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I N T R o o u e e I o N 

En los 6ltimos años pruebas numerosas han demostrado que 

proporcionando a los ni~os pequeños experiencias tempra

nas, y enriquecedoras logrará efectos sumamente positivos 

en su desarrollo futuro. Cuantas más experiencias tenga, 

más querrá tener. 

En nuestro país no es mucho lo que se ha hecho al respe~ 

to, existen bastantes guarderías, sobre todo de bajo ni

vel socioeconómico, las cuales carecen de programas de -

estimulaci6n, y si existen no llegan a cumplir su finali 

dad. 

El objeto del presente trabajo fue.el aplicar un progra

ma de Estimulación Temprana sobre Desbrrollo Motor, tan

to en la categoría motora Gruesa, como Fina, para cono-

cer la eficacia del mismo. 

Dicho estudio se llevó a cabo en dos guarderiasr ubica-

das ambos en la misma zona y pertenecientes a mercados. 

En cada una se seleccionaron dos grupos de diez niños -

con edades entre uno y dos y medio años. 

A un grupo se le denominó gru~o experimental (GE)i y al

otro grupo testigo (GT). 

A los niños del grupo experimental, se les aplic6 la Es

cala de Desarrollo Psicomotor Brunet-Lezine y los objeti 

1 u 



vos del progr,arna (condición de pretest)t después se tra

baj6 con ellos durante cuatro meses, al finalizar el --

tiempo se evalu6 nuevamente con lo Escala Brunet-Lezine~ 

y los objetivos (condici6n de postest). 

A los niños del grupo testigo se les aplicaron las mis-

mas evaluaciones de las condiciones pretest y postest -

del grupo experimental. 

He partido de lo general, tratando de dar un panorama de 

lo que es el Desarrollo Motor, expongo algunas Teorías 

sobre Estimulación Temprana, para finalmente presentar 

la metodología, el programa y las evaluaciones que se a

plica ron. 

Estoy convencida que cuanto más conozcamos acerca de los 

procesos que conforman nuestras vidas.tanto mejor prepa

rados estaremos para intervenir de modo positivo' en es-

tos procesos. 



.. 
CAPITULO 1- DESARROLLO DEL NIÑO 

·· .. 
l.1- Concepto de Desarrollo-

El desarrollo ps~quico, que _empie~a al nacer y termino en 

la edad adulta, se puede comparar con el crecimiento orgá

nico: al igual que este dltimo, consiste b6siccmente en -

una marcha hacia el equilibrio. El desarrollo es, por lo -

tonto "una progresiva·,equilibraci6n, un perpetuo pasar de

un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio su 

perior. (Piaget,1975) 

Spitz (1974), define el desarrollo del niRo como un deso~

rrollo lento que conduce de los estados primitivo~ o for-

mas más complejas. 

El desarrollo psicol6gicd se genera por los cambios progr~ 

sivos de la forma en que la conducta de un organismo obra

reciprocarnente con el .ambiente. (Si jou 1975) 

Erikson (1959), denomina "principio epigen6tico" al deso~

rro11o humano, el cuol establece que todo ser humcno que-

crece tiene un plan básico, y que del mismo surgen todas -

las partes y constituyen un todo funcionante. 

Con base en estas definiciones se puede decir que el desa

rrollo se va dando por etapas y estas siempre van a tener

una direcci6n progresiva hacia la madurez ~el individuo. 

El objetivo del estudio del desarrollo del niRo consiste -

en descubrir patrones no~males de desarrollo y determinar-
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cuando se producen desviaciones y qué las ha causado. Como 

las modificaciones están en función de la edcd, el psic61~ 

go del desarrollo trata de averiguar qué las causa y de --

qué forma afectan lo conducta del niño. 

A pesar de los numerosos obstdculos con que se encuentra -

el estudio del desarrollo humano, hoy suficiente informa--

ción para poder ver cuál es su forma y saber que hay cier-

tos factores que influyen sobre 'l como son la maduraci6n, 

el aprendizaje, la herencia y el ambiente, entre otros. 

Para poder apreciar plenamente el esquema de desarrollo 

despu's del nacimiento del nifio, se tiene que saber qu~ es 

lo que ocurre. antes de nacer. Por eso es que el estudio 

del desarrol1o del nifio comprende hóy en día el período 

que comienzo con la concepción y se extiende hasta el pe--

ríodo de la adolescencia. 

1o2 Desarrollo prenatal-

La vida no comienza en el nacimiento sino de unos 270 a --

284 días antes,durante ese per!odo prenatal se ha verifica 

do un desarrollo verdaderamente prodigioso. 

"Se ha comprobado que existen ciertas formas de sensaci6n-

y de actividad antes del nacimiento; el niño vive un deter 

minado número de experiencias percibe alguna cosa de mane-

ra vaga y difusa y es muy posible que se produzcan en 61 -
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o se u r a s va r i q_c i o n e s d e ton a 1 i dad a f e e t i va , en e 1 s en t i 

do de bienestar o malestar. Se cree tombi6n que puede-

hablarse de un psiquismo prenatal, oportunamente cali-

ficado de nebuloso por los autores y del cual se cono-

ce muy poco, pero que constituiría quizá, esa base in-

deleble en la que se insertan todas las impresiones ul 

teriores 11 (1 ). 

Se ha hecho una division en tres etapas de este desa--

rrollo: la germinal, la embrionaria y la fetal. 

La germinal- abar'ca aproximad.amente de 1 O dios a 2 se-

manas contadas a partir de la fecundación se coracteri 

za por una rápida división celular y un subsiguiente -

aumerito de lo complejidad del organismo. 

La etapa embrionaria- Va desde la segunda hasta lo oc-

tava semana, se caracteriza por el rápido crecimiento-

y la d1ferenciac~6n de los principales sistemas u org~ 

nos del cuerpo, 

Debido a est~ acelerado crecimiento y desarrollo, tie-

ne esta época el mayor grado de vulnerabilidad a la in 

fluencia del medio ambiente prenat~l. 

La etapa fetal- abarca desde la octavo semana, hasta -

el nacimiento, se caracteriza por el rdpido crecimien-

(1) Papalia Diane E y Sally Wendkes G. Psicoloqía d!~l - -· 
Desarrollo p.147 
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to y por los cambios que se operan en el cuerpo, que son --.. 
~ 

provocados por las diferentes tosas del crecimiento de las-

distintas partes del cuerpo. 

( 
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Capítulo 2- Desa~rollo Motor del niRo. 

-. ... 
2 .1'"- Características del Desarrollo Motor~ 

Los primeros aRos del ser humano son cruciales para su 

desarrollo futuro; ellos constituyen un periodo críti-

co desde el punto de vista de alimentaci6n, la salud y 

el desarrollo de lo inteligencia y personalidad. 

Constituye al mismo tiempo la base de toda actividad 

psíquica constructiva. Los conocimientos que se adqui~ 

rpn estarán cimentados en ella, ampliamente condiciona 

dos por las operaciones psíquicas de lo 1a. fase de la 

vida. 

El desbrrollo físico y motor normal se presentan con -

una secuencia ordenada, sin embargo existen diferen-~-

cías individuales en reiaci6n cpn la edad en la cual -

se alcance el desarrollo. Para que se alcance el deso-

rrollo del control muscular, es necesario la madura~--

ci6n de las estructuras neuronales los.huesos, los mds 

culos y los cambios de las. proporciones corporales así 

como de las oportunidades de aprender como usar los --

distintos grupos musculares de una forma coordinada. 

No es posible el aprendizaje mientras la maduroci6n no 

se haya alcanzado; aunque las influencias ambientales-

fuertes son necesarias para acelerar o retrasar el de-

sorrollo. 
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Entre el nacimiento y la edad de tres años, intervie--

~nen en el niño numerosos factores que lo transforman -.. 
en un ser coda vez mós complejo y evolucionado. El as-

.. 
pecto más objetivo de la evoluci6n en estos primeros -

años es el Desarrollo Motor. 

Se le llama Desarrrollo Motor al proceso de la adquisi 

ción gradual de habilidades que involucran movimiento. 

El Desarrollo Motor se divide en grueso y tino. Las ha 

bilidades del Desarrollo Motor Grueso tratan de· los rno 

vimientos toscos implicados al rodarse, sentarse, cami 

nar 7 subir escaleras y correr; mientras que las habili 

dades Motoras Finas comprenden movimientos m6s preci--

sos y necesarios para actividades tales como tomar cu-

bos y pequeñas pelotas, apilar los cubos, mahipular uri 

16piz, e"Ec .. 

"Durante las primeras semanas despu's del parto el De-

sarrollo Motor progreso r6pidamente. El recién nacido

müestra una inmadurez neuro16gica que hace que la may~ 

ría de sus movimíentos sean masivos y globales. Pueden 

ser activados o inhibidos por cualquier estimulaci6n -

externa como por ejemplo un ruido o la aparici6n de --

una persona en su campo visual. Estos movimientos son-

causales e incoordinados, pero en poco tiempo, las oc-

tividades masivas se van convirtiendo en movimientos -

voluntarios y coordinados. Gradualmente va logrando --

• 



-7-

control sobre sus múscü"ios que le ayudan o dar respue2. 

tas específi~as. En vez de mover todo el cuerpo es e~ 

paz de poner en occi6n solo cierto grupo de m~sculos"-

( 1 ) 

Existe un orden normal en la presentación del Desorro~ 

llo I•~ot.orp que con base· en estudios experimentales han 

dividido en fases según la secuencia del control muscu 

- · ]-:·;:- i y han precisado las edades en que el niño es ca--

paz de controlar lqs diferentes partes de su cuerpo. 

En el anexo a, se presenta el cuadro de Desarrollo Mo-

tora 

El Desarrollo Motor depende de cinco hechos o caracte-

rísticas que presentamos a continuación: 

a) El desarrollb del control muscular depepde de la mo 

duraci6n de las estructuras neuronales, los múscu--

los y los cambios de las proporciones corporales, 

os~ como de la oporttinidad de aprender como usar --

los distintos grupos mu~culares de una forma coordi 

nada. 

b) No es posible el aprendizaje mientras la maduraci6n 

no se haya manifestado. E~ imposible ense~ar a un -

niño movimientos de habilidades si su sistema ner--

vioso y sus músculos no se han desarrollado lo bas-

tante como para aprovecharse la ensefianza. 

(1) Hurlock, Elizabeth B. Desarrollo Psicol6gico del 

f ' 
niño p. 186 

• - .. ~ .. -=--< • '~' -· 

·.~-· . '~:-:7~:;~.:~.~~.;;-~.i~~~~;.:{~ 
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e) El-Desarrollo Motor se ajusta a una pauta predeci--

ble. La secuencia· cefolocaudol del desarrollo comi-

enzd antes del nacimiento, en el mismo·orden que lo 

har6 despu&s, los primeros movimientos fetales son-

mayores en la cabeza que en las piernas. Hasta que-

no termina el período prenatal la actividad en las-

piernas no se hace tan intenso como en lo regi6n e~ 

fÓlica. Al principio de la primera infancia son ma-

yores los movimientos en la región de la cabeza que 

en el resto del cuerpo. Conforme maduran los meca--

nismos neuromuscula~es del niña van siendo m6s y m~ 

jo~ controlados lo~ movimientos del tronco, y m6s. -

tarde las piernas. 

d) En la pauta del Desarrollo Motor hay pautas precie--

cibles. Por ejemplo, un niño antes de poder camin(;r 

primero hecesita sentarse, gatear y pararse solo. 

e). Existen· diferencias individuales en· l_a velocidad 
":" ., 

del De~arrollo Motor. A~n cua~do se ajusta a una 

pauta inflexible en sus aspectos principales, hay -

dif9rencias individuales en los detalles, sobre to-

do con respecto a las edades en que cada niño llega 

a cada fase. 



: .l .. • : ~ . . . 

-9-

2.2- F~ndamentos de la Activi~ad Motora-

"Con objeto de examinar a fondo la complejidad del De-

sarrollo Motor, es necesario analizar la actividad mo-

tora en sus partes componentes intrínsecos. Puesto que 

todos los componentes so~ muy dependientes entre sí y-

se entremezclan, el aislamiento de cada uno es en rea-

lidad artificial y resul~a solo un intento para expli-

car mejor las complicaciones involucradas~ (2). 

Existen ciertos "elementos b6sicos" de la actividad mo 

tora, que apoyan funciones motoras·específicas, como -

son la habilidad en la postura, ·el equilibrio y la 

·coordinaci6n, que al 6ombinarse e integrarse condu6en-

al ~esarrollo de habilidades, como se detalla en el si 

guiente cuadro. Estos componentes operan en el cuerpo~ 

como un marco estructural integrado constituido por --

los sistemas musculoesquel~ti6o Y neuromotor. 

Cuadro de componentes de la actividad motora. 

Elementos Básicos Funciones Motoras Habilidades 

Estabilidad en la postura Sentarse 

Tono 

Control 

Fuerza 

(2) R.B. Jonhston 

Movimiento 

Coordinación 

Equilibrio 

Oeveloprnental Desorders 

Caminar 

Correr 

Alcanzar al 

go manipu-

lor. 

p. 18 
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~- L~s elementos b6sicos apoyan funciones motoras espec{-.. 
ficos las cuales, a su vez,se combinan e incorporan p~ 

ra·desorrollor ciertas habilidades·. 

2.2.1- Sistema músculo-esquelético. 

Este sistema consiste básicamente en un saco de huesos 

conectados por un complicado-arreglo de rn6sculos. La_~ 

posición del esqueleto (postura) así como cualquier -

cambio en 'l (movimiento), depende de la actividad de-

los músculos que los ligan. Un músculo individual está 

muy limitado en su repertorio de actividad. (todo lo --

que puede hacer es contraerse o relajarse); se ocorta

por contracci6n y se alarga por relajaroient&. Los m6s-
. ' , , . . , ·. . ,. '. " 

culos individuales forman un paquete uniendose a otro-

grupo de mdsoulos. El papel que juegan estos grupos e~ 

pec!ficos depende de la manera en que estén ordenados

y ligados a los huesos, es decir, la ~osición relativa 

de.los huesos est6 determinada por la ndturaleza del 

jalón o tensión {tono) de los músculos que rodean su 
. , 

uni.onº 

2.2.2- Sistema Neuromotor. 

El sistema neuromotor est6 formado esencialmente por 

los componentes centrales del cerebro y de la médula 

espinal, y por componentes de los nervios periféricos-
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y sus músculos adheridos . 
. ~ 
La actividad muscular se genera por un impulso eléctri 

co .. transmitido a trav~s de los nervios perif6ricos que 

emanan de la m'dula espinal. La m~dula espinal est6 --

constituído por una serie de conductos que envían men-

sajes (vía impulsos eléctricos) entre el cerebelo y 

los nervios perif,ricos en ambas direcciones. En el ce 

rebro existe a su vez un cierto número de centros que-

tienen diversas responsabilidades en las funciones mo-

toras, según se detallará más adelante. 

2~2.3~ Elementos de la Funci6n Motora-

2.2.3.1. Tono- El tono muscular se refiere al grado ~e 

tensi6n o contracci6n d~l ~úsculo. Cuando el grado de-

contracci6n es constante la posici6n relativa del hue-

so se considera fija manteni,ndose cierta postura. La-

postura vertical que muestro el hombre se mantiene por 

unci constante tensi6n muscular que proporciona un opo-

yo continuo a las caderas, rodillas, espalda, cuello,~ 

etc. Ciertas posturas de brazos y manos pueden mante-

nerse para permitir una eficiente manipulación de los-

dedos y el desarrollo de los habilidades motoras finas. 

Si no se mantiene esta postura de tono, el saco de hue 

sos se derrumba. 
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Rodeando cada articulación o unión de huesos, e~iston-

arreglos de hoces muicu1ares que act~an de manero opu-

esta (ahtag6nicamente); normalmente se mantiene un de-

liccdo balance del tono por fuerzas opuestas para con-

servar el esqueleto en la postura m6s eficiente para -

realizar las actividades deseadas.Cuando hay un desba-

lanceo en lo distribución del tono flexor, por ejemplo, 

si hoy un excesivo tono flexor en el codo, se mantiene 

la postura predominante de flexi6n. 

Además del papel que juega el tono para mentener la p~ 

sici6nv sus cambios son responsables del movimiento. -

El grupo de m6sculos llamados "f lexores" aumentan r6pi · 

damente su tamaño contrayéndose y causando flexión en

las uniones, haciendo que los huesos se acerquen uno a 

otro. Adem6s el grupo E de loi m6sculos llamados "ex~~ 

te~sores", trabajan en oposici6n a los flexores de tal 

forma que cuando su tono aumenta por contracci6n, ende 
. t-! • 

rezan los huesos en el codo es lo que se-llama extens~ 

bilidad. Por tanto cuando se genera movimiento~ l.os 

grupos de músculos F y relajación o alargamiento de 

los músculos E. De la misma manera se notan acciones -

recíprocas si el movimiento deseado es lo extensión 

del codo. 

En el ni~o pequeRo (de O a 2 aRos), el tono muscular -
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-. SE'. .. va adecuando a cada nivel de edad. Por ejemplo, en-
'" 

un reci6n nacido es normal que doble al máximo el m~s-

lo·:sobre la pelvis y lo pierna extendida, forrnando un

ángulo de 90°, mientras que para un niño de dos años -

no es normal. 

2.2.3o2- Control- Ya que los músculos individuales no-

actúan eficientemente cuando están aislados, hoy nece-

sidad obviamente de un control m6s complejo que monte~ 

ga la propia postura y genere movimientos coordinados. 

El. centro o punto focal para el control, no se encuen

tra eri los. propios músculos sino en el cerebro, el 
':· 

cual toma el "papel de un direc.tor de orquesta dirigí e~ 

do e i~tegrando va~ias actividade& motoras. Para la ma 

yor parte el cerebro "piensa movim~entos" y env!a un -

cúmulo de mensajes simultáneamente a varios grupos de

m6sculos a trav's del cuerpd y!a m&dula espinal y ner

vios perif,ricos, para g~nerar una actividad motora e-

fectiva. 

La forma como estos mensajes se envían desde los dife-

rentes centros del cerebro es muy simple. Los impulsos 

el~ctricos del cerebro son o de naturaleza positiva y-

estimulante o bien de una noturalezo negativa e inhibi 

torioº Si el grupo de músculos dado recibe predominan-
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tementc fmpulsos negativos e inhibitorios, se rclajar6. 
~ 

~ 

Así, en la coordinaci6n de movimientos de flcxi6n del-

codo los mdsculos flexores recib~r6n predominantemente 

impulsos estimulantes, mientras sus antag6nicos exten-

sores recibirán impulsos inhibitorios. Para generar e~ 

te tipo de funci6n efectiva, existen numerosos centrGs 

de control activo en el propio cerebro. 

Los centros cerebrales superiores, loca+izados en la -

corteza frontal son conocidos como los centros motores 

primarios y son responsables de la generaci6n de la oc 

tividad motora consciente o voluntaria. Cada vez que -

se desea hacer un movimiento ah~ se origina un mensaje 

y desciende a.trav's de lo~ centros cerebrales.i~feri~ 

res, m'dula espinal y n~rvios perifGricos, al grupo a-

propiado de m6sculos para su ejecuci6n. Ademds hay ci-

ertos modelos aprendidos de actividad motora, tales e~ 

rno caminar, nadar, andar en bicicleta,· tocar el piaho, 

que, aunque voluntarios, no son generados en fOr~a to-

talmente consciente. Estos modelos¡ almacenados en la-

corteza, se activan y generan por control voluntario.-

En contraste, los centros cerebrales inferiores, los--

cuales incluyen el cerebelo, ganglio basal, aparato --

vestibular y otros centros en la base del cerebro- pr~ 

porcioncn la mayoría de los componentes inconscientes-
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o involuntarios de la actividad motora. Ellos contribu 
.. 

ye"n a lo eficiencia del sistema motor de numerosos for 

mo~. Cuando un mensaje para un movimiento voluntario -

pasa, (procedente de los centros superiores) por los -

centros inferiores, éstos añaden información adicional 

al mensaje e influyen sobre la precisi6n, suavidad y ~ 

jecución fluida del movimiento deseado. 

Los centros motores inferiores son adem6s, responsa---

bles de los elementos inconscientes del control de po~ 

tura, es decir, ellos inician ligeros cambios en el t~ 

no muscular que son necesarios para mantener el equili 

brio ~ el b6lance. Por ~jemplo, cuando uno se resbala-

por pisar una c6scara de pldtano, los movimientos. auto 

máticos resultantes y las contorsiones del cuerpo gen~ 

radas para mantener la posici6n vertical, son el resul 

todo de los actividades coordinadas de los centros ce-

rebrales-i_nferiores.- ·.· 

Al ·nacer los mecanismos de control activo se encuen---

tran en los centros cerebrales inferiores, que son los 

únicos que actúan enteramente, ya que los centros cor-

ticales superiores del cerebro están inactivos e inma-

duros. Sin embargo, a medida que la maduración progre-

so, los centros superiores que generan actividad moto~ 

ro voluntaria van siendo influyentes. Hay un aumento -
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gradual en la~antidad y -calidad de los movimientos vo-

luntarios con una supresi6n de los modelos involunta~ios 

m6s primitivos de movimiento motor generados por los cen 

tres motores inferiores. Es precisamente este cambio en-

ia continuidad de los mecanismos de control involuntario 

voluntario lo que es ~an vital pa~a el progreso del desa 

rrollo motor. 

2.2.3.3- Fuerza- El elemento final que contribuye a la -

función motora es la fuerzo. En una función dada la fuer 

za sirve para mantener una cierta postura o para propor-

cionar un determinado movimiento. Aunque el elemento de~ 

fuerza es básico para la mayoría de la funciones motoras, 

un gran número de factores intervienen en su desarrollo. 

Se piensa con frecuencia que el factor m6s determindnt~-

en la fuerza es el tama~o del~m6sculo. Mientras más gro~ 
-

de es el m6sculo mayor es la fuerza que pueda ejercerse. 

Aunque b6sicamente ésto es cierto, el tamaño es un fac--

tor de menor importancia en la fuerza efectiva. Los foc-

tores m6s importantes dependen de lo propia coordinaci6n 

de los actos musculares. 

Igualmente,· si hay posturas anormales que conduzcan a --

problemas de posici6n, sobrevendr6 una aparente debili--

dad. La fuerza por tanto influye y es influida por mu---
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ches componentes de la actividad motora, y no puede con-

siderarse que solo sea-una funci6n del t~m6Ro del m~scu-· 

lo. 

De estp manera, la actividad motora normal depende de e-

sos factores y requiere de la unidad de todos los miem--

bros de los sistemas m6sculoesquel6tico y neuromotor. --

Los defectos en los elementos de la actividad motora con 

las subsecuentes ciencias en función? conducirán a dete-

rioro de adquisición de habilidades aunque estos defec--

tos puedan ocurrir .en cualquier parte del sistema, se 

considera que es de particular importancia la función o-

el papel del eoordinador, que es el cerebro. 

2.3 Influencias del medio ambiente en el Desarrollo Mo-

tor-

El medio ambiente desempeRa un papel muy importante en -

la determinación de las capacidades motoras. 

Waynes Denis (1960), demostró en forma evi-~ente la fun--

ci6n vital que el medio ambiente desempeRa en la edad 

cronológica y en el estilo del desarrollo motor de un ni 

Ro, con un estudio efectuado en tres instituciones Iraní 

es, en el cual comparó el desarrollo motor y la manera -

de tratar a los niRos por parte del personal~ 

En las dos instituciones en que los niños eran extremada 
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mente retrasa~os desde ei punto do vista motor, se descu 

bri6 que el personal tenía exceso de trabajo y casi nun-

ca trataba de estimular a los niños. Los beb6s rn6s pequ~· 

Ros pasaban la mayor par~e del tiempo acostados boca a--

rriba en sus cunas; comían de biberones afianzados, nun-

ca se les ayudaba a sentarse no se les ponía boca abajo, 

no tenían juguetes y no se les sacaba de la cuna hasta -

que fueran capaces de sentarse sin apoyo. Una vez que el 

niRo se sentaba y era puesto en el-suelo, no teriía mue~-

bles que fueran de su tamaño ni ninguna clase de elemen-

tos para jugar. 

En contraste, ~os nifios de la tercera insti.tuci6n que --

mostraron niveles normales de desarrollo motor, eran ali 

mentados en brazos por el personal, qae había sido entre 
.· -

nado especialmente en puericultura. Durante el tiempo --

que los niRos permanecían en la cuna, se les ponía boca-

abajo y se les ayudaba a sentarse; pasabctn la mayor par-

te del tiempo en corrales desde la ed&d de cuatro meses-

y tenían muchos juguetes. 

"~uando los dos primeros grupos aprendían a desplazarse

lo hacían sentados m6s bien que gateando._Es decir que -

se movían. sentados empuj,ondq el cuerpo haci·a delante con 

los brazos y los pies, en vez de gatear con las manos y-

las rodillas. Debido a que nunca se habían colocado ha--
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cia abajo, no habían tenido la oportunidad de aprender e 

iev~ntar lo cabeza ~n esta posici6n o tira~ los brazos y 

piernas por debajo del cuerpo, que son movimientos necc-.. 
sorios paro gatear. Además como nunca se les había ense-

~ado a sentarsev no habían podido aprender a levantar la 

cabeza y los hombros para ser capaces de sentarse a la e 

dad norma1n(3). 

En el ejemplo anterior se observa que en "un ambiente e~ 

pobrecido es difícil que los bebés prosperen, y o menudo 

no responden a ningún estímulo, su desarrollo del lengu~ 

je se retrasa así como su desarrollo motriz y el apego 

nórmal 6 otras personas" (4). 

El niRo nace con un repertorio de habilidades y ciertas-

caracterrsticas individuales. Pero el medio ambiente eri-

que vive influye también enormemente: el niño responde -

solo a los estímulos que tiene a su disposici6n y si no-

los hay no puede aprender a responder posteriormente.a -

nuevos estímulos. 

2.4 Importancia de la Estimulaci6n Temprana en el Desa

rrollo Motor. 

El desarrollo de las habilidades motrices es un aspecto-

del aprendizaje humano mucho m6s importa~te de lo que la 

(3) Papalia, Diane E. Sally Wendkos O. Psicología del -

Desarrollo p. 147 

(4) Spit=er, Dcan R. Formaci6n de conceptos y aprendiz~ 

je temprano. p. 28 
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rnayor~a de las personas creen, ya que est6 estrechamente 
., ~- ~· 

ligado al desarrollo de la inteligencia y es difícil que 

una se pueda dar sin la otra. 

Puede entenderse la estrecha relación existente entre --

percepción y rno~ipu1ación observando a un bebé mientras-

explora un objeto. Los movimientos de lo cabeza,hombros, 

boca, brazos y dedos, en relaci6n con la exploraci6n vi-

sualt muestran la importancia de la coor~inación física-

en la percepción. Sin esta coordinación la información -

que llega a los sentidos sería sumamente limitada; ade--

m6s, el 6xito obtenido por el nifio en estas primeras ex-

ploraciones activas del medio determinar6 su bienestar -

psicológico, así como el significado de la información -

que deducir6 de escis exploraciones. 

Por otra parte la capacidad motriz est6 relacionada con-

la exploración del medio y act6a sobre dicha informaci6n. 

Las habilidades perceptuales y motrices· son interdepen--

dientes, especialmente en función del aprendizaje duran-

te los primeros años de vida. Al hacer una exploración -

sensorial siempre se involucran las habilidades motrices: 

por ejemplo, al contemplar un objeto, si queremos explo-

rarlo o manipularlo, tenernos que mover alguna porte de -

nuestro cuerpo para lograrlo. Por la estrecho relación 

existente entre el aprendizaje perceptual y motor, o es-
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ta etapa se le conoce como aprendizaje perceptivo motor. 

El niño debe tener la oportunidad de manipular una gran-

variedad de material. En el desarrollo motor el oprendi-. 

zoje procede en su mayor porte de experiencias directos; 

cuanto m6s amplias sean éstas, más firmes serdn los fun

damentos para otros futuras. Mientras más variadas' sean-

las pautas de movilidad que se desarrolle, más competen-

te será el niño en la exploraci6n perceptivo motriz.Sin-

embargo debe cuidarse que las actividades sean adecuadas 

al nivel de desarrollo del niño. Para que las habilida--

des motrices sean eficientes se aconseja que éstas sean-

jerárquicas y ~e aprendan en forma progresiva y gradual, 

desde lo básico a lo complejo, adem6s de estimular al ni 

fio alentdndole y present6ndole material tan interesante

y variado como sea posible. De esto se hablará más ampli 
. -

amente en el siguiente capítulo. 
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Capítulo ESTIMULACION TEMPRANA 

3.1 Antecedentes y Definición de Estimulación Temprana. 

Las investigaciones recientes han comprobado que durante 

los 5 aRos de vida una ca~tidod increíble de aprendizaje 

tiene lugar tanto intencional como inadvertidamente. Cu-

anto más intencional sea este aprendizaje y cuanto más -

experiencias tempranas incitantes y enriquecedoras se le 

proporcionen al niño, desarrollará con plenitud su capa-

cidad innata. 

Sin embargo hacia fines de siglo prevalecta la idea de -

que la intei~gencia era fija y el desarrollo estaba pre

determinado genéticamente, fue hasta 1909 cuando Alfred

Bin~t habla de qu~ la inteligen6ia de un niRo puede ser~ 
,· 

aumentada y principalmente la capacidad para aprender. 

Freeman, Holzinger y Mitchell (1928) estudiaron parejas

de niños criados en diferentes hogares y dJmostraro~ que 

existía una mayor correlación entre la inteligencia de -

los niRos y el nivel socioeconómico de sus hogares, que-

entre la inteligencia de hermanos entre sr. 

Newman y sus colaboradores (1937), estudiaron gemelos i-

d'nticos educados en ambientes distintos, las diferen---

cias encontradas en los gemelos en un tiempo determinado 
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demostraron la influencia del medio ambiente. -.. ... 

~en~ Spitz y K.M. Wolf (1945), tuvieron en observaci6n o 

novernta y un niños de un orfanato¡ que habían sido ama--

montados por sus madres hasta los tres meses, luego fue-

ron destetados y separados de sus madres, pasando al cui 

dado de una niñera, a cuyo cargo se encontraban diez ni-

ños y en 
. , 

o casi on es mas, lo cual significaba que recibían 

solo una décima parte de atención materna afectiva, lo -

que se puede considerar como una carencia total de afee-

to. Su desarrollo, que durante los tres primeros meses -

había sido igual que la media de los niRos de la r~gi6n-

en que se hallaba el 'orfanato (E.U.A.), sufri6 un consi

derable retraso no obstante, qu~ en el aspecto material-

los cuidados como: alimeritaci6n, higiene, etc. eran de -

primera. El retraso motor fue evidente, pues los peque--

Ros presentaron una disminuci6n continua en su desarro--

llo 't aL ·final del segundo año alcanzó. una media de :.45% 

~de lo n.orma·l :en" los. test aplicados • . 
Esta observaci6n continu6 hasta los cuatro años de vida, 

observando que a esta edad algunos de ellos no llegaron

ª ponerse de pie, y mucho menos a andar y hablar. 

Te6ricos Conductuales para la estimulación de lactantes-

Siqueland y Lipsitt (1966), fueron los primeros que de--

mostraron que algunas de las respuestas en el repertorio 
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dGl neonato son condicionables, por lo cual el bebé a---
~. ~ 

prende activamente y responde desde su nacimiento o las-

contingencias que se encuentran p~csentes en su medio. -

Estos investigadores realizaron un estudio con bebes ---

de cuatro días de nacidos; lo que hicieron ero presenta~ 

les estimulación tactil en la mejilla, como respuesta o~ 

tuvieron que los niRos movían lateralmente su cabeza ha-

cia la direcci6n de la estimulaci6n, pro~oblemente por--

que 6sta es una respuesta de adaptaci6n 6 1a situación -

de alimentación en el pecho materno. 

Los Investigadores establecieron una línea base en lo ta 

sa de respuestas del ~ovimiento.de cabeza en cada direc

ción. luego reforzaron selec~ivamente el movimiento de -

cabeza hacia un solo lad6 coh reforzamiento primario {s~ 

luci6n de dextrosa con agua) contingente al movimiento -

de lo cabeza hacia el lado derecho, en tanto que los mo-

vimientos hacia el lado izquierdo no fueron reforzados.-

Posieriormente las contingencias fueron cambiadas y la -

tasa de respuestas hacia el lodo derecho se extinguió r2 

pidamente, con adquisici6n de una alta tasa de respues--

tas hacia el lado izquierdo. 

Simmer y Reelly (1969), demostraron que los infantes no-

solamente responden al sonido y discriminan con conside-

roble exactitud un poco después del nacimiento, sino que 

• 
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también-responden al significado que para ellos tienen -

los sonidos. Responden· positivamente a una grabaci6n de

los latidos del corazón llorando menos, durmiendo mejor

y permaneciendo activamente alerta durante los momentos

que no duermen. Responden con evidente angustia y llanto 

cuando escuchan el sonido del llanto, y más aún cuando -

escuchan su propio llanto. 

Smarty y Smarty (1973), demostraron en muchos estudios -

que los niños presentaban capacidad de aprendizaje sobre 

todas la modalidades sensoriales desde el nacimiento. Un 

infante puede hacer discriminaciones entre diferentes di 

mansiones: quinestésicas, olfativas, tactiles y visuales. 

En la Un~versidad de Tenne~see E.U~A. (1976), se trabaj6 

con un grupo de cuarenta niños que presentaban Síndrome

de Down 9 las edades fluctuaban del nacimiento a los 36 .. -

meses. Se les. aplic6 un programa de Estimulacidn Tempra

na, comparando con otro grupo de niños con SÍ~drome de -

Down a los cuales no se les di6 programa.(Las evaluacio

nes se hicieron con la prueba de Desarrollo de Gesell en 

ambos grupos. Las comparaciones en el grupo de desarro-~ 

llo fue~on realizadas tambi6n con niRos con los que se -

inici6 el programo antes de los seis meses de edad. El 

~rograma se bos6 en el concepto de que los niRos con. po

tencial bajo pueden ser favorecidos a trav6s de estimula 
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c1.6n temprana intesiva en 6reas motriz y sensorial. 

padres· estuvieron medi~ día durante diez semanas. Se 

lizaron evaluaciones antes de iniciarse el programa. 

programas se dividieron en dos secciones: niños del 

miento a los 18 meses, y de los 18 meses a los tres 

Los-

reo 

Los 

naci 

años. 

Comparaciones hechas entre el grupo control y experimen

tal en el área motriz demostraron que conductas como el

control de la cabeza, sentarse y caminar fueron dadas -~ 

más pronto con la estimulaci6n. Igual sucedi6 con conduc 

tos del área motora fina. 

Los resultados apoyan: la importancia de la estimulaci6n 

temprana en niRos con. S~ndrome de Down, principalmente -

an~es de los seis mese~. Fue posible observar que los ni 

fios con los ~ue se empez6 el programa despu~s de 1os 

seis meses de edad exhibieron evidencia de retardo en ;la 

mayoría ~e las dreas. Se mostr6 tambi'n la importancia -

de los efectos favorables en relaci6n familia y el niRo. 

Los 6ltimos afies del conocimiento científico acumulado -

han extendido la aplicación de la Estimulaci6n Temprana

ª la educación y crianza de los niños, teniendo como con 

secuencia una influencia en las características de la so 

ciedad. 

De esta manera la Estimulación Temprana se constituye c~ 

mo un área de prevenci6n primaria en solud y educación -
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de extraordinarias potencialidades. -. •' .. 
Se define Estimuloci6n Temprana como "el conjunto de ce-

e ion es ten di entes a proporcionar 91· niño las experi enci-

as que éste necesita desde su nacimiento, para desarro--

llar al máximo su potencial psicológico. Esto se logra -

a través de la presencia de personas y objetos, en canti 

dad y oportunidades adecuadas, que generen en el niño un 

cierto grado de inter6s y actividad, con~ici6n necesaria 

para lograr una relación dinámica con su medio ambiente-

y un aprendizaje efectivott (1 )o 

3.2 Base Te6rica-

En los 6ltimos a~os se han r~alizado muchas investigaci2 

nes sobre la Estimulación Temprana. DoR. Spitzer ha tra-

tadov fundamentalmente, de reunir la informaci6n existen 

te en diversas fuentes unificandola. A·continuación se -

menciona parte de ella: (2) 

LA ESTIMULACION TEMPRANA Y EL ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

EJERCEN EFECTOS SUMAMENTE POSITIVOS EN EL DESEMPEÑO FUTU 

RO DEL NIÑO. La estimuloci6n adecuada del niño en el co-

mienzo de la vida. particularmente durante los tres pri-

meros años, tendrán profundos efectos positivos en su d~ 

sempeño futuro. Esta estimulaci6n no necesita forzosame~ 

( 1 ) B r a k u e , Son i a , H o r n ó n M o n t f: n e g ro y o t r os Estirnti la·-
. , T 

ci on cmpr:~ P r 2í 

(2) Spitzer, D.R. Formación de concpr)ts_s_y oprendi:::aic-

temer ano p. 15 
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te estar estructurada de manera específico, pero debe d~ 

tar al. niño de un medio exigente en funci6n de variedad-

de objetos, sensaciones visualest actividades, problemas 

a resolver y encuentro con nuevas experiencias. 

EL APRENDIZAJE PERCEPTUAL Y SENSORIAL ES MAS EFICAZ PARA 

LOS NIÑOS PEQUEÑOS. Los niños desarrollan más del 90% de 

su capacidad para procesar la información visual durante 

los primeros años de vida; la información visual casi al 

canza el 901o de totja la información que el ser humano ma 

neja a lo largo de su existencia. E~ entrenamiento per--

ceptual temprano ha probado ser eficaz en los casos en -

que se ha utilizado. El mejor m6todo para percepci6n se~ 

serial consiste simplemente en exponer a los niños pequ~ 

Ros a una amplia variedad de experiencias perceptuales.-

Si estas experiencias r10 se dan al inicio de la vida, 
. \ 

quiz6 nunca se produzcan,ya que en un período posterior

aparecen tareas evolutivas (como son la epstreza en el -

lenguaje y el aprendizaje social) que tienen prioridad -

respecto del aprendizaje sensorial. 

EL APRENDIZAJE INICIAL ES UNA FUNCION DIRECTA DE LA EXPf 

RIENCIA. La investigaci6n ha demostrado dentro de cicr -

tos límites que los niños pequeños no necesitan instruc-

ción específica para conocer su mundo; sin embargo, 
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necesitan la oportunidad para probar, practicar y elabo-
~ 

ro~~ las habilidades que desarrollan en el curso de su me 

durqci6n. Las nuevas habilidades po.r más que hayan sido-

adquiridas en forma natural, necesitan de la prdctica p~ 

ro mejorarlas y hacerlas más funcionales en situaciones-

especificas. 

CUANTAS MAS EXPERIENCIAS DEL MUNDO TENGA EL NIÑO MAS QUE 

RRA TENER. Experiencias significa aprender más acerca --

del mundo de personas, objetos y sucesos, y es sobremane 

ro placentero para el niño pequeño. Cuanto más tiene, 

más quiere. 

CUANTO ANTES SE ASOCIE EN LA VIDA EL APRENDIZAJE PLACEN-

TERO TANTO MEJOR. Una v~ntaja adicional que parece resu~ 

tar de la experiencia temprana es vincular el aprendiza-

je al placer. Si al niño se le alienta para que explore, 

y se le faci1itan los medios adecuados, obtendrá r~sulta 

dos sumamente placenteros y gratificantes al alcanzar el 

éxito. Este placer está destinado a pasar a otras activi 

dades del aprendizaje y probablemente ejercer6 una pro--
1 

funda influencia en las actitudes hacia futuras experie~ 

cias. 



-30--

LAS EXPEFUENC-IAS INICIALES APROPIADAS INFUNDE~J EN EL NI

~O SENTIMIENTOS DE COMPETENCIA Y AUTOEFICIENCIA, QUE A-

SU VEZ CONDUCEN A UN ADECUADO DESARROLLO DE LA PERSONALI

DAD. Si el adulto contro~a las experiencias del aprendi

zaje para que sean apropiadas al nivel del pequeño, éste 

desarrollará sentimientos de competencia y destreza que

lo incitarán a aprender m6s y mejor. Si el niño tuviera

algún probl emo simplemente hab¡·a que encaminarlo hacia -

una actividad más adecuada a §U nivel de madurez. 

LOS CONCEPTOS CONDUCEN A LA ECONOMIA DEL APRENDIZAJE. 

Quienes obtienen mayor 'xito en ~1 aprendizaje son los -

que han tenido la oportunidad de organizar sus conocimi

entos existentes, sobre los que afirmarán sus experien-

cias posteriores. Los conceptos hacen que las distintas

experiencias sean equivalentes, al permitirnos identifi

car los eiementos similares que los compone, lo que nos~ 

faculta para concentrarnos en aquellos elembhtos que se

an singulares; de esta manera 9 los conceptos conducen a

un aprendizaje muy eficaz, con un mínimo de repeticiones 

y esfuerzos perdidos. 

LA ENSEÑANZA TEMPRANA SOBRE COMO ORGANIZAR LOS CONOCIMI

ENTOS Y LA PROVISION DE UNA GRAN VARIEDAD DE EXPERIENCI-
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AS LLEVARAN A LA FORMACION DE CONCEPTOS MAS UTILES. Los-

conceptos fundamentales se forman con experiencias ade--

cuadas, y estos conceptos forman a su vez la base de la-

mayor parte del aprendizaje posterior. Los niños que han 

tenido la ventaja de experiencias tempranas están mejor-

capacitados para organizar la información con sentido, y 

a menudo se desempeRan con mayor eficacia que quienes se 

han visto privados de ellas. 

LA PERCEPCION ES~ EN GRADO SUMO, UNA CAPACIDAD APRENDIDA 

Y UN TIPO DE FORMACION DE CONCEPTO •. La percepci6n es el-

proceso mediante el cual "interpretamos" nuestras expe--

riencias; es decir la recepción de sensaciones. La capa-

cidad de percibir con eficacia las cosas se aprenden por 

medio de la experiencia, de man·era similar a como forma-
;. 

mos otros conceptos con el fin de organizar el conocimi-

ento. 

EL APRENDIZAJE DEBE SER UNA ACTIVIDAD PERMANENTE, GOZOSA 

Y NATURAL, Y PARA ELLO HACE FALTA EL ESFUERZO CONJUNTO -

DEL ADULTO Y EL NIÑO. Casi todo lo que los seres huma~os 

saben hacer se convierte en una experiencia vital y meri 

torio del aprendizaje. Esto es particularmente v6lido pa . -
ra los primeros aAos de vida, cuando todo es nuevo e in-

( 
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citante. Los lnvestigadores han comprobado que durante -

los primeros cinco cños de vida una gran cantidad de a--

prendizaje tiene lugar. Es im~ortante que el adulto com-

prenda mejor la Índole del aprendizaje en la primera in-

fancia y el tipo de actividades que son más eficaces pa-

ro alentarlo, el aprendizaje en cooperación será pronto-

como una segunda naturaleza; el resultado ser6n gozosas-

exploraciones del mundo circundante, probablemente tan -

reveladoras para el adulto como para el niño. 

TODO APRENDIZAJE ES JERARQUICO POR NATURALEZA. DEBE DESA 
. -
RROLLARSE EN UNA F:I.RME BASE PARA EL APRENDIZAJE FUTURO, -

Y ESTE FUNDAMENTO SENSORIAL Y PERCEPTUAL ES EL APRENDIZA 

JE IDEAL,, DE LA PRIMERA INFANCIA. Para que el aprendiza-

je sea eficaz y gratificante es necesario que los conoci 

mientes se basen en una informaci6n previa m6s fundamen-

tal. El niño que aprende informaci6n abstracta antes de-

ra concreta será probablemente un alumno menos aventaja-

do. La jerarquía del aprendizaje es semejante a un cono-

del cual las experiencias sensoriales constituyen la ba-

se; la información más abstracta viene después. Un pro--

yecto de estructura que prevea la construcci6n de la to-

rre antes que los cimientos, no sirve. De igual modo, en 

señor ·lo específico antes que 1 o básico es un sistema de 
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instrucción dvficiente. 

LA ACQUISICION DEL LENGUAJE NO DEBERIA CONSTITUIR EL PUN --
TO CENTRAL DEL APRENDIZAJE INICIAL, SINO UN MEDIO DE CO

MUNICACION CONCERNIENTE A LA INSTRUCCION MAS AVANZADA. -

Vivimos en una sociedad orientada verbalmente. El lengu~ 

je es muy importante y ha de estimular lo comunicaci6n -

entre el adulto y el niño; pero el aprendizaje del len--

guaje no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio con-

el cual el niRo:adquiera m6s informoci6n sobre su mundo-

aprenda a cuestionarlo y comparta más eficazmente sus ex 

periencias con los dem6s. Si alentamos la memorizaci6n -

de vocabulario a una edad demasiado temprano, es proba--

ble que el aprendizaje del lenguaje se realice a expen--

sas de experiencias concretas m6s fundamentales y quiz6-

prive al nifio del aprendizaje sensorial y perceptual que 

es tan esencial • 

.. 
3.3 Experiencias Tempranas-

Se ha demostrado científicamente (principalmente con ani 

males), qu~ ciertas experiencias de la vida en períodos-

tempranos del desarrollo, pueden llegar a modificar as--

pectos funcionales y anat6micos tanto del Sistema Nervio 
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so Central, como de los organos sensoriales y del siste

ma endócrino. 

Nissen (1951 )r Wiesell (1963) y Huble (1965)? demostro--. 

ron que privando a gatos de estímulos luminosos los pri

meros días de vida, llegan a perder la vista, atrofióndo 

se aspectos funcionales y anat6~icos de los drganos sen

sorial es correspondientes pudiendo el daR~ trascender a

las estructuras periféricas afectando ciertas vías nervi 

osas y 6reas corticales. 

En el ser humano el efecto de los estímulos ombientales

sobre la estructura y funcionamiento del sistema nervio

so central es muy importante. ya que el desarrollo cere

bral no termina en el período de desarrollo fetal, sino

que continúa en los primeros años de vida, ocurriendo en 

este período la proliferación dentrítica. Esto constitu

ye una verdadera explosi6n de crecimiento si se toma en

cuenta que cinco sextos de e1la ocurren despu's del naci 

miento. 

Davis (1950) nos cita el caso de una niRa que había sido 

hallada en el granero de una granjav en el cual había vi 

vicio en completo aislamiento. ·Hija ilegítimo a la que 

sus abuelos.no habían querido· admitir en su casag había

sido ocultada por su madre. Sus contactos humanos se li-
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mitaban, prccticamente, a algunos cuidados eleme~tales:-

se le daba ce comer, leche dos veces al día; viviendo al 

márgen de lo sociedad. Los seis primeros meses de su vi-

da había estado en una caso cuna, donde su desarrollo --

fue completamente normal. Cuando fue descubierta, a los-

6 aRos de edad, tenía un nivel mental de alrededor de un 

año, y no hablaba; acomodado en una familia adoptiva, a-

cudiÓ inmediatamente a la escuela para retrasados menta-

les e hizo algunos progresos. Sin embargo a los 8 años -

no sabía ninguna palabra, y, aunque demostraba cierta --

comprensión verbal, no consiguió hablar nunca. Como ha--

bian faltado los estímulos sociales y afectivos, todo un 
t 

aspecto capital de su personalidad, de su "humanidad se-

podía decir había dejado de constituirse. 

Afortunadamente, esos niveles de privación tan severos:·-

que sufrió la niña son poco frecuentes. Por ello es que-

se deben evitar experiencias tempranas negativas, y fo-

mentarse las positivas, para contribuir t~~to al desarr~ 

llo psíquico del niño como a su desarrollo físico; espe-

cialmente al desarrolio orgánico y funcional de su siste 

ma nervioso y de sus órganos de contacto. 

3.4 Privación Psicosocial-
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La mayoría d~los estudios sobre las diferencias que --

existen en el desarrollo psíquico de niños, pertenecien

tes a diversos grupos socioecon6micos muestran las des-~ 

ventajas de los grupos socioeconómicos bajos. 

Wachsp Urgiris y Hunt (1971) estudiaron el rendimiento -

de un grupo de lactantes norteamericanos de diversos ni

veles socioeconómicos, con una .batería de pruebas Piage

tianas º Los resultados muestran que efectivamente so ob

serva retraso de 1os niRos de nivel socioeconómico boje

en algunas funciones, a edades tan tempranas como a los

siete meses, aunque la mayoría de las diferencias obser

vadas comienzan a ser significativas despu's del a~o de

edad. 

Golden y Berns (1968), utilizando como instrumento de me 

dición una escala similar a una de las incluidas en la -

batería de Wachs, no observaron diferencias en los niños 

menores de dos años. No obstante informan que los n~ños

del nivel socioeconómico bajo son mucho más difíciles de 

examinar, necesitando más ensayos, más tiempo y procedi~ 

mientes especiales para dar las respuestas esperadas. E~ 

to en realidad, constituye un~ desventaja para el desa-

rrollo y aprendizaje posterior, aún cuando el métqdo em

pleado en este estudio haya impedido que se manifestara

desde antes un rendimiento inferior. 
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Actualmente se sabe que existe un retraso en el desarro-

llo.psicomotor de los niRos desventajados, pero la edad-

en que 6ste es detectable varía segdn las funciones ps!-

quicas o la población estudiada. 

En la mayoría de los casos dicho retraso se manifiesta a 

partir del segundo año de vida, incluso antes. 

Es importante aclarar que medio ambiente no es igual a -

nivel socioecon6miqo, ya que puede exist~r una privaci6n 

del medio ambiente en un niño sin ser necesariamente de-

un nivel socioecon6mico bajo. 

Williams y Scotty (1972), mencionan que no es posible h;:_ 

cer caracterizaciones simplistas y globales de ciertos -

grupos sociales, en el sentido de que.impliquen, necesa-

riament;e privaciones del· desarrollo psíquico. En su estu 

dio se observan que las caracteristicas d~l medib ambie~ 

te físico son indispensables de las características del-

medio ambiente social. Es decir, aunque ~l nivel de ingr~ 

sos ·y educaci6n de los padres pudiera tal vez determinar 

la cantidad, variedad o cualidad de los objetos que rode 

an al niño, las relaciones sociales y afectivos que se -

dan en ese mismo nivel socioecon6mico pueden ser muy di-

versas en cuanto a la cantidad, intensidad y carga emo--

cional de los contactos interpersonales. 



... 

-38-

Capítulo 4- -PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA APLICADO 

EN LAS GUARDERIAS. 

4.1- Tomando como base las teorías tanto del Desarrollo

Motor como de Estimulaci6n Temprana que se mencionan an

teriormente se contempl6 la necesidad de preparar un pr~ 

grama acorde a las necesidades de nuestro país con el -

cual se estimularían las categorías unicamente motoras -

tanto gruesa como fina. 

Los objetivos del estudio fueron: 

-Conocer los cambios en la conducta motora del ni~o de -

uno a tres años de edad, al estar expuestos a un progr~ 

ma del estimulaci6n temprana. 

-Probar la eficacia del programa de estimulaci6n tempra-

na. 

Dicho programa fue aplicado en dos guarderías de nivel -

socioecon6mico bajoe ubicadas dentro de un mercado, am-

bas en la Colonia Observatorio. 

Cada una de las guarderías estaba constituida por el si

guiente personal: 

Administradora 

Niñeras (4) 

Afanadora 
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Cocinero 
-. •' , . 
Moe'stra de musica ·---
Cabe mencionar, que en la aplicación del programa parti-

ciparon un psicólogo, un pedagógo y 4 niñeras, dos por -

cada guardería, a las cuales se les fue capacitando para 

que posteriormente con la supervisión de un pedagógo pu-

dieran aplicar el programa. 

El estudio se aplicó durante cuatro meses de lunes a ju~ 

ves de 9 a 12 a.m. Para facilitar el trabajo, se dividió 

el grupo en dos; cada conductora trabajó con cinco niñosr 

pero alternandose semanalmente, a cada niño se le dedica 

ron 30 'min. diarios •. 

En todos los casos se tuvo un período de adaptación de -

5 min. para dar confianza al ni~o y en seguida se aplico. 

bon los objetivos de la categoría motora gruesa (CMG) y

a ~ontinuaci6n los objetivos de la categoría motora fina 

(CMF). El tiempo dedicado a 1a aplicaci.ón de coda categ~ 

ría dependía del n6mero y complejidad de lo~ objetivos. 

~uando los objetivos de la CMG eran iguales para dos o -

más niños se formaba un solo grupo de trabajo. En el ca-

so de la CMF no fue posible formar grupos, debido a que-

su aplicaci6n requiri6 de aten~i6n particular para cada-

niño. 

• 
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La aplicación del programa con.cada niño se inici6 si---

guiend6 su perfil individual. 

Es importante hacer notar que el estudio se basó solamen 

te en el 6rea motora, ya que por una parte en las edades 

en que se est6 contemplando el programa es el drea que -

más facilmente se puede evaluar, y por otra, con el tie~ 

po y el personal con que se c~ntaba no era posible apli-

car otros programas y obtener resultados satisfactorios. 

,. ... 
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En cada área se menciona uno serie de objetivos con los

pasos a seguir poro poder lograrlos (actividades), el ma 

terial necesario y por 61timo la evaluaci6n de los obje-

ti vos. (Anexo B) 

. ... 
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Capítulo 5- METODOLOGIA-
.. ,_ 

"En la medida que al niño pequeño se le estimule de un -

modo· sistemático y organizado, se le mantenga en estre--

cho supervisi6n sin frenar su creatividad, se le brinde-

lo. oportunidad de conformar su propio concepto de la re-

alidad ejercitando sus aptitudes intelectuales, percep--

tuoles y motrices, el niño desarrollará toda su potenci~ 

lidad y estará preparado para afrontar las exigencias in 

telectuales de la vida" (1). 

5 .1 - Hipótesis-

Las hip6tesis fueron las .siguient~s: 

-Existe diferencia en el coeficiente de desarrollo (CD)-

de los niños del grupo experimental en comparaci6n con-

los niños del grupo testigo despu's de la intervenci6n. 

-Se encuentra diferencia en el número de objetivos logr~ 

dos por los niños del grupo experimental, en compara--

ci6n con los niños del grupo testigo despu6s de la apli-

caci6n del programa. 

(1) Spitzer, Dean R. Formación de.conceptos y aprendiza-

je temprano p. 14 
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Por consiguiente las hip6tesis nulas fueron: -.. ~· .. 

-No ~ay diferencia en el CD de los niRos del grupo expe

rimental en relación a los niños del grupo testigo des-

puás de ia·qplicación del programa. 

-No hay diferencia en el número de objetivos logrados 

por los niños del grupo experimental, . , en comparac1on 

con los niños del grupo testigo, después de la aplica--

ci6n del programa. 

5.2 Ti~o de Diseño-

Se utiliz6 un diseño preexperimental con grupo experimen 

tal y grupo testigo con pretest y postest. 

Existen limitaciones en este diseño, como son, el no po-

der controlar la historia y maduración, pero con el gru-

po testigo estas dos variables aunque no se controlan se 

mantienen constantes en ambas situaciones. De tal suerte 

que es muy probable que el cambio de conducta observado-

en los niños pueda explicarse a partir de la aplLcación-

del programav incluídos los efectos de maduración e his-

torioº 
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5.3 Muestra-

El tamaRo de la muestra fue de vei~te ni~os,doce hombres 

y ocho mujeres, cuyas edades fluctuban entre 12 y 33 me-

ses. Estas edades cumplen las exigencias del programa, -

ya que está elaborado para niños de un mes a tres años -

de edad. 

La lista de los niños se menciona a continuación: 

Grupo Experimental Grupo Testigo 

Sujetos Edad en me- Sujetos Edad en -
ses. . meses 

1 Angeles 12 Isabel 12 

2 Leonardo 13 Marcela 13 

3 Melvin 15 Ar6n 1 () 

4 Susana Edi.th 18 Alejandra 18 

5 Ricardo 21 Alejandro 21 
'~l 

6 Esteban 23 Francisco 
., 

23 

7 Israel 26 Fernando 26 

8 Minerva 28 Ma. del Pilar 28 

9 Alberto 30 José Antonio 30 

10 Sergio 30 Juan 30 
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5.4 Criterio de selección de la muestra-
-. . .... 

Los sujetos se seleccionaron de la siguiente manera; 

En Una guarderro se form6 el grupo experimental y en la-

otra el grupo control. 

a) Se aparearon los niños seg6n su edad cronol6gica y -

sexo, para que fueran iguales en las dos guarderías. 

b) Se aparearon también, según su coeficiente de desa--

rrollo (CD), obteniendose de la escala de Desarrollo 

Psicomotor BHunet-Lezine. 

5.5 Or.ganización de los grupos-

Los grupos de las dos guarderías estaban divididos d~ la 

sigui ente forma: 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

Lactantes (siete niños) Lactantes (ocho niños) 

Maternal (treinta niños) Maternal (veintiocho niños) 

Preescolar· I (veinte niños) Preescolar I (veinticinco niños) 

Preescolar II(Oieciocho ni-) PreescolarII{veinte niños) 
ños 

5.6 Material 

5.6.1- Escala de Desarrollo Psicomotor Brunet-Lezine 

Esta escala permite investigar y reconocer el cociente -
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de desorrollo(co) que remplaza al C.I en la infa~cia. 

Características de est~ instrumento: 

Las áreas que investigo son: 

P Control de postura y movilidad 

C Coordinación oculomotora o conducta de adaptaci6n en 

te los objetos 

L Lenguaje 

S Relaciones sociales y personales 

Las edades claves son: de un mes a 10 meses. 12, 15, 18, 

21,24,30,36,48,60 y 72 meses. 

Cada edad clave consta de diez preguntas, algunas de 's-

tas son seriadas, es decir, investigan un mismo comport~ 

miento durante varias edades (Anexo c) 

La escala de Desarrollo Brunet-Lezine, se eligió, toma~-
,·. 

do en cuenta que la t~cnica de aplicación es precisa y -

fácil de seguir. El material es el mismo que se utiliza-

en el programa. Las preguntas se encuentr¿ñ bien organi

zadas y las respuestas que se piden son preci~js. Ade~6s 

tiene la ventaja de estar estandarizada con niR~s mexica 

nos. 

Forma de calificar: 

Para calificar se utiliza una hoja para obtener el per-

fil y calificación. Está dividido por columnas (Anexo D) 
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5.6.2- Encuesta Socioecon6mica- Consisti6 en una.serie 

de preguntas dirigidas a los padres de los niños, rela--

cionadas con su trabajo, estudios vivienda, etc. con el-

fin de agrupar a los niños en un mismo nivel socioeconó-

mico (Anexo E) 

5.6.3- Hoja de perfil individual- Es un compendio de los 

objetivos que cada niño va cumpliendo durante todo el --

tiempo que se trabaje con &l. Est6 formado verticalmente 

por las categorras.motora gruesa y motora fina con sus -

diferentes dreas y horizontalmente ~e encuentran los ob~ 

jetivos con las edades correspondientes. (Anexo F) 

5.6.4- Hoja de programaci6n de actividades (unicamente -

para el grupo experimental}. En esta hoja se programan'.• -

las actividades semanales de todos los niños.En ella se-

anota una lista con los nombres de los niños, la fecho -

en que se va a trabajar, 
, ":,...: ,,, . 

el orea con los obJetivos co---

rrespondientes y su evaluaci6n. (Anexo G) 

5.7 Definici6n de Variables-

Variable Dependiente: Se consider6 como tal el n6mero 

de objetivos logrados por los -

niños. 
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Variable Independiente: El programa de estimulación . , ~ .. .. ,. 
de Desarrollo Infant~l~ 

5.8 Aplicación del Programe-

La aplicación del programa con cada niño se inició si-~-

guiendo su perfil individual. 

En la hoja de progrcmaci6n de actividades se anot6 diari 

amente la calificación de cada uno de 1os riiños con sus-

respectivas observaciones. 

El registro del perfil individual se llevó de l!l siguie!}_ 

te manera: 

a} Partiendo del rastreo de objetivos efectuados en la -

primera fase, se encerraban en un c~rculo los objeti-

vos por trabajar. 

CATEGORIA AREA. 12, 13' 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

1 .13 14 15 

MOTORA 2 

GRUESA 3 8 9 

4 1 

5 

1 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

MOTORA 2 

FINA· 3 1 2 3 

4 1 2 3 
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b) Al finalizar cado aplicación los objetivos se marce---.. ~ 

~ 

bón con una línea diagonal. Ejemplo ~ 

e) A medida ~ue se cumplian los o~j~tivos se procedía a-

rellenarlos y a encerrar al siguiente en un círculo. 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

6.1 Confiabilidad obtenida de las evaluaciones de la es-

cala de Desarrollo Brunet-Lezine y de los objetivos del -

programa. 

Los rangos de confiabilidad obtenidos por los grupos expe

rimental y testigo, en las evaluaciones de lo escala de De 

sarrollo Brunet~Lezine y de los objetivos, fueron los si-

gui entes: 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pretest 

Pos test 

86% a 96% 

90% a 97% 

·. 6.2 Encuesta Socioeconómica. 

GRUPO TESTIGO 

88% a 96% 

90% a 98% 

A continuación se presentan tablas con los resultados ob-

tenidos en la encuesta socioeconómica, aplicada a los pa-

dres de los niños, en las dos guarderías. 



GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCOLARIDAD PADRE MADRE 

Profesional 

Prepara to r.i a 

Secundaria 1 

Primaria 3 

Primaria 

incompleta 3 

Tabla II 

ORIGEN DEL INGRESO FAMILIAR 

Fortuna heredada o adquirida 

Ejercicio de una profesi6n 
liberal 

Ingreso Mensual 

Ingreso Semanal 

Comercio 

Limosna 

Tabla III 

1 

3 

6 

3 

7 

GRUPO TESTIGO 

ESCOLARIDAD PADRE MADRE 

Profesional 

Preparatoria 

Secundaria 1 

Prirnari a 3 2 

Primaria 

·incompleta 3 7 

ORIGEN DEL INGRESO FAMILIAR 

Fortuna heredada o adquirida 

Ejercicio de una profesi6n 
liberal 

Ingreso Mensual 1 

Ingreso Semanal 2 

Comercio 7 

Limosna 

r 
t.:1 
-> 



GRUPO EXPERIMENTAL 

VIVIENDA TIPO ZONA HABITADA 

Vivienda de lujo, 

en zona residencial 

Vivienda confortable, 

en zona residencial 

Vivienda media en zona 

antigua, prolÍf era de 

comercios 

~ivienda sencilla, 

en .co1onfuo popular 

Barracas 

Tabla IV 

4 3 

7 

GRUPO TESTIGO 

VIVIENDA TIPO ZONA HABITADA 

Vivienda de lujo, 

en zona re si denci al 

Vivienda confortable, 

en zb.na residencial 

Vivienda media, en zona 

antigua, prolifera de 

comercios 

.Vivienda sencilla, 

en colonia popular 

Barrocos 

3 3 

·7 

1 
U1 
1\) 

1 
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De los datos ant~riores, de las dos guarderías, se conclu

ye lo·siguiente: 

a) La mayoría de los podres de los niños no terminaron -

la educcci6n primaria, ·pero para el desempeRo del tro 

bajo de quien sostiene el hogar, no es necesaria¡ ya

que trabajan en el mercado. 

b) El origen del ingreso familiar provienen del comercio. 

e) La vivienda que habitan es de barracas o semejante. 
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6,3 Resultados de la evaluación en ·la Escala de Desarrollo Psicomotor Brunet

Lezi ne. Condición de Pretest. (Estos resul todos se obtl.Ívi eron del anexo (H)~. 

~ C= Edad cronológica 

E D= Edad de desarrollo 

C D= Cociente de desarrollo 

GRUPO EXPERIMENTAL 

. 
s E C E o e o s 

1 12 10 IN 11 

2 13 10 IN 12 

3 15 13 IN 13 

4 18 17 N 14 

5 21 19 N 15 

6 23 22 N 16 

7 26 22 IN 17 

8 28 25 N 18 

9 30 27 N 19 

10 30 26 N 20 

Tabla V 

N=·Normal 

I N= Inferior a lo normal 

S= Sujeto 

GRUPO TESTIGO 

E C E O e 

12 10 IN 

13 11 N 

15 12 IN 

18 17 N 

21 19 N 

23 22 N 

26 22 IN 

28 2:5 N 

30 26 N 

30 26 N 

o 

! 
'~i 
..:.. 
; 



6.3.1. Condición de Postest •. 

·,.·. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

s E C E D e D s E C E D C D 

1 17 16 N 1 "1' 17 14 IN 

2 18 17 N 12 18 16 N 

3· 20 20 N 13 20 17 IN 

4 23 23 N 14 23 21 N 

5 26 25 N 15 266 24 N 

6 28 27 N 16 28 26 N 

7 31 29. N :t 7 31 26 IN 

8 33 33 N 18 33 29 IN 

·9 35 35 N 19 35 26 IN 

10 35 34 N 20 35 32 N 

Tabla VI 1 
Ul 
Ul 
1 



6. 4 Resulta dos de la evaluaci6n del programa de Estimulación ."Temprano. 

( Objetivos logrados ). ~ 

.. ·. 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

s Motora Gruesa Motora Fina s Motora Gruesa Motora Fino. 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postes't Pretest Postest 
1 

1 3 11 2 12 11 3 8 2 4 

2 2 8 2 11 12 3 6•~ 3 6 

3 3 9 2 11 13 3 6 2 4 

4 4 10 3 10 14 2 6 2 6 

5 3 11 4 16 15 3 7 3 7 

6 3 9 3 17 16 3 6 4 ' 10 

7 3 7 3 1Ó 17 3 5 2 5 

8 3 7 4 17 18 3 5 4 9 
1 

9 3 7 6 19 19 
t,; 

3 5 3 7 e-
1 

10 3 6 4 19 20 3 4 5 1 ·1 

Tabla IV 
~~---.. *··---.~,-....~~--!l~~"""~~-~ ... ;41! ~· •1•• ... ~-•P""f l.lllliU ,.,_,,_...., __ ~···-· ... ~~--- -·· - ·----· -
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~.4.1. Grdficas de los resultados de la evaluación de los objetivos del pro9rarna de 

fjJ . 

o 
20 
19 

18 
.17 

16 
15 
14 

13 
12 
11 

10 

PRETEST 

POS TEST 

Estimulacion Temprana. 

GRUPO EXPERIMENíAL 
MG= Motora Grueso 

MF= Motora Fina 1 
U1 
-..J 

' 
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5 

lll PRETEST 

o POSTEST 

GRUPO TESTIGO MG= MOTORA GRUESA 

MF= MOTORA FINA 

•'. ••• ., ... ·~ ,t' •.• ; ·~·-. 
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Ul 
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1 
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Como se mencion6 en el capítulos, los hip6~esis del pre-

sente estudio fueron, por un lado, demostrar la eficacia -

del programa de Estimulación Temprana y por el otro lado,

conocer la diferencia del Cociente de Desarrollo de los -

niños después de la intervención. Los resultados apuntaron 

hacia las hipótesis, corroborándose éstas como válidas. 

J.Mc. Va Hunt, L.D. Crow y R. H. Forgus indican ( teorías

mencionadas en el capítulo 3) que " la Estimulación Tempr~ 

na y el enriquecimiento ambiental, ejercen efectos sumamen 

te positivos en el desempeño futuro de los niños 11
• 1o cual 

se observa en este coso, ya que con cinco meses de trabajo, 

se notó un avance en los niños que fueron estimulados a di 

ferencia de los que no lo fueron. 

Tambi'n D. Russell, Hunt y A. Gesel1 mencionan que " él a

prendizaje inicial es una función directa de la experien--

6ia", y que las habilidades que van adquiriendo los niños

necesitan, de la práctica para mejorarlas y hacerlas más -

funcionales en situaciones específicas. 

gsto se hace evidente en los resultados, ya que tambi'n se 

observan que existi6 un mayor logro de objetivos de la ca

tegoría motora fina en relaci6n con la motora gruesa en el 

grupo experimental. Esto se atribuye a que si bien los ni

ños habían sido poco estimulados por sus padres y niñeras-

en la categoría motora gruesa, prácticamente no lo hab{an

sido en la motora fina, destacándose más el avance. 

Por lo que respecta a la segunda hipótesis, de los resulta 

dos presentados en las tablas V y v¡, referente a la eva--
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luaci6n de la escalo Brunet-Lezine, se hiz6 un an61Ísis to 

mando ~n cuenta la dif~rencia entre los dos grupos, el 

tiempo transcurrido y las edades de los ninos. 

Los valores que se notan en la Tabla VII1 se obtuvieron co 

nio sigue: 

la primera columna de cada grupo se calculó aumentando a -

los datos de edad de desarrollo (ED) una constante de cin

co, que equivale al tiempo transcurrido de 5 meses y regi~ 

trando l~ diferencia encontrada entre la aplicaci6n de pr~ 

test y postest. Lo segunda columna se obtuvo de la diferen 

cia de la edad cronológica (EC) y la edad de desarrollo -

(ED), en la condición de postest. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

+ 1 - 1 1 3 

+ 2 1 o 2 

+ 2. = o - 3 

+ 1 = 1 - 2 

+ 1 1 o - 2 

o 1 1 - 2 

+ 2 - 2 1 5 

+ 3 = 1· 4 

+ 3 = - 5 3 

+ 3 1 + 1 3 

Tabla VIII 
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De los valores do la primera columna se puede observar que 

en ~l §rupo experiment~l tres niRos tuvieron un adelanto -

de 3 meses en relaci6n al retraso que teníon,tres·niños t~ 

vieron adelanto de 2 meses, tres de 1- ~es y uno no mostr6-

a~elanto. En grupo testigo un niRo tuvo adelanto de 1 mes, 

tres niRos no mostraron adelanto, cinco se retrasaron 1 -

mes y uno se retrasó 5 meses • 

De la seg~nda columna de cada grupo se obtuvo el Nivel de

Desarrollo, que se muestra en la Tabla siguiente~ 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

Sujetos Meses Sujetos ~-Meses 

4 = 4 - 2 

5 1 4 3 

1 -· 2 1 - 4 

1 - 5 

Tabla IX 

En la Tabla IX 
' 

se observa claramente un retraso en el -

Nivel de Desarrollo del grupo•Testigo con respecto al gru

po experimental. En éste, cuatro niños lograron igualar su 

desarrollo con lo esperado para su edad cronológica, cinco 

niños tuvieron un retraso de solo 1 mes y un niRo, de 2 -

meses. En el grupo testigo, por el contrario, ~ing~n niño

logró este emparejamiento ya que su retraso en el desarro

llo fue de los 2 a los 5 meses con respecto a su edad cr9-

nol6gjca. 
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Por dltimo en la Tablo X se presenta el Potr6n de Desarro 

llo que muestra el avance ·o retraso que tu vi e ron los niños 

a lo largo d~ 5 meses, en relación con su edad cronol6gica. 

Patr6n de Desarrollo 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO TESTIGO 

Sujetos Meses Sujetos fv1eses 

1 o 3 o 

3 + 1 ·5 1 

3 + 2 1 5 

3 + 3 1 + .,. 

Tabla X 

Con los resultados anteriores se observa que nuestra segun 

da hipótesis también se cumpli6 1 al haoerse acelerado o 

mantenido el Coeficiente de Desarrollo en los niños del 

grupo experimental en relaci6n al grupo testipo. 

.. 
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6.6 Observaciones-

Al estar aplicond~ el programa se encontraron algunos ob 

jetivos que no concordaban con le edad cronológica de 

los niños, por la dificultad· o facilidad de estos. A 

continuaci6n se mencionan con otras observaciones: 

a) Objetivo 2, área 04 de la categoría motora gruesa: -

"El niño sube y baja escaleras de pie con ayudaq, e-

dad de 18 a 21 meses. 

Se encontr6 que los niños desde los 15 meses lo po~-

dían cumplir. 

b) Objetivo 26, 6rea 01 de la categoría motora fina: -

"Sostener el crayón correcitamente para rayar", edad-
., 

11 meses. Los niños a esta edad no lo pudieron lo-~-

grar, sino hasta los 18 meses. 

Objetivo 3e, 6rea 01 
t . . ~. '.. . 

de ·la categ~r!c m~tora fino: 
y 

"El niño saca objetos de bolsas, cajas, envases", 

edad 18 meses. Los niños pudieron lograr este objeti 

vo a· los 13 meses. 
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6.7 Conclusibnes-

De acuerdo a los resultados obtenidos, considero impor-

tantes recalcar lo siguiante: 

1) Uno de los propósitos de la educaci6n es que el niño 

encuentre un equilibrio en su desarrollo intelectual, 

de manera que el estimulo que se le proporcione debe 

ser sistemático y organizado, pera que pueda éste l~ 

grar desarrollcr al máximo sus aptitudes intelectua

les, estar preparado para Qfrontor las exigencias de 

la vida. 

~) Est~ trabajo se cons~dera como estudio piloto, dodo

el núm-ero reducido de sujetos que, no permite la re-

presentativi dad de los resultados para la validación 

del programa. Sin embargo por los datos obtenldos se 

se ptiede decir que con la aplicación del Programa de 

Estimulación.Temprana se obtuvieron resultados satis 

factorios. 

3) Las hip6tesis definidas en un principio se lograron, 

demostrandose así que en u-n grupo experimental de -

lactantes en donde se aplicó el Programa de Estimu12 

ción Temprana, debidamente organizado, se obtuvieron 

resultados, al haberse acelerado el Cociente de Desa 

r~ollo Intelectual, lo cual no sucedi6 en el grupo -

testigo. 
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4) Se observó~asimismo, que el logro de objetivos de la 

Categoría Motora Fina, en cornparaci6n con la Motora

Gruesa fue mayor en el grupo de niRos estimulados. 

5) Considero que en el c~mpo de la Pedagogía queda mu-~ 

cho por hacer en cuanto a la Estimulaci6n Temprana -

en el niño. 

Sería conveniente investigar más o fondo los efectos 

de los programas aplicados, es decir efectuar un se

guimi~nto, planificar nuevos programas que fovorez-

can plenamente el desarrollo, coordinar paralela y -

posteriormente los programas y acciones de distinta-

naturaleza que cubran las diversas edades e influen

cias a las que el niño est6 someti~o. 

Por otro l~do debería convencerse tanto a los padres, 

como al personal que labora en los guarderías, de la 

responsabilidad que ~enen en el proceso de Estirnul~ 

ci6n Temprana; as! como proporcionarles la copacita

ci6n adecuada. 

Fomentar la continuidad y motivación del equipo de -

trabajo. 

Todo esto sin perder de vista las características de 

nuestro comunidad, sus necesidades y recursos. 

De esta manera se lograría un desarrollo integral 

del niño. 
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Anexo A Cuadro del Desarrollo Motor según Papalia. -. .. ,,_ 

EDAD PROMEDIO 

Nacimiento 

Primer mes 

Segundo mes 

Tercer mes 

Cuarto mes 

• 

HABILIDADES ACQUIRIDAS 

El comportamiento motor es altamente 

variable y pasajero. La vigilia no -

se diferencia del sueño. El bebé no

se queda en mucha posiGión por mucho 

tiempo. Muestra conductas reflejas~

Voltea la cabeza por poco tiempo 

cuando está boca abajo pero la deja

caer cuando no tiene apoyo. 

La cabeza no se sostiene por sí solci. 

Miro fijamente a su alrededor. Empi~ 

za a seguir con la mirada, levanta 

el ment6n cuando est6 boca abaj~. 

Levanta el t6rax. Mantiene la cdbeza 

~rguida cuando se le .sostiene. 

Sienta los pies cuando se le sostie

ne erguido. Sostiene la cabeza ~rgui 

da y estable. Trata de alcanzar una

pelota pero no lo logra. Cuando está 

de ~ado se voltea hasta quedar boca

arriba. 

La cabeza es estable y outosostenida. 

Puede levantarla cuando está boca -

abajo y la mantiene estable mientras 

se le sostiene • 



EDAD PROMEDIO 

Quinto mes 

Sexto mes 

Septimo mes 

.. ·· 
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HABILIDADES ADQUIRI°DAS 

Abre y cierro las manos. Trata de al 

canzor los objetos que están cerca 

pero todavía no logra alcanzarlos 

muy bien. Contempla los objetos que

sostiene en la mano. Reconoce el bi

berón. Sus ojos siguen objetos más -

distantes. Juega con los manos y la

ropa. Sostiene el tórax. Hace sonar

~ mirar fijamente el sonajero que le 

colocan en la mano. Se sienta con 

ayuda. 

Se sienta en el regazo. Agarra loe -

objetos. Se pone de lado estando bo

ca arriba (voluntariamente)~ 

'· 
Cuando está sentado se dobla hacia-

adelante y usa las manos como apoyo. 

Puede soportar el peso cuando se le

pone de pie. Pero a6n n~ puede para~ 

se y tomandose de algo. Alcanza obje 

tos con una mano. Todavía no hay op~ 

sición del pulgar cuando coge algo.

Puede pasar los objetos de una mano

ª otra. Suelta el tubo que sostiene

en la mano cuando se le da la otro. 

Se sienta solo, sin apoyo. Por un mo 

mento levanta la cabezo. Intenta 



EDAD-.PRQiV:EDIO 

Octavo mes. 

Décimo mes 

12 meses 

13 meses 

14 meses 

15 meses 

18 méses 

2 años 

" 

.~. 

•:"' 

HABILIDADES A~~UIRIDAS 
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arrastrarse. Estando boca abajo da -

vuelta y queda boca arriba. 

Se para con ayuda. Se arrastra con 

el abdomen en el suelo, los brazos 

tiran del cuerpo y los piernas. In-

cluye el pulgar en los movimientos -

de los dedosº 

Gatea con manos y pies (el tronco li 

bre; los brazos y piernas se alter~

na~). Se sienta f6cilmente. Es capaz 

de pararse. Puede poner un objeto en 

cima de otro. 

Camina con apoyo. Puede sentarse so~ 

lo en el piso. 

Sube los peldaños de las escaleras,

cogido de la mano~ Se sienta. 

Se para solo. 

"Camina solo. 

Corre torpemente, se cae mucho. Pue

de construir una torre con dos o --~ 

tres cubos. 

Camina bien. Corre bastante bien, 



EDAD PR0'1EDIO 

2 1 /2 

3 años 
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HABILIDADES ADQUIRIDAS 

con amplitud en el paso. Patea uno -

pelota grande. Subo y boja las esca

leras solo. Construye una torre de -

tres cubos. Salta 30 cm. Voltea las

páginas de un libro, una por una. 

Salta con los pies.¿Se para en un 

pie durante dos segundos o mós. Dó -
un paso con las puntas de los pies.

Salta desde una s~llo. Tiene buena -

coordinación mano-dedos. Puede mover 

los dedos independientemente. Cons-

truye una torre de cinco cubos. 

Se para en un pie. Monta un triciclo 

Dibuja círculos. Puede servir de urid· 

jarra. Sabe abotonar y desabotonar.

Camina en las puntas del pie. Tiene- 1 

buena manipulación de ~gs objetos. -

Puede construir una to~~e de 6 cubos 

Corre fácilmente. Sube y baja las es 

caleras alternando los pies • 
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OBJETIVO 

1- El niño al estar 

en una posición de 

gateo se sienta 

(9 m ). 

2- El niño al estar 

sentado se pone de 

rodillas (9 in). 

Programa de Estimulaci6n Te~prana sobre el Desarrollo-Motor Grueso y 

Fino. 

ACTIVIDAD 

1- Colocar al niño en posición 

de gateo. 

2- Mostrarle una sonaja cerca 

de la cara del niño y moverla 

de un lado a otro. 

3- Dejar que el niño coja la 

sonaja hasta que se siente. 

4- Hablar animadamente al ni

ño, diciendole: "Que lindo -

eres, así me gusta que te sien 

tes". 

5- En caso necesario coja al -

niño por las manos, sientelo -

en el ~iso, pongale una sonaja 

en la ~ano y dígale: "Eso es, 

así es como debes estar senta-

do. 

6- Aprovechar cuando est~ el -

niño sentado paro retirarle la 

sonaja que tiene en sus manos. 

CATEGORIA MOTORA GRUESA 

AREA 03. PARARSE Y CAMINAR 

MATERIAL 

Una sonaja 

por cada 

niño. 

EVALUACION 

Se lograrán los.obje~ 

vos: 

1- Si el niño al estar 

en posición de gateo 

se sienta. 

2- Si el niño al estor 

sentado se pone de ro

dillas. 

J 
Pasar al siguiente ob-

jetivo cuando el 80% -

de los niños hayan cu~ 

plido con este objeti-

vo. 

j 

i 
i 
í 
l 

.! 

1 

""" o 
f 



OBJETIVO 

3- El niño se impul .-
sa cuando se le sos 

tiene de las manos, 

(10 m). 

4- El niño brinca -

cuando ,esta parado, 

(10 mh.· 

ACTIVIDAD 

"Anda ven coje la sonaja, 

acercate hasta aquí". 

1- Poner a los niños sen 

'todos en el piso forman

una rueda. 

2- Colocarse dentro de la 

rueda. 

3- Acercarse a uno de los 

niños, cojerle las manos

y decirle: "Anda ven le

vdntate"g dandole un ja~ 

lón hacia arriba con los 

brazos. 

4- Hablar animadamente al 

niRo diciendole: "Sí,(no~ 

bre del niño), tu puedes

levantarte". "Anda eso -

esta bien" • 

5- Aprovechar cuando el -

niño este parado para co

menzar a moverlo do abajo 

hacia arriba, tomandolo -

por la cintura como si es 

MATERIAL 

CATEGORIA MOTORA GRUESA 

AREA 03·. PARARSE Y CAMINAR 

EVALUACION 

Se lograrán los objetivos: 

3- Si el niño se impuJ,sa ·-
el mismo cuando se le 1 sos-

tiene de lds manos. 

4- Si el niño brinca cuan-

do está parado. 

Pasar al siguiente objetivo 

cuando el 80% de los niños 

hayan cumplido con el obj~ 

tivo. 

.... · .· 
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OBJETIVO 

5- El niño se P2 

ra deteni endose-

de un mueble {10rn). 

ACTIVIDAD 

tuvieran bailando, (puede cantar. 

alguna canción) mientras el niño 

brinca. 

6- En caso necesario ayudar al -

niño tomandolo por las manos pa

ra impulsarlo poco a poco de aba 

jo hacia arriba. 

7- Alabar al niño cada vez que -

se impulsa cuando se le sostiene 

de las manos o brinca al estar -

parado. 

Ponga dos mesas cerca del lugar -

donde realizard estd· actividad: 

1- Coloque al nifio junto a una me 

so parado. 

2 En caso necesario ayudar al niño 

agarrondolo por detrds apoyando -

sus dos monos en la espalda o nal

gas del niño. 

3- Hablar animadamente al niño di

ciendole: "Que lindo eres, así es

como debes detenerte". 

CATEGOR!A MOTORA GRUESA 

AREA 03> PARARSE Y CAMINAR 

MATERIAL EVALUACION 

Se lograr6 el objetivo: 

Si el niño se para det~ 

niendose en un mueble. 

Pasar al siguiente obj~ 

tivo, cuando el 80% de

los niños hayan cumplí~ 

do con el objetivo. 1 
-.J 
f\.) 

1 
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OBJETIVO 

1- El niño sostiene 

un objeto en la ma-, 

no por poco tiempo. 

( 2 m ) . 
2- El niño se .11eva 

los ~bjetos a la bo 

ca ( 2 .m ) • 

3- El ni~o ~anti~~ 

ne sus manos abier 

tas por poco tiem

po ( 2 m }~ 

ACTIVIDAD 

1- Sentar al niño en el portabeb' 

2- Acercar un objeto a la vista -

del niño, agit6ndolo para llamar~ 

su atención. 

3- Permitir que sostenga el obje

to por ~nos ~egundos. 

4- Animar· al niño para que lleve

el objeto a~la boca (ayudar en cg 

so .necesario, tomando la man~ta -~ 

del niño y llevan dosel~ a la boca}. 

s~ Recoger el objeto despu's de -

breves segundos. 

6-Tomar las.manos del niño exten 

diendoles sus deditos sin permi-

tir que c~erre la mano. 

7- Decir la rima: "Tortillitas de

manteca, procurandoque el niño man 

tenga los monos abiertas. 

8- Animar y ayudar al niño cuondo

intente abrir sus manos diciendole: 

"Vemos a abrir tus manos, muy bien, 

que lindo bebé, etc. 

CATEGORIA MOTORA FINA 

- AREA: 01 OCULOMOTORA 

MATERIAL EVALUACION . . ~ ·. 

Sonajas, Se lograr6 el objet6 

cucharas. cuando el niRo: 

1- Sostenga un objeto 

en la mano por poco -

tiempo. 

2- Se ll~Ve los obje

tos a .la boca. 

3- Mantenga sus manos 

. abiertas por poco ti em 
po. 

Pasar al siguiente ob 

j et,i vo cuando_ el 80%

éle los niños h~ya cum 

.pÍido eón este> objeti 

vo. 

1 
"'-l 
l.J 
1 



OBJETIVO 

4. El niño juega 

con sus manos mi 

randolas (3 y -

4 m ) • 

ACTIVIDAD 

1- Sentar al niño en el portabe

bé. 

2- Tomar las manos del niño. 

3- Llevarlas a la altura de la -

vista del niño 

4- Permitir que mueva libremente 

sus manos. 

S.;... Ayudar al niño para que mueva 

sus ~anos, tomóndole de 1as muñé 

cas, rnovi endoselas suavemente. 

6- Elogiar cualquier intento que 

el niño haga. 

.... 

MATERIAL 

CATEGORIA MOTORA FINA': 

AREA 01: OCULOMOTORA 

EVALUACION 

Se logrará el obj~tivo; 

cuando el niño observe

el movimiento de sus ma 

nos por un tiempo míni

mo de 3 seg. 

Pasar al siguiente obj~ 

tivo cuando el 80% de -

los niños hayan cumpli

do cot". este objetivo. 

t 
. 1 

,.,~- .. ·-·-· ---· -......... ,--.--



OBJETIVO 

5- El niño extiende 

los·brazos y abre -

las manos hacia los 

objetos que se le 

presentan (5 m )o 

6- Intenta asir los 

objetos que cuelgan 

( 5 m ) • 

7- Alcanza y detie-

ne un objeto colga~ 

te ( 5 m }. 

ACTIVIDAD 

1- Estando el niño acostado en 

su cuna boca arriba acercar un 

obj etc a la v.i sta del niño·. 

2- Agitar el objeto para llamar 

su atención asegurandose que el 

niño.ve el objeto. 

3- Alejar y acercar el objeto

procurando que el niño extien

da los brazos intentando tomar 

el objeto. 

4- En· caso de que el niño no -

presente esta respuesta, ayu-

darle físicamente. 

5- Hablar y acariciar al niño

cada vez que haga un intento. 

6- Alejar el objeto un poco 

más, procurando que el niño 

extienda a~n md~ los brazos 

para alcanzar y asir el obje

to que cuelga. 

-- -
CATEGORIA MOTORA FINA 

AREA 01: OC U LOMO TORA 

. MATERIAL 

Objetos llama

dos sonaja, mu 

ñecas, aro, 

colgante. 

Un bastidor de 

madera pintan

do de un color 

11 amativo (ro

jo) I' sostenido 

por un hilo. 

EVALUACION 

Se logra.rá el obje-
". 

tivo cuando el niño: 

6- Extiendo los bra 

zos y abre las ma-

nos hacia los obje

tos que cuelgan. 

.8. Alcanza y detie

ne momentaneamente

un objeto colgante. 

Pasar al siguiente 

objetivo cuando el 

80% de los niños ha

yan cumplido con és
te objetivo. 

1 
-....! 
U1 
1 
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ANEXOS. 

Anexo ( e ) . Algunas p1~eguntas pE.~rteneci entes o la· esca-

la de desarrollo psicomotor Brunet-Lezine. 

QUINCE MESES. 

61 P1: Camina solo. El niño debe ser capaz de andar so~ 

19 desde un punto hacía otro de la habitaci6n; detenerse -

y seguir no es suficiente; debe dar algurios pasos vacilan

tes desde una persona hasta otra que lo espera. El niRo ca 

mina todavía con las rodillas rígidas, las piernas separa

das y gira sobre los p~es, pero su marcha co~ienza a ser -

más segura. 

62 C2: Construye una torre con dos cubos. Se le ponen -

10 cubos ante el niño. El examinador le ensefia c6mo cons-

truir una torre y pone un cubo sobre otro; luego le indica 

que ~?,,mismo, pone un cubo ante él y le tiende otro mien-

tras le dice:"Mira, voy a hacer una casa: haz t~ tambi6n -

una casa". En este nivel el niño puede poner un cubo so-'-:' 

bre otro, y a6n un tercero, sin dejarlos caer. Se guia por 

el modelo del examinador. 

Se puede comenzar de nuevo varias veces. Si el niño no ha~ 

ce nada debe construirse una torre de varios ¿ubos. Luego

se repite la primera demostraci6n desde el momento en que

el niño toma dos cubos y comienza a examinarlos. 

Es preciso que la torre obtenida sea estable. No es sufi-~ 

ciente con que el niño ponga dos cubos, uno sobre otro sin 

soltarlos; o que construya la torre sobre la palma de su -

mano sin soltar el cubo de arriba. Este tipo de ejecucio~~ 

nes es frecuente en el nivel de los doce meses. 

'63 C3: "Llena la toza de cubos. La misma técnica que po 

ra C3 a los doce meses. Se le presentan todos los cubos.

Es suficiente decir al ni río: " mote los cubos a la taza". 
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La prueba se logra si el niño pone cinco o seis cubos en -

la tazo con espontaneidad o ante una orden. 

64 C4: Introduce la pastilla en el fresco. Se presenta-

la pastilla sobre la mesa, al lado del frasco. Por lo gen~ 

ral, el niRo toma la pastilla y trata de introducirla de 

manero espontanéa en el frasco de lo que debe analizarse 

con buen ~xito inmediatamente en ese nivel. Antes su ges

to carecía de precisi6n y tenía dificultcdes para aproxi-

mar los dedos a la garganta del frasco. A veces introciucra 

los dedos sin poder soltar la pastilla. MÓs adelante, una

vez que introduce la pastilla sacude el frasco o trata de

recuperarla introducie~do su dedo en la boca del frasco. 

Si el niño no ha introducido la pastilla, pueden d6rselt 

con pal obras como: 11 métela dentro", y m·ostrandole la boca 

del frasco con el dedo P pero es inutil llevar la demostra"'." 

ci6n m6s all~, ya que en este nivel el nifio debe compren-

dar con rapidez. 

65 CS: C0loca la pi~za circular en la tabla cuando se le 

ordena. La misma técnica que a los diez meses, pero se di-:· 

ce al ni Ro: " pon. la pieza en su agujero", indic6ndole la

tabla, pero sin mostrar el agujero redondo. En este nivel, 

el nifio debe ubicar por sí mismo 1a pieza en su agujero -

sin demostraci6n. Se permiten .Macilaciones en el primer

ensayo, pero el objetivo de la prueba debe.lograrse de in

mediato en el segundo. 

66 C6: Hace un garabato cuando se le ordena. La misma 

técnica que en C6 a los 12 meses pero sin demostroci6n. 

Basta con animar al niRo dici~ndole: " escribe, escribe a 

mam6 11
1 ens,~andole c6mo sabes escribir", y seRalor1e el 

papel con el dedo. 
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PREGUNTAS A LA MADRE. 

67 Sube una escalera o gatas. El niRo debe ser ca--

paz de subir varios escalones. 

68 Dice cuatro palabras, entre ellos papá y L8: 
, 

mema. 

Palabras deformadas pero ligadas a un sentido claro. Sue-

len ser palabras referidas a familiares o alimentos. 

69 59: Señala con el dedo lo que quiere pedir. No tien-

de más la mano, pero indica con el odedo lo que ve con un a 

compañamiento vocal como: a~ma, a-ma. Dirige todo el cuer

po hacia el objeto deseado. 

70 510: Bebe solo en un vaso. El niño bebe solo, sin nin 

guna ayuda. 

•' 
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Anexo ( o ) Hojas del perfil y calificación de la escala 

de desarrollo Brunet-Lezine. 

AN&XO • 

HOJA DF. r'EIU"ll. Y C\LlHCACIO!i 
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Tabla para determinar el Cociente de Desarrollo en la evaluación de la 
escala de desarrollo Brunet-Lezine. 

: ·.• ..... 
, . 

Retraso- Inferior Normal Superior Muy Superior Global X 98 no valido a a 
para 6, 8 y 30 meses grave lo normal lo normal a lo normal 

77 o 78 - 87 88 - 108 109-:118 119 o .. ~ 

menos 
6 meses X= :1.JS.09 o 85 86 - 94 95 - 115 116 - 124 125 o + t:.. = -9.81 
7 meses X= 102.92 o 87 88 - 95 96 - 110 111 118 fi19'o + -ll.= 7.34 
8 meses X= 103.44 o 89 90 96 97 110 111 - 117 118 o + b.= 6. 76 -
9 meses '-= 99 o 67 o 85 86 - 92 93 - 106 107 - 113 11 4 o + A.= 6.so -

10 meses X= 97.03 o 81 82 - 89 90 - 104 105 - 116 117¡0 + -A= 7.27 
12 meses X= 100.59 o 76 77 - 88 89 - 112 113 - 124 125 o + . /:)..= -11 • 75 
15 meses X= 96 a·42 o 78 79 - 87 88 - 105 106 - 114 115 o + A- . -8v92 
18 meses ><= 97. 41 o 78 79 - 87 88 - 107 108 - 116 117 o + b.=. -9.27 
21 meses X= 100.so o 73 74 - 86 87 - 114 115 - 127 128 o + Á= -13 .1 o 

·24 meses X= 1 01 • 1 4 o 73 74 - 87 88 - 115 116 128' 129 o + ó.= 13. 50 
30 meses X= 92.93 o 78 79 - 85 86 - 1 ºº 101 - 107 108 o + A= 7 .16 -
36 meses X= 92.34 o 61 62 - 76 77 - 107 108 122 123 o + b= 14. 95 -
28 meses X= 92.06 o 56' 57 - 74 75 - 109 110 - 127 128 o + l:..= -14. 95 
30 meses X= 97.89 o 74 75 - 86 87 - 109 110 120 121 ú + 1 !::.. e:: -11 • 29 ~;¿_ 

X 93.35 o 22 meses -- o 79 80 - 86 87 - ·¡ ºº 101 - 107. 108 o + 1 
b= 6. 84 -
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Anexo ( E). En~uGsta Socioeconómica. 

No. del expediente 

Nombre del niRo 

Edad Sexo 

Dirección 

Entrevistadór 

Io- Educación del padre o de la 

persona que sostiene la casa. 

1.- Profesi6n Universitaria (16 o más años) 

2.- Enseñanza Secundaria o T~cnica de grado 

superior (12 a 15 años) 

3.- Enseñanza Secundaria o Técnica de grado 

inferior ( 7 a 9 años) 

4.- Primaria (6 años) 

Sa- Menos de 6 años. 

Educación de la madre. 

1.- Profesi~n Universitaria (16 o mds años) 

2.- Enseñanz~ Secundaria o Técnica de grado 

superior (12 a 15 años) 

3.- Enseñanza Secundaria o Técnica de grado 

inferior ( 7·a 9 años) 

4.- Primaria (6 años) 

s.~ Menos de 6 años. 
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II.- Trabajo de~la persona que sostiene la casa, 

1.- Ejerce una profesi6n universitaria ---

2.- Su trabajo exige enseRanza secundaria

º t~cnfca de grado superior 

3.- Su trabajo exige enseRanza secundaria

º t~cnica de grado inferior. 

4.- Su trabajo exige solamente la primaria 

5.- Su trabajo exige menos de la primaria. 

IIIo~ Origen del ingreso familiar. 

1.- El origen del ingreso principal de la

familia es la fortuna he~edada o adqui 

rida. 

2.- Los ingresos consisten en utilidades,

beneficios o sueldos devengados por ~

trabajo del ejercici~ de una profesión 

liberal,. 

3.-

4.-

El ingreso es un sueldo o pago calcula 

do sobre una base mensual y generalme.!:!. 

te recibida al mes ( o quincenal ) . 
El ingreso es una raya, es decir se 

trata de una remuneración calculada a

la semana, por día, por hora o por ta

reas ejecutadas. 

5.- La familia vive de ayudas públicas o -

privQdas. No es el caso de los jubila

dos u otroe, sino de aquellos que vi-

ven de la caridad. 
6.- El ingreso es debido al comercio. 



IV. Tipo de vivienda: 

1.- Una casa o un departamento lujoso y espacio

so que ofr~ce el mayor confort d~seable. 

2.- Una vivienda que sin ser tan lujosa como la

anterior es sin embargo espacio~a y conforta 

bla. 

3.- Una vivienda media, es decir, una casa o pa~ 

te de casa o departamento modesto bien cons

truído y en buen estado, bien cimentado y -• 

ventiladop con cocina y baño separadds. 

4.- Una vivienda de categoría intermedia, entre

clase media y la clase baja. 

5.- Un cuchitril, una barraca en donde las pers~ 

nas viven en promiscuidad y en la miseria. 

Vo- En cuanto a la zona habitada: 

1.~ Zona residencial, elegante, 

y ·1a~ rentas son elevadas. 

donde el terreno 

2.- Zona residencial acomodada con avenidas y 

parques donde los construcciones son confor

tables y estan bien cuidadas. 
~:~ 

3.- Zona cuyas calles son estrechas y antiguas,-

llenas de comercios. Menos habitable que el

de la categoría anterior. 

4.- Barrio obrero o barrio popular o mal cercado, 

lugar donde el terreno o precio de la cons-

trucci6n es menor, debido a la proximidad da 

talbéres o tdbricas. 

5.- Zona de barracas o semejantes. 

Clase Puntos 
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Anexo ( f ) . HOJA DE PERFIL INDIVIDUAL DEL PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA. 

Primer año de vida 

7 

· .. 

Estancia 

Nombre del niño 

Fecha de nacimiento 

Edad en meses 

Fecha de evaluación 

· ... a 9 
. 

7 

r:;~i'> 

~~~~~~....-~~~ 

10 11 



HOJA DE PERFIL INDIVIDUAL 

Segundo año de vida 

CÁTEGORIA 

III· 

. ;MOTORA 
GRUESA. 10 

2 

Estancia ,1 

~~---~~~--'"-~~----
Nombre del niño .. ·. 

~,..-,.---"--~~-~~ 

Fecha de nacimiento 

Edad en meses 
~-~~-.-~~-~-~~ 

Fecha de evaluación 
~~--~-~~-

18 '' 23, 24 

_________________________________ ...._. _____________ _ 

IV. 
t-1ÓTORA. ·• 

FINA 

5 

1 

2 

3 

4 1 t 2 

2 ·4,5 

37 f '.38 f 

2, 3 4, 5, 6, 7 

1 
-~-~-~---------~_._----~----~-.._-~---~--'----~---"---'----~~---ro 

(.,"i. 
t 

'.·,.,; 



. III. 

· · · ·MOTORA 
Gntm.SA. 

. ___ . . 

HOJA D~ PERFIL INDIV1DUAL 

·'.'Tercer año de vido 

I'f' 2, 

MOTORA 2, 3, 4, 5t 6, l, 8, 

f .• 

... :' 

'·•' ·' ~~:. 

Estanci 21 · 
.... -------------'----

Nombre tí el niño 

Fecha de nacimiento 

Edad en'meses 

Fecha de evoluaci6n 
~~~-~-~~~~-

34, 35,: 36 

16) .17 . 

FINA ~_..4~;.-~~~~~~~~--~~~--~~--ª-'~9-'~~--------------<~~~-1_0 __ 1 3 , 14 , 1 5 , 1 6-. .. :N~ ........ _,,___ . -~---~ ~ 
_...,,,,,,,_,,,, ___ ,,,. _______ ,.., ___ .,. ___ ...... ________ _.;. __ ...;_ ________________ _..:~---------------.. L-----~ ..... _ ~. ---------· ..... -=~-.. ---T 
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.Anexo ( G ) • Hoja de programación de actividades. 

CATEGORIA MOTORA GRUESA 

. ~ 

Nombre A rea Objetivo Calificación Observaciones 

1 

3 
• f 

8 

9 

1 
o 

1 .1 
t 

i:o 
-...: 

( l 
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Hoja de pr6gramaci6n de aciividades., 

CATEGORIA MOTORA FINAº .. :.:· ,· 

Nombr-e Ar.ea. Objetivo caiificaci6n Observaciones 

' I 

• 

·:·· .. ".: 



. Anexo ( H ) Resultados en la escala .de Desarrollo Psicomotor Brunet-Lezine, de los

grupos experimental y testigo. 

CONDICION PRETESTa 

GRUPO EXPERIMENTAL 

M~. de los Angeles 

. C4,;,, 
cs.;,,. ·O 

~: • 'A ' 

P7i:= 1. 

LS=··:o 

L9= O 

+.12=83;:;.20 
4 

ED = 20 + 300 = 1 O 
. . . ' .!.,·. '., 

reo = 320 x 1 oo = 88;, ·. 

3'6ó· 

EC = 12 meses 

ED = 10 meses 

CD = IN 

o 
1 

1 

GRUPO TESTIGÓ 

Isabel . 

C4= O 

es== o 
C6= 1 

··•.·P?=· 

L87 

L9= 

12 + 11 + 10 +"26 = 50 = 14 
4 

'_··: '' 

' '.:. ~ 

I , 

· ED = 14' + 300 ·- 30 = 10 meses 

co = 314 - ·36ox 1od = 87' :i:N 



GRUPO EXPERIMENTAL 

52 Leonardo 

. P'1= 1 C4:: 1 P7= 1 

C2= 1 C5== o L8= o 510= 1 

C3= 1 C6= o L9= o 

+ 1~;+ 12 + 15 + 33~ 

32 =.10•·· 

x· .100 

ED'= 10 ineses 

CD== IN 

. ,•\ 

' . 
" 

GRUPO TESTIGO 

·512 Maf-cela 

P1= 1 

C2= 1 

C3=· :1 

13.· 

ED= 11 

CD=i N 

C4='= 1 P7= 

es= 1 LB= 

C6= 1 L9= 

1· 

1 
, 

o 510, - 1 

1 



P1= 1 

C2= 1 

EC = 

ED CI 

CD = 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Melviri 

C4= o P7= 1 

CS= o L8= o .. S10= 
·. 

C6== 1 L9:: 

+ 1 5 + 19 + 44 ..,;, 1 8 7 .= ---r·· 

· ED = 46 + 360 = 13 

30 

QD= 

15 meses 

13 meses 

I N 

P1 = 
1 .... C2= 

,·::, 

.G3= 
·. ·-,,,:.~/. :~ 

. ~' ·_..·.~ , . 

ED 

CD 

.. · 
1 

. . . : ·~ ... .. · .. 

GRUPO TESTIGO 

Ar6n 

o C4= 1 P7= 1 

o C5= o L8:: o 510= o 

1 C6= 1 C9= 1 

ED = 3~ + 340 ~ 30 = 12 

' _; . 

CD = 374 : =·s3: ·· · 

= 15 meses 

= 12 meses 

= I N 
1 

\O ..... 



GRUPO EXPERIMENTAL 

·.Susano 

P1= 1 C4= ·1 P7= 1 

1 C5= 1 LB= o 

L6= o L9= o 

= 235 
'"T 

= 58 + 450 = 17 

30 

508 X 100 

~·•.· .. sifó 
·1a·meses 

ED. = 17 meses· 

CD = N 

51 O:: 1 · 

·'' 
' . 

GRUPO TESTIGO 

Alejaridra 

,P1= 1 C4= 1 P7= 1 510~ o 

C2= 1 C5= 1 L8= o ·' 

C3= 1 L6= o 59= o 

22 + 26 + 22· + ~.,O.+ 

C:D = 55. + 450 . > .4 
30 

CD =·505 -.. 

CD = N 

' .. 



. ,'• 

GRUPO EXPERIMENTAL 

55 Ricardo 

.. 

P1= C4·= o P7= o 510= 
.. 
o 1 

C2= 1 CS= o L8= o 

C3= 1 L6= o L9= 1 

+ 5 o + 2 8 + 28 + 31 = 177 = 44 

4 

ED = 44 + SAO = ~9 
30 

CD=.: ~ . X 1 00 = . 92 

630 
~ 

EC = ·21 meses 

ED = 19 meses 

CD= N 

;·, 

P1= 1 

C2= 1 

C3= 1 

40 + 

EC = 

ED = 

CD = 

GRUPO TESTIGO .. - ., ,;···- -: <:~. 

Alejandro 

C4= o P7= o 510= o 

C5= 1 L8= o 

L6= o L9== 1 
\'! 

, 
28. + ·34 + 28 + 31 - 161 ..• 4 40 =· 

# 

ED = 40 + 540 ~ 30 = 19 

CD - 580 - 630 X 100 = 92 

21 meses 

19 meses 

N 

1 

"' w 
1 



GRUPO EXPERIMENTAL 

S · Esteban 
6 

.P1= 1 · C4= 1 

·C2= O CS= O 

C3= O L6= 1 

P7= O 510 = o 
L8= 1 

L9= O 

+ 23 + 33 = 119 =2.9 --:;r-· 

29+ 659 = 22 

30 

CD = 659 X 1-00 = 95 · 

690 

', '.;· .. ·, 

'·.EC = · 23 ·me.ses 

CD = N 

GRUPO TESTIGO 

Francisco 

Pl= 1 c4:::; 1 P7= O' 51.0= o 

C2= o C5= o LB== 1 

'C3= 1 C6= 1 59= 1 

29 

= 29 + 630 - 30 .= 22-

CD= 

ED·= 22 meses 

CD = N 



··-',, 

ED = 22 meses. 

-CD = ·. I N 

. GRUPO TESTIGO·: 

F~rnan:do 

-C4= 1 

. l. 
\O 
U1 
1 



GRUPO EXPERIMENTAL 

Minerva 

1 

C2~ O 

,'·,..:- , 

C4= O P7 = O : . 51 0=. O 

C5= 1 L8=.0. 

L6= O· 59=: o 

29··+ 720 

30 

!]Q:x .100· 

.840 

EO = 25 meses 

CD= N 

GRUPO. TESTIGO 

Pil.Or. 

:P1= 1 C4:::: 1 P7= o 
·' C2= 1 C5== 1 LB'.::. 1 

C3= o L6:: 1 L9= o 

. -· ·:_ ,- , > -· 

~ 19~~2~~~i= ~63 

CD= N 

.. ,. 
· .. 

1 
\O 
O\ 
1 



GRUPO EXPERIMENTAL 

C4= O 

o CS= O 

= 30 

ED = 26 meses 

GD -= N 

''.;" 

5~9 

b 

CD= 

GRUPO TESTIGO. 

Antonio. 

es::;.. 

26 meses 

N 

¡' 

1 
·\O 
:'l 
I' 



GRUPO ·EXPERIMENTAL 

5
10 

Aiber·to s2¿ 

... 
.. 

P1=. 1 C4== o P7= 1 510:: o '-.F>1 = 1 

C2= o C5= o L8= o C2= 1 

C3= o L6= o L9= o 

+83.:+ 92 ='272 = 68 
~ '•.'. 

788 X· 100 = 

900 

··30 meses EC = , .. ,:-

ED = 
., -·-· 
CD=. N QD = 

. ' . 

GRUPO TESTIGO 
. ,1 

·- ... ·. 

Juan 

C4= o P7== o 

C5= o L8= o 

L6= o 59= o 

44 90 ··267 4 66 ·,· 
== ·- = 

EO = 66 + 720 .... 30 -· 26 

CD = 786 - 900 x 100 = 87 

'. 

30 meses 

26 ·.meses 

N 

,-.,-· 

1 
\O 
co 
l 



en iü ~sc~i6 de be~orr611~ PsicombtCr 

r~meq;tcíi y .tes1:igo. 

POSTES To 
. !J."•. ' , ·,. ~I , 

= 498 X 100 = CD = 413 , . 510 X 1.00 =80 

510 

.EC .. = 17 meses ··c.C = 17 meses 
1 ··~ 

ED = 16 meses ED 14 ''" == meses •.o . 
1 

CD = N CD = r N 



GRUPO EXPERIMENTAL 

52 Leonardo 
. ~ ~ ' 

'•;.<•. 

P1'= 1 

C2~'. 1·· 

CD= N 

C4= 1· ... P7:. 1 .. 510= o 

C5= 1 L8= O. 

. : ·~ ' 

,.,. . 

GRUPO TESTIGO 

.. 

5 12 
Marcela 

P1::: 1 C4.=> ·1 

C2= ··1 C5= 1 L8= 

CD= N 

o 

.... 

.. 1 
~ 

o 
o 
1 



GRUPO GR UPÓ 

s 
··• 13. 

P1=·1 510~ 
; . ··~ : .. ·. 

C2~ 1 

CD == I N 

1. 
--\.. 

º'··· 
1. 



GRUPO .. EXPERIMENTAL 

P1= 1 C4:::: o P7= 1 

'L8=. 1 

CQ = N 

GRUPO TESTIGO' 

·s ... 
.. 14 

~co = 1 N 

·,:':,·.-. 
--··'""--. 

:cs.;= ·1 

. . 





.. 

GRUPO EXPERIMENTAL. 

s 6 . Esteban 

P1= o c4,,;. ··º 
C2= 1 es,,;. .1 

C3= 1 L6= o 
' . . 

. ;, 

P7= .O 

LB= O 

1-9= .1 

.97i"36+4a+9o+92+ ==. 407 = ,.. .... ·· 

GRUPO TESTIGO 

5
16 

Fr.ancisco 

,. 

1 C4= 1 p~ º· 
1 cs.,;. ·O L8= 1 

1 L6= 1 L9= 1 

0

44+21.+27f19+23+33+34+90 -. 

.-; .. ,-, 

= 72 + 720· = 
30 

ºº = 

'·' 

S10= 1 

1 . _,. 
o 
~ 
1. 





GRUPO EXPERIMENTAL 

.Minerva 

/1.13,.= o····· 11se:: 

= 1 114= . o 1'1 6"7 

. . 

GRUPO 

5 1a .Pilar 

_,~ . 

·1 c4·= o ··P7= 

1 C5= 1 L8= 

C3= 1 L6= 1 L9= 

.::: 158 .+ .720 = 
30 

CD = 878 
990 

"- .. 
Ec./=,; 33 meses 

Eb.-.29.meses 

CD = I N . 

1 

1 

1 

1 
...:; 

o 
O\ 
1 



Sergio 

: i 



GRUPO EXPERIMENTAL . 

5
10. 

Alberto 

1 01 = 1 

112'= 1 

1.13= 

11.4== 

+·30 

1021 
1Q5.0 

35··mesés_ 

= 35 

CD = N 

o 115= 1. 

o·· 116~ 1 

111 

112 

GRUPO TESTIGO 

Juan 

= 1 114 ::= 1 

= o 1.15 = 1 

= o 116 = o 

+ 3.0 + 900. +.·· .. 
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