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C A P I T U L O I 

INTRODUCCION 

1 . F O R M U L A C I O N Y D E L I M I T A C I O N D E L P R O B L E M A . 

Uno de los prob lemas fundamentales que afronta la Educación en 

Co lombia es lo poco que se ha estudiado ace rca del d e s a r r o l l o del 

p r e~esco la r , y so lo últ imamente se ha v i s t o que ésta debe l l enar una 

s e r i e de requisi tos para ayudar a l o g ra r en l o s niños su madure z s o -

c ia l , emoc iona l , mental y f í s i c a a t r avés de d i v e r sas expe r i enc i as 

que lo preparen para sus act iv idades e s co l a r e s futuras . Lo anter io r 

y la incorporación de la muje r a la v ida labora l , son f a c t o r e s que han 

ex ig ido la creac ión de instituciones que acojan desde temprana edad a 

l o s niños, para completar as í , en c i e r ta medida, la función f a m i l i a r , 

por lo que se han creado l os Jardines Infanti les, en donde se impar t e 

la educación p r e - e s c o l a r . 

L o s Jardines Infantiles deben buscar e l d e sa r ro l l o a r m ó n i c o de las 

capacidades ps i co l óg i cas , " f i s i comoto ras , soc i oa f ec t i vas , inte lectuales 

y estét icas del niño con el proposi to de l o g ra r el pleno desenvo l v im i en -
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to de la personal idad de és t e . Po r tal mo t i vo , l os Jard ines Infan-

t i l es son una necesidad imper iosa en el p r oceso educat ivo del hom-

b r e . El gob ierno , consciente de su responsabi l idad en la educa -

c lon, úl t imamente esta apoyándolos y es a s í c o m o en los es tab le -

c imientos o f i c i a l e s , esta creándolos art iculados en la escuela e l e -

mental . 

Los Jardines Infantiles no deben enseñar a l e e r , ni a e s c r i b i r 

en el sentido es t r i c to de la palabra, pe ro deben posee r un p r o g r a -

ma f l e x ib l e or ientado a desa r ro l l a r aptitudes que el ap rend i za j e de 

la escuela p r imar i a t rans formará en capac idades . 

Pa ra in ic iar e l aprend iza je s i s t emát i co , e l niño debe a l canzar 

„ c i e r to grado de madurez orgánica, ps i co lóg i ca e inte lectual . 

Dada la fa l ta de normas que reg lamenten los Jard ines Infant i les , 

y en general la educación p r e - e s c o l a r , por par te de la S e c r e t a r í a 

de Educación, cada institución p r e - e s c o l a r da la or ientación que sus 

d i rec t i vas desean, sin un programa espec ia l . A s í v e m o s en algunos 

de e l l o s , c ómo se enseña a l e e r y e s c r i b i r a niños meno r e s de s e i s 

años, mientras que en otros se busca el d e s a r r o l l o de l a s capac ida-

des de l os niños. Lo anter ior , además de los niños que no tienen ex-

per iencia alguna p r e - e sco l a r , ha l l evado a algunos es tab lec imientos 
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de educación p r i m a r i a , que por d emás poseen pocos cupos , a hacer 

pruebas de s e l e cc i ón a l o s niños que desean i n g r e s a r a l p r i m e r año 

e l emen ta l . Diche pruebe de s e l e c c i ón no es igual en todos l o s esLcí -

b l ec imientos de educación y además se ut i l i zan pruebas que no han si_ 

do es tandar i zadas en nuest ro m e d i o . 

A s i m i s m o , se observa que muchos niños a l i n g r e s a r a l e p r i m a r i a 

su f ren f r a c a s o s e s c o l a r e s , pues presentan d i f i cu l tades para aprender 

a l e e r y e s c r i b i r por no tener un d e s a r r o l l o a r m ó n i c o de sus capac i da -

des f i s i c o m o t o r a s , s o c i o a f e c t i v e s , in te lec tua les y e s t é t i cas . 

P o r es te mo t i v o , se ha v i s t o la neces idad de v e r i f i c a r la a p l i c a b i l i -

d a d , a1 menos en Mede l l í n , de una prueba que ayude a r e a l i z a r la s e -

l e cc i ón de l o s niños para p r e d e c i r l os resu l tados de l ec tura y e s c r i tu r e . 

Para e s t e e f e c t o se he s e l e c c i onado la Prueba de Func iones Bás i cas p a -

re p r e d e c i r Rend imiento de Lectura y E s c r i t u r e , de C l g e B e r d i c e w s k i 

de Wa inberg y Neva M i l i c i c de L ó p e z de Lé r ida (1979) . Esta prueba 

esta destinada a niños entre c inco años , s e i s m e s e s y s i e t e años , s e i s 

m e s e s . T i e n e grandes ven ta jas pues he s ido e laborada en un pa is de ha-

bla hispana c o m o lo es Ch i l e y esté por cons iguiente en españo l ; puede 

a p l i c a r s e a grupos y es de fác i l mane jo . 

2 . O B J E T I V O S DE LA I N V E S T I G A C I O N . 
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Con este t raba jo se pretende estudiar la apl icabi l idad de la Prueba 

de Funciones para predec i r rendimiento en lectura y esc r i tu ra ( P . F . B . ) 

en Mede l l ín , besándose en un grupo de niños per tenec ientes a d i f e r en tes 

n i ve l es soc i o - económicos , de ambos sexos , entre l os c inco y med io y 

s i e te y med io años de edad con m i ras a p redec i r su rendimiento en la 

lectura y escr i tura a t ravés de l a s funciones bás icas de coord inac ión 

v i somotora , d iscr iminac ión auditiva y l engua je . 

V e r i f i c a r la apl icabil idad en nuestro medio de una prueba pred ic t iva 

del rendimiento en lectura y escr i tura con propós i tos de estandar izac ión 

constituye un problema real que m e r e c e ser invest igado y que a r r o j a e le-

mentos interesantes pera un anál is is por parte de Educadores , P s i coo r i en -

tadores y P s i c ó l o gos . 

Este estudio, c o m o se v e , será de gran uti l idad, ya que p e r m i t i r á esta 

b lecer si el test puede se r apl icado f iab lemente , para s e r aprovechado en 

nuestros Jardines Infantiles y Centros de Educación P r e - e sco l a r con el f in 

de c l a s i f i c a r a los niños de acuerdo con su d e s a r r o l l o . A d e m á s , podrá 

ap l i ca rse sabiendo que sus resultados tienen gran conf iab i l idad, s i as i lo 

demuestra el estudio por ser estandarizado en nuestro med i o . 

En el d e sa r r o l l o del estudio se traduce una preocupación por el traba -

j a r aquel las funciones y aptitudes que tienen una re lac ión d irecta con 1a ha-

bilidad necesar ia para el p roceso g r á f i c o - l e c t o r . 
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Esta prueba ya ha sido comprobada en Chi le con muy buenos r e s u l -

tados y c r e e m o s que va l e la pena v e r su apl icabi l idad en nuestro med i o . 

Es bueno anotar que se han hecho muchos estudios p?=ra v e r i f i c a r es tas 

funciones básicas pero separadamente , en otros id iomas y /' o o t ras 

culturas , ta les corno los de Bender ( 1975 ) y el de Mar ianne F ros t ing 

( 1 964). 

En la Universidad de San Buenaventura se esta r ea l i zando en la actúa-

lidad un estudio acerca de esta prueba titulado La Ps i c omo t r i c i dad c o -

mo e lemento Pred i c to r de la Madurez para la lectura ' por M a r í a M e r -

cedes A r e n g o de G. y Otras ( 1982), en el cual pretenden d e m o s t r a r 

que estos f ac to res ps icomotores ( Coordinación T e m p o r o - e spac i a l , di -

recc ional idad y leteral idad ) también pueden predec i r madure z para la 

lectura , en la cual corre lac ionan la Prueba de Funciones Bás i cas con una 

esca le de Ps icomotr ic idad . 

3 , I N S T R U M E N T O 

P R U E B A DE FUNCIONES B A S I C A S : 

La construcción de este instrumento se or ientó a un propós i to espec í f i -

co c omo es el diagnóstico o identi f icación de los niños que presentan a l to 

r i e s go de f racasar en e l p r ime r año e s c o l a r . Se e scog i e ron las s igu ien-

tes funciones: Coordinación v i s omo to ra , d iscr iminac ión audit iva y lengua 



je . El interés principal fue el de construir un test de uso c o l e c t i v o , 

de fác i l apl icación y c o r r e c c i ón y , además, que pudiera s e r ut i l i zado 

por personas re lac ionadas con la educación . 

La prueba construida t iene 58 i tems de papel y láp iz , de t ipo ob j e -

t i vo , de uso co l ec t i vo y destinada a niños de 5 1/2 a 7 1/2 años de edad. 

T i ene t res subpruebas a t ravés de las cuales m ide t r es funciones : Coor-

dinación v i somoto ra , d iscr iminac ión auditiva y l engua je . La duración 

de la apl icación es un promedio de 48 minutos . 

La subprueba de coordinación v i somotora consta de 16 i t ems que se 

co r r i g en de 0 ó 1 punto y exigen una respuesta g r a f o - m o t r i z . 

La subprueba de d iscr iminac ión auditiva consta de 28 i t ems de a l tern-

t ivas múlt iples , en las cuales el sujeto debe marca r la respuesta c o r r e d 

Se piden d i ferentes tareas como es e l anál is is f oné t i co , conc ienc ia audit i -

va , evocación de sonidos etc . 

La subprueba de lenguaje consta de 14 i t ems , también con d i f e r en tes a l -

ternat ivas , que miden vocabular io , a t ravés del uso de d i f e r en tes par tes 

de la oración . 

Le e laboración del test se efectuó durante el año 1972. La p r i m e r a par-

te exper imental , r e f e r i da espec í f i camente al aná l is is de i t ems , se r e a l i -

zó en una muestra de 870 niños en 1973. La segunda parte exper imental , 
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destinada a obtener normas , se e fectuó en 1974 en muestra de 948 su-

j e tos . Dicha prueba fue elaborada y val idada entre los años 1972 y 

1974. 

La va l i dez concurrente fue estudiada con c r i t e r i o s ex t e rnos . Uno 

uti l izando 1a pruebe ABC de L. F i lho ( 1960 ) considerando la v a r i a b l e 

nivel s o c i o - económico , edad , s exo . El coe f i c i en te de va l i d e z obte -

nido por l os autores , uti l izando el coe f i c i en te de co r r e l a c i ón de P e e r -

son, c i tado por Berd icewisk i ( 1979 ) P g . 45. fue de 0 .62 . 

El segundo c r i t e r i o externo de va l idez concurrente , fué e l Metropo l i tan 

Peadinnes Tes t ( citado por Berd icewski , 1979, P g . 45 ). El coeficiente 

de va l idez obtenido este v e z de' 0 .68 

Los autores rea l i zaron e l anál is is de conf iabi l idad mediante l o s métodos 

kuder - Richardsón No, 20 ( 1960 el test - r e t es t a lcanzando v a l o r e s 

ce rcanos a 0 . 9 0 , considerando un nivel de conf iabi l idad adecuado para 

un instrumento de medic ión ps i co lóg i ca . 

4 . METODOLOGIA 

C o m o el objeto de la invest igación es v e r la apl icabi l idad de la Prueba 

de Funciones Básicas en Medel l ín , para diagnost icar l o s niños que pre -

sentan a l to r i e sgo en el p r imer año esco lar en cuanto a la l ec tura y e s c r i -

tura , se tomarán unos grupos de niños oue sean representa t i vos de muestran 
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ciudad Mede l l ín . El grupo de niños f luctuará entre un m ín imo de se i s 

y un máx imo de t re inta . La muestra se tomará con niños de ambos 

sexos , de Jardines y Co l eg i o s par t i cu lares , per tenec ientes a d i f e r e n -

tes estractos soc ia l es , que cursen el nivel de p r e - p r imar i a y cuyas 

edades osci len entre los c inco y medio y los s i e t e y med i o años de 

edad , los cuales no sepan l e e r ni e sc r ib i r en el momento de r e c o g e r la 

in formación . 

Para e l tamaño final de la muestra se f i j a ron las s iguientes r e s t r i c c i o -

nes : Nivel de seguridad de 95% , margen de e r r o r en la es t imac ión de 

le media poblacional igual a .15 de desviación t í p i c a ; se obtuvo a s í un 

va l o r ópt imo de 170 para cada uno de los grupos de edad. 

4 . a - V A L I D E Z 

Se habla de va l idez de un test ert cuanto es adecuado a su uso y función 

en re lac ión con un determinado c r i t e r i o . Po r lo tanto, el p roced imiento 

que se empleará para determinar la va l i dez , en e s t e e s tud i o , se basará 

en establecer la re lac ión entre un c r i t e r i o ex terno la tera l idad , direccionalidad 

y coordinación t emporo - espacial y el test de la P . F . B . 

4 . b - C C N F I A B I L I D A D 

El p r ime r anál is is de confiabi l idad será el de dos m i tades , o sea la 

prueba a'e dos mitades equivalentes , en le prueba total se par te para 
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e fec tos de anál is is en una p r imera mitad que desempeña la f o rma A del 

test y otra segunda m i t ad , la f o r m a B. Se ut i l i zará para l o g r a r las dos 

mitades la estrateg ia de par - impar y se ap l icará la f ó rmu la de Pea r son 

Producto - Momento , 

Otro índice de confiabi l idad se rá el a l fa a t r avés de la cons is tenc ia 

interna de i tems por el r b iser ia l . 
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C A P I T U L O I I 

LA L E C T O - E S C R I T U R A 

En la l ec to - escr i tura el niño t iene que fundarse en sus coo rdena -

das arr iba - aba jo , adelante - a t rás , derecha - i zqu ierda , para país 

mar l a s en el papel , en le d i recc ión y f o r m a requer ida . A s i m i s m o 

los niños que presentan di f icul tades en cuanto a le or ientac ión t empo-

r a l , tendrán prob lemas para los aprend iza jes que conllevar, los conceptos 

antes - después o estructuras r í tmicas . ( Fernández , L l op i s y Pab lo , 

19/4) . 

Un niño que presenta di f icul tades de organización espac i o - tempora l 

tenderá a mani fes tar prob lemas c omo ' Invers iones d inámicas " en la 

lectura de las palabras y l o s números , sin que él m i s m o se dé cuenta 

de que está comet iendo un e r r o r ; además incurr i rá en la fa l ta de la re -

producción de fonemas , l e t r a s , c i f r a s , palabras y en p rob l emas de la 

estructuración del lenguaje esc r i t o u oral , en el espac io , en el t i e m -

po o en los dos a la v e z ( Condemarin , Chadwick y M i l i c i c , 1974 ). 

Ouiróz y Ce l i a , ( 197S ) , a f i rman que todas las nociones r e f e r i d a s 

o posic iones , tamaños , or ientaciones y re lac iones de l os cuerpos en-

t r e s í se r e f i e r en a l espac io , trabajado este concepto independientemen-
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te de le noción t empora l , la cual encamina d i r ec tamente al horar io y 

al t i empo. 

Kephart y Stauss , en 1955, ( c i tado en Kephart , 1S72 ) P g . H2, 

señalan que al construir mentalmente el contorno de una f i gura para 

la que se requiera mas de una imagen v i sua l , el niño t iene que trans -

portar la s e r i e tempora l de impres iones resultantes a una s e r i e espa -

c i a l " 

Algunos niños son capaces de organizar sus impres iones en orden es_ 

pac ia l , mas no en orden temporal o v i c e v e r s a . 

Jadoulle, en 1966, citado en Condemarin, Chadwick y M i l l i c i c (1978) 

a f i rma que ¡a organizac ión temporal juega un rol importante en la l ec tu-

ra . Le lengua hablada y escr i ta se desar ro l l a en el t i empo puesto que 

se emiten una s e r i e de palabras que se desar ro l l an suces i vamente no 

c o m o una teor ía v i s i b l e s imultáneamente, s ino c o m o una suces ión . 

Se han e laborado pruebas que miden r epe r t o r i o s p recur ren tes c o m o 

l o s de Bender en 1969 y la de Fros t i g en 1964; de madurez , de F i lho 

en 1969 y de Funciones Básicas , Berd icewisk i en 1979 teniendo todas 

e l las términos que le son comunes . Sob re estos t emas se han r e a l i z a -

do muchas invest igac iones, de les cuales han surg ido métodos , p r o g r a -

mas y e j e r c i c i o s que faci l i tan y/o co r r i g en la adquisición o d e s a r r o l l o de 
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habilidades precurrentes o l e c t o r es propiamente d ichas . 

La importancia de tales estudios cons is te en l o g ra r une s i s t e m a t i z a -

ción del conocimiento ace rca de la conducta de l e e r , que pe rm i t a e labo-

ra r una tecnología y una teoría , que fac i l i ten la enseñanza y el aprend i -

z a j e de la lectura, reduciendo las di f icultades que se presenten en es te 

p roceso instruccional . 

A . DEFIN IC IONES : 

Las def inic iones de los conceptos de lectura y esc r i tura pueden ca t e -

g o r i z a r s e de acuerdo a sus d i f e rentes enfoques a s í : 

a) Las que hacen énfas is en el s ign i f i cado , en que la percepc ión de la 

palabra incluye tanto asoc iac iones de s ign i f i cado c o m o de pronuncia-

ción . Entre estas están la de Dowing y Thackry , ( 1974 ) Pg .31 para 

quienes las etapas inic ia les del aprend i za j e de la lectura ' son un r e c o -

nocimiento de la s igni f icac ión auditiva y semántica de l as pa labras im -

p r e sas . 

La def inición de Spache , ( 1972 ) P. 8 , ' ' Las palabras se ident i f ican 

mediante la búsqueda mental de vocab los de alta y baja f r e cuenc ia en la 

memor i a , o mediante la inspección de grupos de l e t ras o de pa labras " 

Otra def inic ión es la que d ice ' No es un e j e r c i c i o motor de imi tac ión d i -

recta , tal c omo el la se r ea l i za en la copia l e t ra por l e t r a , s ino un e j e r -
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c i c i o de expresión g rá f i ca de una idea comprendida y cuya imagen ha 

s ido retenida g lobalmente por el niño ' Dec ro l y y Cv i d e , c i tado en Bang 

Vinh, 1962, P g . 28. 

" Puede dec i r s e que el hombre piensa en ideas que mate r i a l i z a en nom-

bres , los cueles expresa en palabras a t r avés del l enguaje hablado y la 

representación g rá f i c a de la palabra hablada a t r avés de sus e lementos 

f oné t i cos , son s i labas o l e t ras que constituyen la e sc r i tu ra ' ' Ve l á squez 

P. Luis Gonzalo ( 1977 ) P. 24 

b) Los que hacen énfas is en el cód igo , ya que l e e r es cod i f i ca r el s í m -

bolo visual en el sonido hablado que éste r ep resen ta . La lectura con -

v i e r t e la escr i tura er. lenguaje . Dentro de esta c las i f i cac ión está 

la def inición de Bloo f ie l y Earnhart ( 1961 ) c i tados en Dowing y Thack -

ray ( 1974 ) P. 32 para quienes la lectura equiva le a una imagen v isual 

sonora corre lac ionada con su correspondiente imagen v i sua l . 

También está Lo r enzo ( 1974 ) , c i tado en Spache ( 1972 ) P. 8 que la 

de f ine c omo un grupo de s ímbolos correspondientes a un grupo de soni-

dos . 

Ribes ( 1975 ) P. 168 dice ' La conducta de l e e r está d i rec tamente controlada 

por est ímulos ve rba les ( palabras esc r i t as ) . 
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Escr i tura es según Ve lásquez P. ( 197" ) P. 11 ' ' el s i s t ema c o m p l e j o 

de expres ión o comunicación del pensamiento a t ravés de s ignos g r á f i -

cos def inidos de va lo r convencional , as í éstos no representen exac ta -

mente sonidos de¡ lenguaje a r t i cu lado ' 

Las def in ic iones anter io res nos permiten v e r c o m o e l p r o c e s o de la 

l e c t o - escr i tura está int imamente re lac ionado. 

• B. G E N E R A L I D A D E S S O B R E LA L E C T U R A : 

Es necesar i o cuando se va a inic iar un programa de lectura que la per 

sona tenga una adecuada d iscr iminac ión v isua l , un r e p e r t o r i o voca l c o -

rrespondiente a los sonidos que constituyen el vocabu lar io del programa, 

r e p e r t o r i o imitat ivo y de seguimiento instruccional ' A lgunas v e c e s cuan-

do haya prob lemas en el programa de lec tura , se debe en muchas ocas-

iones a una evaluación defectuosa de los r epe r t o r i o s de entrada" R ibeg 

P . 1 6 9 . 

Se han estudiado, dentro de este contexto var iab l es c o m o : nivel de m a -

durez intelectual , madurez socia l , madurez emoc iona l , salud f í s i c a y 

antecedentes educativos de la f a m i l i a . Ray K. ( 1973 ) c i tado en R ibeg 

( 1975 ) . 

Las di f icultades en la lectura-se han atribuido a d i f e rentes f a c t o r e s físicos 

y ps ico lóg icos que incluyen baja inte l igencia, habilidad ve rba l e s ca -
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s e , le tera l idad poco desar ro l l ada , desordenes emoc iona l es y f a c t o r e s 

genét icos . C a r r e r a y Pini l la ( 1S78 ).' 

B e r r e t ( 1966 ) l l e vo a cebo una invest igación cor, el propos i to de de_ 

terminar la habilidad de 1 0 f ac to res d ispos ic ionales para la lectura con 

el f in ce predec i r el desempeño en la lectura de niños de p r i m e r o de primaria. 

Dichos f a c t o r e s fueron : edad c rono lóg i ca , i n t e l i g enc i a , d i s c r i -

minación v isual , d i recc ión de dibujos , apareamiento de palabras de ter-

j e tas y palabras, lectura de l e t ras y números , completac ión de f i gu ras , 

f i gu res encajadas y r eve rs i ones . "Todo lo anter ior a t ravés de dos p r e -

guntas: 

1 . Cuáles eren l e s contribuciones re la t ivas de l os f a c t o r e s d ispos ic iona-

l e s pera predec i r e l desempeño en la lectura en p r i m e r o de p r i m a r i a ? 

2. Qué también predecían el desempeño en la lectura en p r i m e r o de pr i -

m a r i a , d i ve rsas combinaciones de l os f a c t o r es d ispos ic iona les para 

la lectura? 

Las observac iones hechas, en resumen , con base en esta invest igación 

fueron las s iguientes : 

Aunque le lectura de l e t ras y números era el me j o r pred ic tor del desempe-

ño en la l ec tura , no se demos t ró une re lac ión de causa- e f e c to . 
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Une combinación óptima da tareas de d iscr iminac ión visual pera pre -

dec i r el desempeño en lectura en p r i m e r o de p r i m a r i a . Debe incluir 

t a reas s im i l a r e s a la lectura de l e t ras y números , apareamiento de pa_ 

l abras y copia de patrones. 

Los f ac to res d isposic ionales estudiados no preveen una pred icc ión 

lo suf ic iententemente prec isa para garant izar su emp leo a is lado en la 

pred icc ión del desempeño en lectura en p r i m e r o de p r i m a r i a . 

En el momento actual el p roceso exacto por el cual el niño se c o n v i e r -

te en derecho o zurdo no es aún conocido de f o rma p r e c i s a . Si la r e l a -

ción dominancia hemis f é r i ca - dominancia l a t e ra l , no es puesta en cues -

tión , el or igen de esta re lac ión var ía entre dos pos ic iones e x t r emas : 

La dominancia hemis f é r i ca es determinada en el nacimiento , lo que signi-

f i c a que la lateral idad es hereditar ia o resulta de la ut i l i zac ión p r e f e r e n -

c i a ! de un lado del cuerpo en re lac ión al o t ro , lo cual , s ign i f i ca que la late-

ra l idad es adquirida ( Quiroz , 1978 ) 

Es genera lmente admitido que ex is te una interacción herencia - med i o 

en lo que conc ierne a la adquisición de la dominancia manual. Es hacia 

los cuatro años que se establece , de f o r m a casi def in i t iva la dominancia 

manual. La noción de lateral idad ha s ido igualmente apl icada a los o j os , 

o r e j a s , p iernas y en general a todo el cuerpo ( Qui roz , 1978 ). 
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Niños con transtornos de aprend iza je obtienen puntajes s i g n i f i c a t i v a -

mente in f e r i o r es en coordinación motora , constancia pe r cep t i va , re la -

c iones espacia les y posic ión en el espac io . Con r espec to a la la tera-

l i zac ión , ex is te acuerdo de que prob lemas en esta a r e a di f icultan el 

aprendiza je l e c t o r . A s ; A ju r i ague r ra ( 1960 ) es tab l ece d i f e r enc ias en-

t r e niños bien la tera l i zados y niños mal lateral i zados , independiente -

mente de que éstos sean d i es t ros o zurdos . Los p r i m e r o s t ienen puntos 

de r e f e r enc i a d i recc iona les prec i sos , mientras que l o s segundos pier-

den puntos de r e f e r enc i a para sus conductas construct ivas y organ iza -

doras . 

Hay numerosas de f in ic iones acerca de la latera l idad p e r o podemos 

dec i r que " es un fenómeno aprendido , desa r ro l l ado a part i r de una pau-

ta motora básica, el equi l ibr io . El niño es ob l i gado , cuando expe r imen -

ta con la situación de equ i l i b r i o , a aprender la d ist inc ión ent re derecha 

e i zquierda, porque t iene que aprender a inervar un lado en oposic ión a 

o t ro ' Quiroz ( 1963 ) F. 57 

La desor ientación para la derecha y para la i zquierda se encuentra 

íntimamente l igada al concepto de esquema c o r p o r a l . La adquisición del 

sentido izquierda, derecha surge p r imeramente de la p royecc ión del yo 

en el espac io y só lo más tarde logra aparecer c o m o una noción i n d e p e n -

diente que también la pueden poseer otras personas y o t ros ob j e tos . 
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El acento actual acerca del problema de la la te ra l i zac ión esté pues-

to fundamentalmente, en la importancia del h em i s f e r i o c e r eb ra l d o m i -

nante c o m o sede de la función s imból ica y en part icular del l engua je 

Condemar in y M i l l i c i c , ( 1978 ) p. 41 . 

Zangwi l l ( 1962 ) c i tado por Bravo ( 1978 p .22 ) d ice " Una aprec iab l e 

proporc ión de d is l ex icos muestran un pobre d e sa r r o l l o en la la tera l idad 

y en e l l os hay corr i entemente evidencia de un re tardo en el d e s a r r o l l o 

del l enguaje ' . Invest igaciones de Jadoulle ( 1966 ) y v a r i a s c i tadas por 

Qu i roz y de Ce l ia ( 1972 ) cor roboran la posic ión anter ior . 

P e r a Piaget (192S) , le adquisición de las nociones de izquierda y dere -

cha en cuanto a las nociones re la t i vas , pasa por t r e s estadios que c o r r e s 

ponden a 3 soc ia l i zac iones p rog r es i vas del pensamiento: El p r i m e r es ta -

dio ( 5 -8 ) años en el curso del cual la izquierda y le derecha so l o son con 

s ide radas desde el prop io punto de v i s ta , el segundo ( 8-11 años ) m a r c a 

el momento en que la izquierda y la derecha son consideradas desde el pun-

to de v is ta de los demás y el t e r c e r estadio ( 11-12 años ) marca el m o -

mentó en que la izquierda y la derecha son consideradas desde las cosas 

en sí mismos ' 1 Piaget,( l 929 ) c i tado en Fernadez L lop is , 1960 ) p .1S 

Una buena maduración del esquema co rpo ra l , con una c l a ra dist inción 

de derecha e izquierda, y de todas las posib les pos ic iones del p rop io cuer-

po , ayudan a un mejor aprendiza je de la l e c to - e s c r i t u r a . ( Cowing y 
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Thackray, ( 19/4 ). 

La observac ión cotidiana de niños ha demostrado que niños pequeños 

que l legan a los se i s años sin manejar debidamente su esquema corporal , 

tienen s e r i a s di f icul tades para in ic iar la tarea s i s temát i ca del aprendizaje 

de la l e c t o - escr i tura Kephart , ( 1972 ). 

A s í , una la tera l i zac ión def ic iente entendida c o m o la carenc ia de una 

dominancia c e r eb ra l def inida, causaría di f icul tades de l engua je en gene -

r a l , pudiendo a fectar también le función s imból ica ' Jadov i l l e (1960 ) . 

El niño bien l e t e ra l i zado indica con su diestrismo o su zu rd i smo , pun-

tos de referencia direccionales p r e c i sos , mient ras aqué l , que por e l con 

t r e r i o no t iene une lateral idad establec ida, p i e rde importantes puntos de 

r e f e r enc i a para sus conductas construct ivas y o r gan i zadoras . ( A ju r i ague 

r r a , 1959 ) . 

La direccional idad podemos de f in i r la c omo la noción de l as coorde-

nadas del espac io , obtenida mediante la conciencia c ines tés i ca de l os mo-

v imientos del cuerpo, Kephert , ( 1972 ) la de f ine c o m o la proyecc ión de la 

latera l idad en el mundo espacial a part i r del cuerpo . 

'Cuando el niño he desar ro l l ado la lateral idad en su prop io o r gan i smo 

y es consciente de los lados derecho e i zquierdo en su prop io cuerpo e s -
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ta preparado para proyectar estas nociones d i r ecc iona les al espac io 

ex te r io r , aprende a transponer la d iscr iminac ión de recha - i zquierda 

en re lac ión con los objetos ex t e r i o r e s a é l " ( Kephart, 1972, p. 61 ). 

En el espacio no hay d i recc iones ob j e t i vas . Las d i r ecc i ones que 

atr ibuimos al espac io ex ter ior ( de recha- izquierda; a r r i ba - aba jo e t c . ) 

resultan de la proyecc ión de las sensac iones por med io de las cua les se 

perc iben l e s act iv idades del propio o rgan ismo ( Condemar in , Chadgviok 

y M i l i c i c , ( 1 .978 ) 

Los datos espec ia l es , v isuales o audit ivos adquieren un sent ido d i r e c -

cional cuando el sujeto aprende a asoc iar l os es t ímulos externos con los 

producidos por los movimientos del o rgan i smo . 

Pa ra e l aprendiza je de la l e c t o - e s c r i t u r a es indispensable tener c l a r a 

las nociones d i recc iona les , ya que en nuestra cultura só l o se puede e s c r i -

bir de izquierda a derecha y de a r r iba a aba jo . 

Po r todo lo anterior puede v e r s e c o m o la lateral idad es def in ida en dos 

f o r m a s d i ferentes a s í : 1) Los que hacen énfasis en la d i f e renc iac ión f u n -

cional de los lados del cuerpo y los que hacen^ncapié en la dominación de 

un lado o hemis f e r i o ce rebra l sobre el o t r o . 

Después de anal izar cada.una de las funciones que interv ienen en el 

aprend i za j e de la lectura y escr i tura , se puede asegurar con mayor clari-
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dad la importancia que tiene para el niño el paso por el Jardín infant i l . 

El t raba jo que a l l í se r ea l i za t iene ob je t ivos y métodos e spec í f i c o s que 

dejan en condiciones desventa josas a los niños que no rec iben la educa -

c ión s i s temát ica . 

Hay numerosas invest igaciones sobre rendimiento e s co l a r pos t e r i o r 

a p rog ramas de aprestamiento que conf i rman le posic ión an t e r i o r , A l i e n 

( 1959) , Blakelv y Shaedle ( 1951), P loghof t , ( 1959 ), Powe l , ( 1961); 

c i tados por Condemarin( 1976 ) . 

Po r úl t imo el aprend iza je de la lectura y escr i tura r equ i e r e de la con-

servac ión de lo aprendido y la posibil idad de su reproducc ión , por lo tan-

to un aprend iza je e f ec t i vo r equ ie re de la memor i a prop iamente d icha. 

En resumen, la madurez para ingresar a la escuela y aprender a l e e r 

y e sc r ib i r no es una instancia ps ico lóg ica que aparece en una etapa del d e -

s a r r o l l o y se mantiene estát ica, sino la resultante de todos l o s p rocesos 

b io lóg icos y soc iocul tura les que influyen en el d e s a r r o l l o infantil ( B ravo , 

1 978 ) . 

h Las di f icultades en la lectura son e¡ resultado de muchas de f i c i enc ias 

y no so lamente de una. La discusión de la Ps i co log ía en las ú l t imas d é ca -

das ace rca de cueles son los pr incipales componentes y f a c t o r e s p r e c u r r e n -
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tes de la l ec tura , es muy extensa y podr íamos dec i r que r e l e van te , ya 

que la determinac ión y estructuración de estos componentes y r e p e r t o -

r i os , p e rm i t i r á la e laboración de los ma te r i a l e s an te r i o rmente m e n -

cionados , para fac i l i tar el p roceso instrucc ional . P e r o independizar 

f a c t o r e s o r epe r t o r i o s precurrentes para la lectura , de l os componen-

tes m i s m o s de la lectura, es d i f í c i l ya que guardan una re lac ión de cau-

sa l idad. Es dec i r : las conductas aprendidas durante la f a s e de p r e - lectu 

ra , son las que generan la l lamada madurez y constituyen p o s t e r i o r m e n -

te la base de un buen desempeño en la lectura propiamente dicha. R ibes 

( 1975) 

* Pa ra que haya madurez , según Repor t Commi t e e on Reading ( 1925 ) se 

r equ i e r e que e l niño posea las aptitudes que le pe rmi t i e r en l os ap rend i za -

j e s bás icos en un t iempo prudencial , es to impl ica maduración a v a r i o s 

n ive les : a) Intelectual , que le pe rmi t e mane jar s ímbo los y dominar la 

estructuración t empe ro - espacial requer ida para dos i f i ca r y d e s c o d i f i c a r , 

b) V isual Pa ra observar c laramente objetos tan pequeños c o m o una l e t ra 

o una pa labra , c ) Audit iva, que le p e rm i t e la d iscr iminac ión de sonidos 

s i m i l a r e s c o m o sucede con muchos f onemas , c ) Del lenguaje , para la 

comprens ión y transmisión Repor t Commi t e e on Reading ( 1 .925) . 

La madurez e sco la r , incluye funciones básicas y f a c t o r es emociona -

l e s , conductuales e intelectuales ,entre esas funciones básicas tenemos 
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estas : El lenguaje , la percepc ión , esquema c o r p o r a l , or ientac ión 

espacial y temporal y latera l idad , Parpov i c ( 1968 ) c i tado en Conde_ 

mar in ( 1 978 ) 

Se encuentran niños con f r a casos en la lectura y esc r i tura a pe -

sar de ser niños con edad cronológ ica adecuada , inte l igenc ia normal 

y carenc ia aparente de prob lemas emocionales y conductuales. Se 

han e laborado por esto d i f e rentes invest igaciones para t ra tar de saber 

la respuesta a es to . 

Gray ( 1 .957 ) señala los siguientes f a c t o r es c o m o c a r a c t e r í s t i c o s 

de inmadurez: V is ión de f ec t i va , hábitos inadecuados de l engua je , t i m i -

dez , poca mot ivación hacia la lectura, inestabil idad y fat igabi l idad exce -

s iva . Goins, en 1958, es tab lec ió una alta co r r e l a c i ón ent re l ec tura y 

percepción ( P. 35 ) 

Uno de los estudios rea l i zados pare predec i r l o g r o s en lectura en ni 

ños de edad esco lar es el de Hirsch y C o l , ( 1966 ). L e s autoras s e l e c c i o -

naron 35 test que median uno o va r i o s f ac to res de es tos de terminados co 

mo los de mayor poder pred ic t i vo . El objet ivo del estudio fue e laborar un 

índice pred ic t i vo conf iable que permi t i e ra detectar en el pe r í odo pre-escolar, 

aquel los niños cus mas tarde presentarían d i f icul tades en el lengua-

je de le lectura 
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Los niños el f ina l i zar el p r imer eño de escuela p r imer i a p resen ta -

ron una prueba de lectura basada en los test estandarizados de "Gates 

Sentence Peragraph y Gray Oral Reading T e s t " . Al f i na l i z a r el s e -

gundo año de p r i m e r i a , se l es apl ico a todos l os sujetos de la muestra 

el test de or togra f ía " Metropol i tan ^ch i evement T e s t ' ( M . A . T . ) y 

los test de lectura " Gates Advancet Primary" y G r ey Ore l Read ing " . 

También se administraron de nuevo l e s pruebas de conducta, de p r e f e -

rencia manual, Bender , ( 1975) y las pruebas de d iscr iminac ión audit i -

va aplicada en kinder. 

Pare identi f icar aquellos kinder que podrían s e r v i r c omo pos ib l es 

p r ed i c t o r es , el f inalizar el secundo grado, se computaron los datos obte_ 

nidos en ceda test de kinder y el puntaje total: en los test de lectura de 

segundo grado, para obtener los coe f i c i en tes que median le c o r r e l a c i ón 

entre l as pruebas aplicadas . Lo m i s m o se hizo para or togra f ía y e s c r i -

tura . 

Otro estudio, poster ior a este , fue e l r ea l i zado por F e r r e i r o E. T e b o -

rosky ( 19>9), acerca de los s i s temas de lectura y escr i tura para l o s n i -

ños , en el cual se tomó niños de d i f e rentes es t ra tos soc i a l e s , e c onómi -

cos y culturales y se v i ó en e l los la lectura como imagen, la escr i tura 

c omo objeto sust i tuto, le lectura de palabras , la lectura de o rac i ones 

y la lectura en el niño esco lar i zado . Todo lo anter ior l l e v ó las autoras a 
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conc lu i r , en t re o t ras c o s a s , que 1c esc r i tu ra es una f o r m a par t i cu la r 

de r epresentac ión g r á f i c a . Debe t r a n s m i t i r s e a los_niños e l equ iva len-

te sonoro de las l e t r a s y e j e r c i t a r l o s en la r e a l i z a c i ó n g r á f i c a de la co_ 

pia. . Es n e c e s a r i o l l e v a r al niño a una comprens i ón interna de la e s c r i _ 

tura y l o g r a r que esta se o rgan i ce c o m o un d e s a r r o l l o mías bien que co_ 

mo un ap rend i za j e . Vygo t sky ( 1S78 ) c i tado en F e r r e i r o E. T e b o r s k v 

( 1979 ) p . 359. 

Le d iv is ión de l os f a c t o r e s que incluyen en la m a d u r e z para la l e c tu -

ra es a r b i t r a r i a , p e r o hay c i e r t o s f a c t o r e s que son r e c o n o c i d o s en ge_ 

nera l por Dow imy ThacKry ( 1974 ) , e l l o s son : 

F a c t o r e s emoc i ona l e s , m o t i v a c i o n a l e s y de pe r sona l i dad , que incluyen la 

estabi l idad emoc iona l y e l d e s eo de ap r ende r a l e e r . F a c t o r e s a m b i e n t a l e s : 

Incluyen l o s antecedentes l ingü ís t i cos del hogar y las experiencias 

s o c i a l e s de dist intas c l a s e s . 

F a c t o r e s inte lec tua les : Incluyen la aptitud menta l g e n e r a l , l a s apt i tudes 

pe rcep t i vas de d i s c r im inac i ón v isual y audit iva y l a s aptitudes espaciales 

de r a c i o c in i o y pensamiento que imp l i ca la so luc ión de problemas al aprender a 

l e e r . 

Una invest igac ión s o b r e madurez para la l e c tu ra , N i la ( 1940 ) , encontró 

que en t o d o s los test que ap l i có ; los cuat ro f a c t o r e s que tenían mas 
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re lac ión con el éx i to en la lectura eran, por orden de importancia : Le 

aptitud de d iscr iminación audi t i va , la aptitud de d iscr iminac ión , la aptitud 

de in formación y la edad mental , 

La mot ivación representa un factor de mucha importancia en la madurez 

para la lectura y el rendimiento en e l l a , pues c omo Dowing Thukray 

( 1974 ) conc luyeron, el niño que su f r e t ranstornos emoc iona les c o m o r e -

sultado del f r a caso en la l ec tura , es probablemente un niño al que se le 

ha ex ig ido más allá de su nivel emoc iona l . 

Es necesar i o despertar en el niño el sent imiento de l l enar una nec e s i -

dad para su propio benef ic io por lo que el maes t r o se va ldrá para m o t i -

v a r l o de conversac iones sobre temías y mot i vos conocidos por el a lumno, 

p róx imos a é l , el hogar, al vec indar io e t c . ; y además a lo l a r g o de todo 

el t i empo el maes t r o le vaya acercando hacia la lectura y esc r i tura con 

deta l l es c o m o esc r ib i r e l nombre de l os niños en cartul ina, en el t ab l e ro 

e s c r i b i r el mes y el día etc . De ese modo aunque el niño no lea se a c e r -

ca rá a la lectura y la escr i tura , aprenderá que la palabra ora l t iene su 

representac ión grá f i ca y que por ese med io puede expresar sus pensamientos, 

surgiendo as í e l deseo de imitar al maes t r o . 

Con re lac ión al factor intelectual , estos m i smos autores a f i rman que 

la intel igencia y la lectura están int imamente re lac ionadas por dos razones 
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1 . El objeto f inal de la lectura es comprender la comunicac ión que 

t ransmi te lo e sc r i t o por e l autor . 

2. A p r e n d e r a l e e r r equ i e re el d esa r ro l l o de nuevos conceptos , de 

e lementos l ingüíst icos tales como la palabra, la l ec tura , e l f one -

ma , e tc . Además el objeto f inal de la lectura es comprender 

la comunicación que t ransmite lo e s c r i t o por e l autor , esto impl ica 

por lo menos , comprensión e interpretac ión de las ideas del 

autor . 

G e s s e l , ( 1971 ), Mol ina ( 1959 ) , F ick y V a y e r , ( 1971 ) al r e l ac i onar 

l o s f a c t o r es con madurez para la lectura , señalan una edad c rono lóg i ca 

a par t i r de los c inco años, en que un niño es capaz de l a t e ra l i za r y direccionalizar, 

coordinar mov imientos f inos , mantener e l equ i l ibr io y c a m -

biar rápidamente y con seguridad de posición . Este p r o c e s o de desarrollo 

ps i comot r i z , p e rm i t e al niño a lcanzar a los s e i s años, la madurez 

adecuada para la l ec to - e sc r i tu ra . 

L o s métodos uti l izados en la lectura son : 1) S in té t i co : En él , el n i -

ño r ea l i z a un p roceso ps i co lóg i co , Debe aprender a l e e r cada s igno y des 

pués unir los para f o r m a r s í labas y palabras rea l i zando por lo tanto un 

p r o c e s o de sintaxis . Hay var iac iones dentro de és te método a s í : 

a) Método del de l e t reo c a l fabét ico en el que se enseñan al niño el nombre 
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de cada l e t r a . 

b) Método fonét ico : Se enseña al niño el nombre de la l e t ra y su s o n i -

do 

c ) Método del nuevo de le t reo que es in termedio entre los dos anter iores, 

enseña e l método de cada consonante pe ro s i gn i f i c ado , e jemplo de e f e se rá f e . 

d) Método s ibá l i co se enseña la consónente unida a la voca l f o rmando las 

s i labas de una v e z . 

e) Método gestual asoc ia cada sonido con un ges to 

2. Ana l í t i co o global : El niño debe aprender, part iendo de grupos hasta 

l l e ga r a la denominación de las partes de que constan d ichos g rupos . 

C . G E N E R A L I D A D E S A C E R C A DE LA E S C R I T U R A 

En la pedagogía de todos l os t iempos la didáctica de la esc r i tura ha 

despertado gran interés , ya que se presenta s i empre es t rechamente l igada 

con la lectura puesto que se r e f i e r e a la conexión de l os s ignos gráficos 

con los s igni f icados que se les atribuyen , dentro de la cultura en 

la cual el niño se desenvuelve . Además de los prob lemas t íp icos del aprendizaje 

de la lectura, el de la escr i tura impl ica o t ro : El hecho de 

que sea necesar ia , la capacidad de coordinación sensomotora del niño. 

Po r esta razón no puede enseñarse a e s c r i b i r a personas norma les 
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antes de la edad en que se a lcance tal coordinación ( en genera l de l o s 

5 a l os 7 años ). 

La didáctica de la lectura ha evolucionado en sus métodos pasando 

de las técnicas que partían de la reproducción de cada l e t r a , e incluso 

de s ignos g eomé t r i c os e lementa les ( palabras , puntos , e t c . ) para l i e 

gar a la escr i tura de la si laba y después a la palabra y de aquel los al 

método actual que es g lobal , el cual parte de la palabra o de la f r a s e para 

l l egar a los e lementos anal í t icos . Sa lva t S.A. ( 1971 ) p. 2337. 

El pro fesor Cñativa ( 1967 ) señala el campo g r á f i c o de la l e c t o - escritura 

c omo una construcción cultural que el niño debe a s im i l a r y a la 

que debe adaptarse . El espac io g r á f i c o organizado per reng lones , a los 

que el niño l l egará en f o r m a paulatina, le ex ige una e j e r c i t a c i ón que lo ayude 

a ubicar sus producciones en distintos lugares de la hoja , respetando 

márgenes y renglones . 

El p roceso de s incronizac ión entre oído y v is ta - o ído , capaci ta al 

niño para inic iar el a juste audit ivo- visual - m o t o r , punto de partida de 

es te aprendiza je " . De Mas v é l e z ( 1971 ) pag. 91 

En el últ imo nivel de Jardín el niño adquiere grandes pos ib i l idades 

en este a spec t o , ya que su madurez le pe rmi t e cop iar f i guras compl i ca -

das , que ponen de mani f i es to su alto grado de coord inac ión visomotora. 
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Cuando el niño enfrenta este tipo de e j e rc i tac ion ya ha rra nejado m a t e r i a -

l e s que le habrán permit ido determinar que hay palabras l a r gas y palabras c o r t a s , 

que todas ocupan un lugar en el espac io , y que se ca rac t e r i z an 

por una f o r m a determinada . De Mas V e l e z y Noemi ( 1978 ) 

Estando bien trabajada la s incronizac ión entre v ista y o ido, y habiendo 

inic iado la e j e rc i tac ión que conduce al l o g r o del a juste aud i t i vo , mo to r 

y v i sua l , se presentan los g ra f i smos ; éstos tienen por f inal idad el adiestra-

miento de la mano para el futuro t razado de las pa labras . El ob j e t i vo esencial 

buscado con los r i tmos g rá f i c o s , cons is te en ayudar al niño a f i j a r l os 

r i tmos moto res de la escr i tura , a l og rar la f igura del mov imien to c o r r e s 

pendiente , y a obtener el control necesar i o de los impulsos , para que una 

v e z el niño haya adquir ido agil idad r í tmica en los brazos , proceda a c o m -

binar dos o más de estos mode los , consiguiendo a s í el dominio s o b r e la perseveración, 

los cambios de los rasgos y la l igazón co r r e c t a de los elementos en sus d i f e rentes 

f o r m a s y engarces , que luego se repet i rán bás i camen-

te en la escr i tura propiamente dicha , Oñativa ( 1967 ), p. 71 

El niño de c inco años posee un grado de des t reza m o t r i z y de coo rd ina -

ción v i s omoto ra , que le permi te manejar con prec is ión el láp iz y e jecutar 

con él todo t ipo de coordinación de mov imientos , respetando l ím i t e s impues-

tos . Es é s t e , por eso , el rr omento especia l de dar comienzo a esta ac t i v i -

dad , t ra tará de lograr mediante la reproducción de trazados y r i t m o s g r á -
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f i e o s , un a juste cada v e z mas per f ec to de la ubicación de los m i s m o s 

sobre el papel , un respeto por las proporc iones , mayo r prec i s i ón en 

el t razado y por úl t imo a lcanzar el umbral de la e sc r i tu ra . De M a s Velez ( 1978 ). 

En la escr i tura debe d is t inguirse p r i m e r o una reproducc ión mental 

de las f o rmas de las l e t ras perc ib idas , luego una automat izac ión de r e -

producción g rá f i ca de las l e t r a s . Para e s c r i b i r , e l niño debe captar 

prev iamente la estructura g rá f i c a que expresa un espac io r ep r esen ta -

t i vo determinado por las re lac iones topológicas s igu ientes : r e lac ión de 

vecindad , de separac ión, de orden, de contorno, y r e l a c i ones de d i s -

continuidad . La d i f e renc ia de la f o rma de las l e t ras ex i g e una distinción 

de las f o r m a s eucl idianas ( rec tas , redonde les , ángulos, e t c . ) y 

estas f o r m a s so lo son captadas por los niños de se i s años de edad más o 

menos , Baño Vinh, (1962 ) p. 24 

Mar í a Montessor i ( 1952 ), considera en su obra " Pedagog ía C i en t í -

f i c a , la s e r i e de e j e r c i c i o s sensor ia l es que preparan a l niño para la ad -

quis ic ión de las disciplinas e s c o l a r e s . La incl inación en la e sc r i tu ra 

se basa en esos e j e r c i c i o s que preceden al t razado de l as l e t ras . 

En el acto de e s c r i b i r intervienen coordinac iones m o t r i c e s , v i s o m o -

t r i c e s e ideomotr i ces que tienen como base la reproducc ión menta l . 

Hay para l e l i smo entre la evolución de la escr i tura y el l engua je , ya 
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que la posibi l idad de t razos s i gnográ f i cos con s ign i f i cac ión co inc ide con 

el d e sa r r o l l o del lenguaje inter ior en el plano de la inte l igencia l óg i ca 

Qui roz ( 1979 ). 

La l ec to - escr i tura r equ i e re por parte del niño un buen nivel de madurez en las 

siguientes estructuras: Desa r r o l l o de la expres ión l ingüística , 

d e sa r ro l l o s oc i o - emocional , d e s a r r o l l o f í s i c o e inte lectual . Qu i ro z 

( 1979 ) 

E s c r i b i r , es posible solamente después que la habilidad para l e e r ha 

s ido a lcanzada, por lo tanto, el lenguaje e s c r i t o , es el ú l t imo s i s t ema 

s imbó l i co verba l para ser adquirido y representa el nivel mas a l to de con-

ducta ve rba l alcanzado por el hombre . Qu i roz ( 1 .979 ). 

Los métodos uti l izados en la escr i tura son los métodos s inté t i cos 

que comienza a part i r de los t razos fundamentales que componen nuestra e s c r i t u r a . 

En este método están : 

a ) Método de Kuhtmann, parte p r i m e r o de que el niño dibuja las l e t r a s 

en el a i r e , la arena, el tab lero e tc . 

b) Método de Sutter l in . Pa rec ido al anter ior pe ro hace énfas is en que 

se dé simultánea la enseñanza de la lectura y escr i tura ubicando l os 

t ipos de l e t ras de modo que no haya d i f e renc ia entre la e sc r i tu ra manual 

y la impresa . 
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2. Métodos anal í t icos : Pa r t e de la palabra para ir descomponiéndola 

en las partes que la f o rman . Es la proyecc ión del método global de 

l e c tura . Fernández F , L lop is F , Pablo ( 1974 ) . 



C A P I T U L O III 

METODOLOGIA 

1 . P O B L A C I O N : 

Se invest igo a t reves del Distr i to Educativo 02 de Mede l l ín S u r , de 

la Sec r e ta r í a de Educación Municipal, l os es tab lec imientos par t i cu la res 

que poseen educación p r e - esco lar adscr i tos a e l l e , y se l e s env ió a los 

r e c t o r e s de cada es tab lec imiento , una carta sol ic i tando su co laborac ión 

( v e r anexo # 2 ) . Se encontró un total de 64 es tab lec imientos , ya sea 

que funcionen só lo como p r e - esco lar o cor, p r imar i a y bach i l l e ra to adjun-

tos . 

Los niños, de ambos sexos , debían estar entre c inco y med io y s i e t e 

y med io años de edad y no saber l e e r ni e s c r i b i r . 

2 . M U E S T R A 

Se tomó inic ialmente 20 pre - e s co l a r e s con 17 niños cada uno p e r o 

c o m o no todos cumplían los requisi tos de la edad y ya sabían l e e r y e s c r i -

bir , fue necesar io entrev istar los niños de 23 p r e - e s c o l a r e s con grupos 

de 1 ' niños o menos, para un total de 340 niños . Le se l ecc ión se h izo al 



azar , y de los se lecc ionados in ic ia lmente , en 11 se negaron a co laborar 

con la información o no cumplían los requis i tos pera el test por lo que 

fue necesar io r e emp la za r l o . Para el re tes t se tomó al a za r de esos 540 

a 50 de e l l os . 

3 . CCNFIABIL1DAD 

Los dos procedimientos empleados en el estudio fueron el de cons is tenc ia 

interna pa r - impar de Spearmen Brown y el de coe f i c i en t e de estabi l idad 

tes t - r e t e s t , con una d i ferenc ia de t iempo en su apl icac ión de dos m e s e s . 

Se apl icó para e l lo la fórmula de Pearson Producto Momento . 

La consistencia interna nos da información sobre le f iab i l idad de una mitad del 

test mientras que el coe f i c i en te de estabil idad se basa en el número 

total de e lementos del test . La co r re lac ión entre los r e t e s t r e f l e j a l a s c a -

rac te r í s t i cas que perduran en las respuestas del individuo ( Anas tass i (1S67) 

p. 119. 

Como en el coe f i c i ente de equivalencia, los coe f i c i en tes de cons is tenc ia 

interna basados en co r r e l ac i ones de div is ión en dos mi tades , tratan la e s -

peci f ic idad de los e lementos c o m o var ianza de e r r o r . Estas c o r r e l a c i one s 

indicando el grado de general idad de las respuestas del su je to p e r o no su 

estabilidad en el t iempo. ( Anastass i , 1967 ) p .120. 
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4 . V A L I D E Z 

Se ap l ico la escala de evaluación ps i comét r i ca a 57 alumnos de l os 

340 entevistados in ic ia lmente, y se ca lculo el r b iser ia l para obtener 

in formación sobre la consistencia interna de cada uno de l os i t ems . 

El coe f i c i ente b iser ia l se calcula cuando se t iene una va r i ab l e n o r -

mal dicótoma y otra continua, c omo se d io en es te c a so , s iendo tanto 

apropiado para el estudio. 



C A P I T U L O IV 

R E S U L T A D O S 

C O N F I A B I L I D A D 

Al apl icar el procedimiento de consistencia interna de i t ems por el 

r b iser ia l y el método de tes t - re tes t , apl icado dos m e s e s después del 

p r i m e r o a 340 alumnos , de ambos sexos , entre los c inco v* med io y 
* 

siete y medio años de edad , en distintos p r e e s co l a r e s de Medellín, en 

el p r imer caso a 50 alumnos para el r e t es t , los resul tados obtenidos 

fueron los siguientes: 
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T A B L A 5 

C O N F I A B I L I D A D DE LA P R U E B A DE F U N C I O N E S B A S I C A S ( P . F . B ) 

POR S U B T E S T Y G L O B A L M E N T E DE A C U E R D O AL M E T O D O UT IL IZADO Y AL 

NUMERO DE S U J E T O S EN LA M U E S T R A R E S P E C T I V A . 
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T A B L A 13 

INDICE DE D I F I C U L T A D P A R A LOS I T E M S DE LA P R U E B A DE 

F U N C I O N E S B A S I C A S 

Subprueba Item Indice de di f icul tad 

D ISCR IMINAC ION 1 0 .90 
2 0 . 90 

A U D I T I V A 3 0 . 92 
4 0 .95 
5 0 .96 
6 0 .94 
7 0 . /6 
8 0.77 
9 0 .86 
10 0 . 90 
11 0 . 7 5 
12 0 .50 
13 0 .44 
14 0 .70 
15 O.8O 
16 0 .87 
17 0 . 4 9 
18 0.47 
19 0 . 20 
20 0.22 
21 0 . 0 9 
22 0 .07 
23 0 .68 
24 0 .38 
25 0 .67 
26 0 . 3 2 
27 0 .64 
28 0.47 
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De acuerdo con lo que v imos al anal izar la subprueba de la tabla 3 

encontramos que los i tems 19,20,21,22 presentan gran di f icultad pa-

ra ser apl icados en nuestro medio , los demás son de mediana di f icultad. 

Al anal izar la tabla 4 podemos observar c o m o los i tems en su m a y o -

ría presentan un nivel de dificultad mediano. 

De los i tems anal izados en cada subprueba ( coord inac ión v i s omo to ra , 

d iscr iminac ión audit iva, lenguaje ) , encontramos que los que p r e s e n -

tan una dif icultad mayor d iscr iminan poco y para que un test d i s c r i m i -

ne en todos los posib les nive les de rendimiento , es necesa r i o contar 

con i tems espec ia lmente de mediana d i f icul tad. 

El nivel de d iscr iminac ión de cada i tem nos p e rm i t e saber cuáles son 

los i tems que deben supr imi rse y cuáles deben d e j a r s e , por lo tanto 

v emos los resultados de cada uno en las d i f e r en tes subpruebas ( v e r 

tabla 5 ) 
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La subprueba de coordinación v isomotora nos muestre en lo tabla 5 

c omo el nivel de d iscr iminac ión ve desde 0 .00 hasta 0 .28 . 

C o m o puede aprec ia rse la mayor ía de los i tems están loca l i zados d e s -

de 0.14 en adelante pero l legando a un máx imo de 0,25 y so lamente se 

debería t o m a r , normalmente , los i tems que están de 0 .30 en ade lante , 

p e ro hubo f lexibi l idad tomando los i tems que presentaban un nive l de d is 

c r iminac ión de 0.18 o más ya que la prueba tiene índices muy ba jos s e -

leccionando los i tems 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 9 , 1 0 , 1 1 , 12 ,13 ,14 ,15 ,16 pare un total 

de 1 3 i tems de los 16 que eran inicialmente en le prueba. 

Ateniéndonos e le se lecc ión hecha en la subprueba de coord inac ión 

v i somoto ra , proced imos en la d iscr iminac ión auditiva ( v e r tabla 6 ) , 

a se lecc ionar los i tems que tienen un nivel de d iscr iminac ión de C.18, 

en adelante , pero podemos observar que los 16 de los i t ems presentan 

un índice menor a éste y van desde 0.04 hasta 0.16 por lo que se s e l e c -

c ionaron solamente los i tems 4 , 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , para 

un total de 12 i tems de 28 que eran in ic ia lmente . 

En la subprueba del lenguaje los índices de d iscr iminac ión son c o m o 

se observa en le tabla 7 
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T A B L A 1 3 

N I V E L DE D ISCRIMINACION P A R A LOS I T E M S DE LA S U B P R U E B A 

DEL LENGUAJE 

I tems Nivel de Discr iminac ión 

1 0 .23 

2 0.18 

3 0 .09 

4 0 .09 

5 0 .09 

6 0.12 

7 0.21 

8 0.17 

9 0 .14 

10 0 .13 

11 0.13 

12 0.10 

13 0.21 

14 0.24 
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Dichos nive les de d iscr iminac ión van desde 0.0S hasta 0 .24 lo que el 

igual que en les dos subpruebas anter io res muestra índices muy ba jos 

y acogiéndonos a lo anter ior con respecto al punto de se l ecc i ón de l o s 

i tems se encuentra que 7 i tems están por debajo del 0 .18 se l ecc i onán-

dose entonces los i tems 1 , 2 , 7 , 1 3 , 1 4 para un total de 5 i t ems de los 14 

que eran in ic ia lmente 

Con los i tems se lecc ionados de cada una de las subpruebas se o r g a -

nizo la prueba y para e l l o se proced ió a conocer el nivel de confiabilidad 

de la m i sma , aplicando como se hizo pera la prueba genera l in ic ia l , 

el m i smo procedimiento del S . Brown , obteniendo los datos de l as en -

cuestas aplicadas a los 540 alumnos in ic ia les p e r o se lecc ionando los i t ems 

que presentaban un nivel De discriminación de 0 .18 o más . Los resul ta -

dos obtenidos pueden p r e c i s a r s e en la tabla 8. 

Al analizar la tabla 8 encontramos que la conf iabi l idad de la prueba con 

los i tems se lecc ionados se aseme ja mucho a la presentada por l as autoras 

de le prueba or ig ina l , Olga Berdicewski de W. y Neva M i l i c i c de L. aun -

que se encuentra que es mayor la confiabi l idad al s e r apl icada con l os 

i tems se lecc ionados que cuando se apl icó en todos l os 58 i t ems a l o s 340 

alumnos . 
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TABLEA 8 

C O N F I A B I L I D A D DE LA P R U E B A DE F U N C I O N E S B A S I C A S PCP 

S U B T E S T Y G L O B A L M E N T E C O N LOS I T E M S S E L E C C I O N A D O S 

P R U E B A S . BROWN 

Subprueba de 

Coordinación V i somotora 0. 77 

Subprueba de 

Discr iminac ión Auditiva 0 .62 

Subprueba de Lenguaje 0 .59 

Prueba Global 0 .86 
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B. N O R M A T I Z A C I Ó N DELA PRUEBA DE F U N C I O N E S B A S I C A S C O N 

LOS I T E M S SELECCIONADAS . 

A pesar de que el nivel de discriminación de los i t ems de la p rueba 

con los i tems se lecc ionados es muy ba jo , se dítuvo c i e r t o g rado de con -

f iabi l idad a la prueba, procediéndose a la normat i zac ión de la m i s m a 

estab lec iendo los percent i l es correspondientes . L o s percent i l es c o m o 

normas de un test , son f á c i l e s de interpretar , ya que indican el porcen-

ta je de sujetos del grupo normat ivo que obtuvo un puntaje super io r al 

que estamos interpretando. 
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T A B L A 10 

NORMAS E N PERO E N T I L E S PARA E L S U B T E S T D E D I S C R I M I N A -

CION A U D I T I V A 

Puntaje Percent i l 

12 99 

11 99 

10 96 

9 91 

8 84 

7 71 

6 49 

5 25 

4 10 

3 4 

2 2 

1 1 

0 1 
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T A B L A 13 

N O R M A S D E P E R C E N T I L E S P A R A E L S U B T E S T D E L E N G U A J E 

Puntaje Percent i l 

4 

3 

2 

1 

0 

99 

21 

7 

4 

1 

1 
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T A B L A 10 

NORMAS E N P E R C E N T I L E S P A R A L A P R U E B A G L O B A L D E F U N -

C IONES B A S I C A S 

Puntaje Percent i l 

14 99 

13 99 

12 97 

11 90 

10 75 

9 58 

8 37 

7 24 

6 13 

5 6 

4 3 

3 1 

2 1 

1 1 

0 1 
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C . V A L I D E Z 

P a r a es tab l ece r un índice de v a l i d e z de la Prueba de Func iones básicas 

con l o s i t ems se l e cc i onados , se ap l i c o l a esca la de Eva luac ión 

P s i c o m o t o r a , de María Mercedes A r a n g o y o t r as , ( 1982 ) , a 87 de 

de l os 340 a lumnos entrev is tados in i c i a lmen te , en 7 p r e - e s c o l a r e s 

y e l e g idos al a z a r . 

Esta prueba de evaluación P s i c o m o t o r a se e l abo ro pa ra eva luar e l 

d e s a r r o l l o ps i comoto r de l o s niños antes de e m p e z a r e l a p r e n d i z a j e 

l e c t o r . La construcc ión de la prueba se o r i en to a d iagnos t i ca r a l t o ries_ 

go de f r a c a s o en e l p r i m e r año. e s c o l a r . 

L o s aspec tos escog idos por las autoras fueron l a t e r a l i dad . d i recc iona l idad 

y coord inac ión e spac i o - t empora l ; la prueba c o m p r e n d e 4 7 i t e m s 

cons is tentes en e j e r c i c i o s r e a l i z ados a pa r t i r de la instrucc ión v e r b a l 

d is t r ibu idos a s í : 22 para la prueba de l a t e ra l idad , 11 pa ra la de d i r e c -

c iona l idad y 14 para la coord inac ión e spac i o - t e m p o r a l . La ap l i cac i ón 

se r e a l i z a en f o r m a individual y t i ene una durac ión p r o m e d i o de 45 m i -

nutos . T o d o s l os i t ems se puntuan con uno ( 1 ) ó c e r o ( 0 ) , s i endo 

el uno el puntaje para las respues tas c o r r e c t a s . 

La prueba de la esca le de evaluación ps i c omo to ra se s o m e t i ó a un e s -

tudio p i lo to y se estudió la conf iabi l idad de la m i s m a encontrándose una 
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cor re lac ión de 0.82. 

Las var iab les del estudio fueron las s iguientes : a) v a r i a b l e independiente 

Ps icomotr i c idad , en la que estudiaron la tera l idad , direccionalidad, 

coordinación espac io - tempora l . 

b) Var i ab l e Dependiente en la que estudiaron madurez para la l ec tura 

La escala c¡e evaluación ps icomotora , fue e laborada en su totalidad 

durante el año de 1980 y su va l idez fue dada por la sustentación teórica 

obtenida a t ravés de la rev is ión de l i teratura consignada en la i n ves -

t igación . ( v e r anexo # VI ) 

Al anal izar los datos de la tabla 13 encontramos que la c o r r e l a c i ón entre las 

subpruebas de coordinación v i somotora y la tera l idad da un 

índice ba jo , o t ro tanto sucede con las subpruebas de d i sc r im inac ión au-

ditiva y direccional idad las que tienen un índice mucho mas ba j o , también 

ocur r e con las subpruebas de lenguaje y coordinación espac io - t empora l 

y con las pruebas g lobales los que muestra que hay c i e r t a c o r r e l a c i ón 

entre las dos pruebas . 





57 

C A P I T U L O V 

DISCUSION 

Después de haber analizado cuantitativamente los resul tados de la 

investigación se pasará a hacer lo cual i tat ivamente. 

El objet ivo propuesto inicialmente en la invest igación e ra estudiar 

le aplicabil idad de la Prueba de Funciones Básicas , en Mede l l ín y 

fue asi c omo se tomó los pre - esco lares adscr i tos a la S e c r e t a r i a de 

Educación y se sacó al azar 16 de e l los para apl icar la P . F . B . a 340 

alumnos prev ia carta del Centro de Investigación de la Facultad de Educación de 

la Universidad de Antioquia, en la que se expl icaba el ob je t i -

vo de la investigación a los r ec to res de los es tab lec imientos ( V e r anexo 

# V ). Después se r e cog i ó los datos con otra persona prev iamente entrenada, 

cuidando de que se cumplieran todas las condic iones es tab lec i -

das para la apl icación de la prueba ( comodidad del sa lón, disponibil idad 

de los niños para part ic ipar , e tc . ) con grupos de niños de 1 2 a 23 niños 

máx imo ) 
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El nivel de confiabi l idad obtenido después de r e f inar ( exc lu i r ) i t ems , 

fue muy s im i l a r al de la prueba or ig inal chi lena ( la cual t i ene índices 

ba jos de confiabi l idad ) , p e ro en la subprueba de d i s c r im inac i ón au-

di t iva se encontró que la conf iabi l idad es mucho menor en Mede l l í n , 

o t r o tanto sucedió al r eap l i car nuevamente la prueba a 50 a lumnos de 

los 340 an te r i o res , s iendo aun mas baja la c o r r e l a c i ón , lo que m u e s -

t re que no hay confiabil idad en la prueba, se proced ió entonces a hacer un 

anál is is de los i tems mirando su índice de d i f i cu l tad, s a l v o unos 

pocos , en cada subprueba. 

Al anal izar el nivel de d iscr iminac ión , se encontró , c o m o v i m o s 

en las tablas # 5 ,6 y 7 ( p 4 i - i ) í - 4 & ) que era necesa r i o supr im i r muchos 

i tems ( 28 ) de los 58 que componen la prueba inic ia l . 

En la subprueba de coordinación v i somoto ra fue n e c e s a r i o suprimir 

3 i tems pe ro en la de d iscr iminac ión auditiva se supr im ie ron 16, 

as i m i s m o en la de lenguaje se supr imieron 9 i t ems , r eo rgan i zando la 

prueba con un total de 30 i t ems . Las subpruebas de coord inac ión v i -

somotora y l engua j e , d é l a P . F . B . chi lena, presentan un numero de 

i t ems seme jantes pero con nive les de d iscr iminac ión muy d i f e r e n t e s . 

En la subprueba de coordinación v i somotora el í tem 4, por e j emp l o 

tuvo un índice en su nivel de d iscr iminac ión de 0 .00 lo que muest ra c o -

mo la dif icultad del m i smo es máxima y es de notar que los niños de 



esta edad (5 1/2 y 7 1/2 años ) no logran dominar la l ínea curva que 

era lo pedido en este i t em. En la de d iscr iminac ión audit iva hay mu-

chos i tems ( 25 ) cosa que fat iga a los niños ademas de que por haber 

tantos e lementos dentro de cada i tem, los niños se desconc ier tan y 

esc sumado a la fa l ta de educación auditiva , en esa edad, da c o m o 

resultado l os datos descr i tos anter io rmente . 

En la subprueba de lenguaje no hay suf ic ientes i t ems c o m o para ge_ 

nera l i zar el vocabular io a t r a v és del uso de sustant ivos, capacidad de 

abstracción para niños entre 5 1/2 y 7 1/2 años de edad es d i f í c i l . 

Al anal izar los i tems se lecc ionados ( con buen nivel de d i s c r im ina -

ción ) y v e r la confiabi l idad de éstos apl icados a 87 alumnos de los 340 

inic ia les se ve como puede ap l i ca rse la prueba con so l o 13 i t ems en coo r -

dinación v i somoto ra , 12 en d iscr iminac ión auditiva , y 5 en l engua je , pe 

ro se proced ió a ve r la va l i dez de la misma uti l izando la escala de evalúa 

ción ps icomotora , que fue rea l i zada en Medel l ín y la cual debió s e r ap l i -

cada individualmente a los a lumnos , lo que hizo r eque r i r de 4 ayudan-

t e s , prev iamente entrenadas , pera ag i l i zar la. r e co l e cc i ón de l os datos . 

Si anal izamos el porque de las di f icultades de nuestros niños para con 

testar la prueba tal c omo v iene de Chi le , tenemos que cuest ionarnos ace r -

ca de nuestro nivel educativo; Encontramos c omo el M i n i s t e r i o de Edu-
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cación Nacional so lamente en los úl t imos años ha dado importanc ia a 

la educación p r e - esco lar y por lo tanto a nivel departamental aun no 

ex is te un curr iculum igual para todos los es tab lec imientos que i m p a r -

ten es te tipo de instrucción, lo que t rae cons igo una s e r i e de p rob l emas 

para l os niños, dada la falta de preparac ión del p r o f e so rado y de l o s 

p r og ramas . 

Sobra dec i r que los patrones soc i o - cul tura les nuestros y l o s ch i l e 

nos son muy d i f e rentes , p e r o de todos modos los niños deben l o g ra r 

en el p r e - esco lar desa r ro l l a r las aptitudes necesar ias para no tener 

t rop i ezos en la lectura y escr i tura cuando sea el momento de ap ren -

der las . Una de las tareas de mayor responsabi l idad por par te de los p r e -

esco la res es preparar a los niños para la ut i l i zación de l os s ignos g r á -

f i c o s como eslabón del p roceso educativo y ent re sus funciones , d ichos 

establec imientos , deben brindar act iv idades , expe r i enc ias y mater ia -

les que desarro l lan las estructuras básicas para la adquis ic ión de la l ec to -

escr i tura . P o r lo tanto, debe ex is t i r una plani f icac ión entre el currículo 

de p r e - esco lar y el de p r imer año de p r imar i a para que haya una v e r d a -

dera art iculación de los dos n ive l es , al extender las técnicas , proced i -

mientos y r ecursos de la didáctica del p r e - e sco l a r para l o g r a r una tran-

sic ión natural y una paulatina adaptación f r en t e a las nuevas ex igenc ias 

de la escuela p r ima r i a . 

C o m o en nuestro país no existe dicha ar t icu lac ión, l o s niños presentan 
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prob lemas pare la lectura y escr i tura ; o t ro problema que inf luye en 

la disparidad de c r i t e r i o s para la educación p r e - e sco la r es el deseco-

noc imiento de los padres de fami l i a de la importancia que t iene para 

el niño la educación p r e - e s co l a r , ya que consideran que el niño va 

al Jerdin a jugar y perder el t i empo, y la ignorancia de muchos edu-

cadores con respec to al d e s a r r o l l o de los niños. 

Como puede o b s e r v a r s e , el estudio es de gran in terés ya que ha da_ 

do un aporte grande para p r o f e so r e s , Ps i co r i en tadores , P s i c ó l o go s y 

pro fes iona les re lac ionados con la educación , pues se d e m o s t r ó que es 

un e r ro r apl icar la P . F . B . en Medel l ín c omo se está haciendo, sin ha 

ber l e estandarizado antes para nuestro medio y sin tener en cuenta 

nuestro nivel educativo, social y cultural , por l o q u e r e comendar í a que 

s i e m p r e que se vaya e explicar un test , a s í haya s ido e laborado en un 

país de hable hispana, debe es tandar i zarse a nuestra población , ya que 

hay grandes d i f e renc ias de un país a o t ro , pues cada uno t iene su p r o -

pia cultura. Con el presente estudio no se estandar izó dicha prueba si 

no que se proced ió a v e r si era o no apl icable en nuestro m e d i o , ya que 

le estandarización del m i smo puede s e r tema para o t ro estudio . 

Si se dec id ió ver la aplicabil idad de la P . F . B . en Mede l l í n , fué por— 

que esta prueba , por el hecho de haber s ido elaborada en Ch i l e , ha s i -

• y. 
do considerada en nuestro medio como apl icable a el sin haber le some-
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tido antes a una estandarización y ha s e r v ido de base para estudios . 

En la actualidad muchos Ps icó logos al igual que educadores la ut i l i -

zan en su f o rma original y al r ea l i za r el presente estudio se ve el e r r o r 

tan grande en que se ha incurr ido, es necesa r i o , antes que nada camb ia r 

en algunos i tems palabras c omo car tera en lugar de bolzón, c o l o ca r una 

pata de animal en lugar de un pie humano; en la últ ima parte de la sub-

prueba de d iscr iminac ión auditiva, a lgo que desor ienta a los niños e s , 

el tamaño de algunas f i guras , en la subprueba de lenguaje algunos de 

l os i tems no se lecc ionados se prestan a confusión , todo lo an te r i o r , su_ 

mado a el nivel esco lar nuestro, l l eva a la conclusión de ut i l i zar el 

test con los i t ems se lecc ionados pe ro para hace r l o deber ía r e v i s a r s e nue-

vamente estos i tems y ver la posibil idad de aumentar el número de e l l o s , 

espec ia lmente en la subprueba de lenguaje , asi m i s m o se cons idera de 

gran importancia dar a conocer los resultados de es te estudio a los p r e -

esco l a r es que permi t i e ron la obtención de l os datos y a las d i f e r en tes uni-

ve rs idades y centros donde se aplique la P . F . B . sin haberla es tandar i za -

do para que no se proceda a predec i r rendimiento en lectura y esc r i tura 

en los niños part iendo de una base e r rónea . 

, . 

A l r ea l i z a r la invest igación se encontró va r i a s l imi tac iones c o m o fue , an-

tes que nada, poder saber cuáles eran los es tab lec imientos de p r e - e s c o -

lar part icu lares adscr i tos a Ta Secre tar ía de Educación ya que ninguna de 
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Las o f ic inas de dicha Sec re ta r i a , ni en el Dane poseen dicha i n f o r m a -

c ión , a pesar de que cada año todos los establec imientos de educación 

deben presentar ante dichas entidades , un in fo rme comp le to , a m a r z o 

31 con el número de alumnos , sexo y edad entre o t ros ; por todo lo 

a n t e r i o r , fue necesar io r e c u r r i r a los j e f e s de los 14 núcleos educativos quienes 

muy amablemente pudieron ayudarnos en l o g r a r dicha 

in formac ión . 

Otra de las l imi tac iones fue la fa l ta de co laborac ión de v a r i o s establecimientos 

en que no permi t i e ron apl icar la prueba aduciendo diferentes razones . 

Fue d i f í c i l conseguir e l numero de niños con los requ is i tos r e q u e r i -

dos en cada estab lec imiento , ya que en la mayor ía en un m i s m o nivel 

t ienen niños de 4 , 5 y 6 años, so lo en los co l eg ios que tienen la p r i m a -

r ia y el bachi l lerato , tienen grupos grandes ( 35 a 40 alumnos ) con 

niños de estas edades pero en su mayor ía ya sabían l e e r lo que no per 

mi t ía tomar los para el estudio. 

El incumplimiento de algunos co l eg ios pera fac i l i t a r el personal de 

niños a la hora concedida con anter ior idad, entorpec ió la ag i l idad para 

la r eco l ecc ión de los m i s m o s . 

Haber rea l i zado la tes is sola d i f icul tó mas el estudio pues fue necesa-
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r i o conseguir una persona y entrenarla p rev i emente para que me e c o -

pañase en la r eco l ecc ión de los datos. 

Fue d i f í c i l e fectuar el re tes t pues algunos de l os es tab lec imientos que 

sa l i e ron se lecc ionados al azar no quis ieron co laborar para una segun-

da prueba y fue aun más d i f í c i l conseguir en donde ap l i car la prueba 

de escala de evaluación ps icomotora para c o r r e l a c i ona r l a con la de 

Funciones Bás icas . 
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ANEXO v 

CARTA A LOS DIRECTORES DE LOS COLEGIOS 



UNIVERSIDAD 
DE 
A N T I O Q U I A 

Medel l ín ,Abr i l 12 de 1.982 

Hermana 

Margarita Gutierrez 
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Ciudad 

Através del Centro de Investigación de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Antioquia,se está realizando actualmente una in -
vest igación orientada a relacionar el rendimiento en la lectura y en 
la escr i tura entre niños de 5? a 7i años de edad» 

Con ta l propósito,se precisa obtener la información de d i f e rentes 

pre-escolares de Medellín.La Inst i tución que usted d i r i g e ha sido 

seleccionada al azar para proveer parte de la información requerida. 

La investigadora responsable es la señora VICTORIA EUGENIA VELASQUEZ 
DE MOORE,identificada con cédula d ciudadanía # 32.it7if.263 de Mede-
l l í n ,portadora de la presente. 

Agradecemos su interés y cooperación en este proyecto de inves t i ga -

ción. 



ANEXO vi 

INSTRUMENTO DE LA PRUEBA DE FUNCIONES 
BASICAS CON ITEMS CORRECTOS 























ANEXO v i i 

INSTRUMENTO E INSTRUCCIONES DE LA ESCALA DE 

EVALUACION PSICOMOTORA 



DIRECCIONALIDAD 

1. Señala con una cruz las personas que van hacia la izquierda 

2. Une con una l ínea el niño con el balón que está arriba. 

3. Señala con una cruz las personas que caminan hacia la derecha 
4. Arranca del punto ro jo , cada vez que te diga una dirección tu trazas 

una l ínea de un cuadrito.(para formar una cruz) 

5. Señala con una cruz las personas que bajan por las escaleras 
6. Traza una l ínea en el papel de izquierda a derecha 

7. Cabina hacia atrás 
8. Camina hacia la derecha 
9. Camina hacia la izquierda 
10. Sigue con los o jos el objeto que voy a mostrarte 
11. Parado entre dos s i l l á s , s i en ta t e e n la s i l l a que está a tu lado 

derecho. 

COORDINACION ESPACIO TEMPORAL 
1. Organiza estos dibujos para formar un cuento(3 f ichas) 
2. Organiza estos dibujos para formar un cuento ( 5 f i chas ) 

3. Señala con una cruz el niño que está mas l e j o s de la casa 
4. Cuando escuches el palmoteo acelerado, corr§F cuando sea lento, camina 

5. Continúa colocando las bol i tas de igual forma a como se empezó 
6. Señala con una l ínea el camino que conduce el mico hasta l o s bananos 
7. Mira esta plaza. Pon el carr i to en este s i t i o ( aba jo mano izquierda, 

ahora condúcelo hasta la i g l e s i a por la ca l le 
8. En la plaza,devúelvete hasta la casa donde hay un niño en la ventea 

9. En la plaza por el camino mas corto l l e v a el carr i to a la venta de heladas 

10. Dpale la vuelta a la plaza 

11.Toma el mart i l lo y clava el pa l i to en la table 
12.Mira las señales del piso, sal ta con ambos pies de una en una 

13. Colócale a esta cara en su lugar , los o j o s , l a nariz y la boca 
14. En el tablero de c lav i jos ,cop ia esta muestra (cuadrado) 



LATERALIDAD 

1. Levanta tu mano derecha 

2. Señala tu pierna izquierda 

3. Levanta tu mano izquierda 

4. Señala tu pierna derecha 

5. entrégame el l áp i z con la mano derecha 

6. Patea la pelota don el pie derecho 

7. Recibe este objeto con la mano izquierda 

8. Salta en patasola con el pie derecho f i j o en el suelo 

9. Tócate tu o jo derecho con la mano izquierda 

10. Tócate tu ore ja izquierda con tu mano izquierda 

11. Tócate tu mana pierna izquierda con tu mano derecha 

12. Tócate tu pierna derecha con tu mano izquierda 

13.Cóge el l i b ro con la mano derecha y pásalo a la izquierda 

14. Estira tus brazos hacia arr iba ,ba ja el i zquierdo, luego el o t ro . 

15. Estira tu brazo izquierdo hacia adelante y tu brazo derecho hacia 

arr iba. 

ra tu brazo izquierdo hacia arriba y tu brazo derecho hacia 

e l lado 

17. Est ira tus brazos hacia atrás 

18. Saca tu pie izquierdo hacia atras 

19. Est ira hacia atrás tu brazo izquierdo y tu pie derecho 

20. Acostado con las piernas levantadas: baja la pierna derecha 

21. Acostado: Levanta tu brazo derecho 

22. Acostado:Estira el brazo izquierdo hacia el lado. 














