 8-5 S-5 
28.- S-8 9-11 
29.- 8-~ 6-5 
30.- 8-1 6-5 
31.- 8-9 8-5 
32.- 8-5 1 1-11 
33.- 8-1 8-1 l 
34.- 8-3 10-11 
35.- 8-10 7-! ! 
36.- 8-10 8-5 
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37.- 3-9 8-5 
38.- 9-4 6-11 
39.- g.,¡ 8-5 
40.- 8-3 8-5 
41.- 8-9 8-5 
42.- 8-9 8-11 
43.- 9-1 8-5 
44.- 8-9 7-5 
45.- 8-2 8-5 
46.- 8-1 O 8-11 
47.- 8-9 8-5 
48.- 8-7 1 0-11 
49.- 10-6 1 (J. 1 1 
50.- 8-3 8-5 

Los resultados cüncentnidos sobre dicha aplicación del test parn la. maduración 

de los niñüs en estudio, se presentall en el siguiente cuadn.~. 

'" ,_, 

2 l-0% 

Nivel de maduración y ejecución de e.'~critura. 

ji¡.,; 7' 
¡ ,;.¡ J 7-5 

) 75% 4 80% 

7-'i 
7-1 J 

1 20% 

1 '" 1 ::¡.5 

7 

'" 9-11 

j(IJ) 

J0-11 

\l .i;, 

Jl.lJ 'l'ot 

Al aplicar esta evaluación se encuentra que en la mayoría de los casos ( 20 de 

50 ), se ubicaron en Is mitad de los rm,gos s,,brc el nivel de maduración, lo cual 

muestra que la media de. los alunuws eslá en un nivel intennedio. En el grupo 

mayoritario hay una lendc-ncia ligerame.nte mayor en porcentaje. de alunmos ·' 

deficientes'' ( 35 ~ó ) que en porcentaje de alumnos con ejecución" excelente" ( 25 

% ), 



Pero en gtmeral, la tendencia es que mientras más bajo es el nivel de 

madurac.ión, hay más alt;mmos c-on ejecuc.ión de escritura " deficiente " y enb'e más 

alto el nivel de maduración su ejecución es '' excelente '1
• 



CONCLUSIONES 

Una conclusión desde }a re-visión teórica apunta en el sentido de que, 

podrlamos decir que. los niños van aplicando sus estrategias a lo largo 'de un proce-so 

evolutivo de conceptualización ortográfica que se va modificando 1 constn1yendo, 

inventando, corno reflejo del camino cognoscitivo que sigue hasta conseguir el uso 

-convencional do gralísmO. 

Acorde a lo anterior ia no segmentación de palabras en la escritura de los 

niños que al inicio de fo invest.ignción habíamos percibido como un problema de 

aprendizaje resulta ser como lo menciona Emilia Ferreiro y Ana Tcberosky es un 

proceso n,mnal en el desarrollo del aprendizaje de la escritura en los niños de 

primaria, que resulta ser un comportamiento natural, puesto que el lenguaje oral no es 

igual que la c~)mtmicrición csi;rita. Por h,) l'anh1, la no segmentación de palabras es una 

.::onvención exclusiva de !a lengua l~scrita y no tiene equivalente en la cadena oral. 

Denlro do esta evolución en el desarrollo de la escritura en el nifio, desde 

luego la situación de 1~. no segmentación de las palabras se presenta según lo 

investigado de manera empírka en nue~tra exploración. De ahí que el problema de 

investigación sclc-ccionuda se lurya encontrado de numera evidente, en los contextos 

específicos de este estudio (dos escuelas primarias de tercer grado en dos diferentes 

\h.)munidades del C8tHdv de Tlnxcula). En concreto, de la muestra de üitwue.nta 

alumnos de tercer ,graJo de educación primaria a lo.s que se les aplicó la prncba sobre .. 

escritura~ se encontró que, el grupo mayoritario se ubicó en la categoría de de-fic-ienle-s 

con (19 alumnos_) que cotresponde al 381%. 

En cuanto a los resultados de la investigación descriptiva que so ha expuesto 

en este trabajo, se lm lkgndü u las siguientes conúlusiones: centradas en la búsqueda 



de COITelación entre los aspectos biológicos, sociales y psicúlógicos con el problema 

del manejo <le 111 escritura en los educandos. 

En relación, al aspecto biológico de los tres indicadores (talla,, poso, edad 

cron01Qgica), en 1-o general no hay coffelación significativa y solo hay µna tendencia 

de cieiia coffespon,foncia en el caso de la talla más baja en el nivel deficiente. en el 

manejo de escritura por pmte de los niños. 

En el aspecto psicológico es donde se identificó urm mayor tendencia en la 

co1Telaci6n que interesa en el estudio, en tanto que es decisiva entre menor 

maduración y menor nivel de ejecución en la escritura así como relaliva en el grupo 

mayoritariú de niños que fue el de maduración int.ennedia. 

Después de haber indagad1J sobre kis aspectos biülógic.os, sociúcconómic.os y 

psicológicos en la incidencia que tienen con el hecho de que los niños 110 segmenten 

las palabras en la escriturn, la pregunta que-da en el aire aún. Qué e~ lo que influye en 

este problema, nosotn.1s co11sidenimos que se. cl',njugan una multiplicidad de factores 

que pueden str diforenl~s en L'füla .:-:aso paiticular que en nueslrn investi~ación no 

hemos podido demostrar. De tal manera, queremos hacer notar que el valor de nue~tra 

tesis radica en develar aquellas ~)pinioncs, creencins y prejuicios que aún prevalecen 

en el gremio de los maestros y padres de familia sobre las dctemiinaciones tanto 

socioeconómicas1 biológicas y ps:ic~)lógicas en l.üdos 1ús aspectos del rendimiento 

escolar. 

Por último, queremos exvresrir que nuestro trabajo aún cuando tiene 

limitadones a nivel de profundidad y reflexión teórica, presenta algunas apo1taciones 

que dará pie a futuras investigacif1nt.'ls en el campo de hi educación, 



( . 



Las dos ranas. 

Estas eran dos ranas, y una decía a la otra: 
_ Oye, ¿no croes que cuando croamos la gente no puede dormir? 
_ Si, ¿pero no crees que ellos en el día gritan mucho? 
_ Claro, pero desde esta noche no croaremos. 
Así pasaron tres días y tres noches, y en una casa una sefiora. le decía 
a su maridn: 
_ Van tres días que no puedo dormir, y es desde que las ranas 
dejaron de cantar. 
_ ¿ Y por qué? _ le preguntó su marido. 
_ Es que con el canto de las ranas me donnía. 
Las ranas que la estaban escuchando, desde esa noche siguieron 
croando con mucha emoción. 

ANEXO No.! 

Escrito por la niña 
Miroya Paloma Hurtado López. 

de nueve años. 
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UNIVERSIDAD PlcDAGOGTCA NACIONAL 
ESTUDIO SOC!ECONOMl~O 

EDAD __ _ SEXO 

ANEXO No. 2 

GRADO __ _ 

INSTRUCCIONES: SUBRAYA EL INCISO QUE RESPONDA A LA PREGUNTA 

QUE SE TE HACE. 

1.-.¿ Cuántas personas fommn tu familia? 

a).- 3 

b).- 4 

e).· 5 

d) Más ¿cuántas? __ _ 

2.- La casa donde vives es: 

a).- Propia 

b).- Rentada 

e_).· Otra ¿Cómo? 

3.- La edad de tu papá se encuentra entre: 

a) -20 a 29 afíos 

b) -30 a 35 afíos 

e) -36 a 40 afíos 

d) -41 a 45 mios 

e) -46 o más ¿Cuántos? _____ ~_ 



4.- La edad de tu mamá se encuentra entre: 

a).- 20 a 29 años 

b).- 30 a 35 afios 

e).· 36 a 40 años 

d).-41 a45 afies 

e).- 46 o más ¿ Cuántos? __ _ 

5.- ¿Cuál es la ocupación de tu papá'/ 

a).· Campesino 

b).- Obrero 

e).- Maestro 

d).- Comerciante 

e).· Otro ¿Cuúlº ___ _ 

6.- ¿Cuál es la ocupaciOn de tu mamá? 

a).- Ama de casa 

b).- Obrera 

e).- Maestra 

d).- Comerdante 

e).- Olro ¿Cuúl? __ _ 

7.- ¿Cuál es el ingres._) económico que existe cada semana en tu casa? 

a).- $200.00 a $400.00 

b).- $500.00 a$700.00 

e).· $800.00 a $1,000.00 

d).- otro ¿Cuál? ----
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8.- El grado de escolaridad dé tu papá es: 

a).- Ninguno 

b).- lo. a 2o. de primaria 

e).- Primario completí, 

d).- lo. a 2o. de secundaria 

e).- Secundaria completa 

!).· Otro ¿Cuál?----

9.- El grado de escolaridad de t.u mamá es: 

a).- Ninguno 

b).- lo. a 2o. de primaria 

e).· Primaria completa 

d).- 1 o. a 20. de. seundaria 

e).- Secundaria completa 

!).- Otro ¿Cuál''---~ 

10.- ¿A qué religión peltenecen? 

a).- Católica 

b).- Evangélica 

c).-Otra ¿Cuál? ___ _ 

11.-¿De qué material estú hecha tu casa? 

a).• Tabique o block 

b).· Adobe 

e).- Otro nrntcrial ¿Cuál? 
----
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12.ª ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa'( 

a).· Uno 

b).· Dos 

e).· Tres 

d).· Cuatro o más. ¿Cuántas_?, __ _ 

13.- ¿Compartes tu habitación con algún miembro de tu familia? 

a).· Sí 

b).· No 

1•1.- ¿ Con qué servicios cuenta tu casa? 

a).· Luz, agua potable, drenaje 

b).· Teléfono 

c).-Otro ¿Cuál? ___ _ 

15.- ¿Cuántas Gomidns ingieres en e.J día? 

a).-Una 

b).-Dos 

e).· Tres o más. ¿Cuálas? __ _ 

16.~ ¿ Cuántos días a la semana cümcs: le..:ihe, carne y huevo'? 

a).- Una vez a la semana 

b).· Dos veces a la semana 

e).- Trts veces o 1rnís ¿Cuántas?----

17 .· ¿,Cuéntas con un lugar específico para 1·calizar tus tareas escolares? 

a).· Si 

b).· NO 



18.~ Tus papás eslán: 

a).- Casados 

b).- Divorciados o separados 

e).- Unión libre 

19.- ¿ Cuéntns con el apoyo familiar para realizar tus tareas escolares? 

a).- Sí 

b).- No 

20.- ¿Realizas alguna actividad para ayudar al ingreso familiar? 

a).- Sí 

b).-No 

21.- ¿Cuéntas con e.l material escolar necesario para re.alizar tus actividades en la 

escuela? 

a).- Sí 

b).- No. 
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ANEXO No. 3 

Ho. 6.1;,,1 N,wldol f:'n',1n h~, Tt1l\'I N,:,..M /'ti.~>lt,1¡,j &1(11 E,U,.1 °""~ W•P,1, 111-1~~>) ~OCIM- ~\'Id- Jlllln,m- C.:n.!k~l'ltl~ Glv.,:r,11 ¡l\,~l(,,i, (.,,~11 

~ltll- oo:nd~ mor1,.,_. áát<1tl11 Mil>rril>M<lc d~~w,.,11 d~I dvlll citll'1lll cimd~ tr,:rió. ded<!el d,:ddo GPQI p-111~ dok,i- tnbrotfl d.llmcrt. 

~-m<:~ot tfoo ptvobn lnTml ~!'j,iJ. PMIO nl:111•~ ¡>«IIO 111ml!Jl'l!I n~c,, ""'1~ llln!Mfll ~lll \11~11$ p<'tl(H O.'<t~c-. ~~C-

B-.3 1-tl :., , 11 _,; 5 -~ Y..1 J , I 
, <g-(0 16-of 'I :-l -~ .l "I _.!!. "l </1 

';¡-,¡ _¡{_-_5 'I ..,- _3 _2_ , • 3 1 
,~ .,_ ~ 6-11 !L __ { ./ ~- 3__ ..í } ¡, 

'(J.-

•· •· 

,;_ 7 .J¿::if. .1.. ..<1 j_ _ .6_ 11 'l L -'J. 
I .r) 6-~ <( _l I 4' J ,I' _:, _"j 

;~~ ~ ; J_ I ~ : ¡ --y J -~ 
51- /1 ~- 5 'f I ,4 } _.1. ¿i__ _J_ J_ _-,,,. 

10~ id::'(_ /- _!:L ~J " ~ 'l 'l ·" .. )'J.. ..!Í "'-í ,,;i. 

H, O'-V .2- ..!t.. ....1_ '1 ~- J 'I "1- ,-;t J I 
IJ.'• 0-/ll - 'I ·.1 'f 1/ _1 _!j_____ _ j _ti 

.L 
I 
.L 

U, q_,.., ;,i- 1/ r~ I J.¡ I .1 1 / ,'[ ·..: -i _l_ _/ 

'l-'I ¡;. ,., '1- -, - !'J. -----'2 ,J ..1 ,;- • ,; -v I ....1 

2.- No 2.- NO 



ANEXONo.4 
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DATO:J NORMATTVO:J DE LA CALIFICACION DE BENDER 
PUNTUACIONES INDIVIDUALES DE BENDER Y EDADE.'3 EQU!V ALENTES 

Puntución del Edad 

Bender Equivalente 

21 4 • O 

20 4 -O 

19 4 • 1 

18 4-2a4-3 

17 4-4a4-5 

16 4-6a4-7 

15 4-8a4-9 

14 4-10a4-ll 

J 3 5-0a5-l 

12 5-2a5-3 

11 5 • 4 a 5- 5 

]() 5-6-a5-8 

9 5-9a5-ll 

s 6-0a6-5 

7 6-6a6-ll 

6 7-0a7-5 

5 7-6a7-11 

4 8 - ºª 8 -5 

3 8-6a8-11 

2 9-0R9-Jl 

I0-0a!0-11 

o ll-Oall-11 



NIVEL DEFICIENTE 

\) \, :,_\ .. J't«. (ll~Z 'i'\,, ... \,,) .:i,· "tii<_,.,,,·Ui~ 
'<~s ,,·., '\'a1'); 

ANEXO No. 5 



NIVEL REGU~AR 

:J,/'kti':t:;;¿_~~;"~ '? f/U .e /-¡__•e1.._· IJ' t 
• <\J do; rao<>, 



NIVEL llUENO 



NIVRL RXC!l;LRNTR 

i u0 ~ c~so voa '$e<'io«1 
((l (l< ;do:. 

:-\Jao +,.is J;05 qu~ no~uedo.dor()7,'r, •. ~ e':i ~<:,qa qóCi lo:=:. íQ/l<1-,, Qe¡o,oo <!,a c:.qnfa, 
_¡, ¡ ~o,que?- loa f> ,egul)f 0' so \nor-;do -Í;;S que con el corito de las ctos <'Q\'la~ 
L D5 íG0os que la e<:, tabq o e-:,CuchQndo 

" _,_ . . 
} 

dt<::>ve ~s~ "º"'"e s, 91;,e,on C(OClíldo con 
M O e,h a eoY1CCÍ ón • 
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