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INTRODllCCION 

La educación artística, como rama esencial de la Educación que pernúte a los 

seres humanos lograr Ja integración de toda su personalidad, es el tema fundamental 

del presente trabajo. 

En la búsqueda de respuestas e información que alienten el florecimiento de 

esta disciplina, se realizó esta investigación, con base en las teorías psicogéncticas que 

establecen que el niño tiene un crecimiento paulatino tanto en intereses como en 

capacidades y habilidades, lo cual también se aprecia en el desempeño de sus 

actividades artísticas. 

Esta investigación intenta proporcionar pautas sobre d conocimiento del 

desarrollo infantil en el aspecto artístico. Los resultados obtenidos podrán ser 

retomados como base para la elaboración de programas de educación artfstica, por 

parte de aquellas personas interesadas en este tipo de formación, que requieren 

conocer la psicología de los individuos en Ja didáctica específica a empicar. 

Ya que Ja Didáctica pretende principalmente que la enseñanza-aprendizaje se 

oriente a las necesidades, intereses, habilidades y, en general, al de~arrollo del sujeto 

a quien V'J. dirigido, en el primer capitulo se tratan las características del niño escolar 

en relación al aspecto físico, cogno.scitivo-intclectual, afectivo-emocional, social y 

expresivo artístico. 



La literatura relzcionada con este tema proporciona escasa información sobre 

Jac; diferencias emre sexos, en gcneml; y en particular, acerca de áreas específicas 

como los son las actitudes de los escolares hacia Jac; Bellas Artes. La mayor parte de 

Jos estudios existentes tienen un enfoque propiamenle psicológico sobre capacidades, 

habilidades y desempeño pero no actitudinales, y mucho menos, pedagógicos; 

cuestión que se debe tomar en cuenta cuando se habla de investigaciones tan 

cspecffkas como Ja presente que más que confirmar o comprobar estudios anteriores, 

intenta proporcionar ideas nuevas. 

En el segundo capítulo se explica la metodología para profundizar en el 

conocimiento de la~ preferencias y actitudes que Jos niños y niñas, de diferente grado 

escolar, tienen 11acía lac; Bellas Artes. 

La confirmación de las hipótesis planteadas se evidencia en el capitulo tercero 

en el que se reportan y analizan los resultados obtenidos de acuerdo al sexo y al grado 

que cursan los individuos. En el cuarto capítulo se presentan y delinean algunas 

implicaciones, recomendaciones y conclusiones de carácter pedagógico .. 

En el último capilulo, se exponen la~ conclusiones finales en relación a la 

conveniencia de una investigación de este tipo para la Pedagogía, educadores, y 

educandos a nivel nacional y se proponen posibles investigaciones que pueden 

derivarse de ésta. que tan sólo abarca Ja primera parte de un proceso tan extenso, 

como es el educativo. 
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CAPITULOI 

l. LA COMUNICACION DEL NIÑO ESCOLAR, A TRA VES DEL AKTE 

El hombre no es un ser aislado y solitario; sino por el contrario, es un ser 

esencialmente y por absoluta necesidad, social. Requiere de vida en comunidad; es 

decir, de una vida en común-unión con Jos demás. Los hombres se reúnen en grupos 

primordialmente por sus intereses, ideas, sentimientos, capacidades y aptitudes 

comunes. Para que una comunidad se dé, es necesario conocer lo que piensan, sienten 

y creen los integrantes de ella y la mejor forma de conocerlo, es observando tanto la 

forma como el contenido de Jo que expresan. 

La expresión es una de las características más cognotados del ser humano, es: 

"Un impulso viral que se manifiesta mediante el gesto, la actitud mímica, la palabra, el 

comportamiento, etc.; y que responde a Ja necesidad inherente del hombre de 

significar, por medio de un lenguaje o forma de comunicación, idea'i, sentimientos y 

actitudes. Vale aecir, la acción de expresar es connatural y comparable, a modo úe 

ejemplo, con la necesidad que tiene el hombre de interactuar con los demás y con el 

mundo que le rodea" (Hernándcz, 1983, p.53). 

El hombre desde su infancia es capaz de expresarse de muchas formas, y con 

una gama extensísima de matices. Toda forma de expresión es un cauce de salida a su 

personalidad. Es expresándose como el hombre se comunica con urros. 

El hombre, además de poseer la capacidad de exprt!sar~c y comunicarse, puede 

interpretar e imitar las formas de expresión de los demás. Es distintivo del sf!r 

humano desarrollar la agudeza en mayor o menor grado, para leer en 



los signos de otros y traducir con certeza el significado de sus gestos, de sus palabras y 

de lo que da a entender con su rostro. La propia capacidad de expresión hace apto al 

hombre para asumir lo que le rodea e interpretar y deducir lo que ve y obsetva en los 

demás, en su mundo circundante. Esta aptitud confiere a la expresión una doble 

vertiente: la capacidad de expresarse y la de comprender lao; expresiones de los demás 

y las formas de su mundo {Aymerich, 1979). 

La expresión es el primer paso que pone al niño en el camino de la 

manifestación de su ser; le da una comunicación directa, viva y personal con la vida. 

El niño empieza a expresarse desde su nacimiento (Lowcnfeld, 1973; Read, 1982). 

Siempre que el niño se manifiesta, se expresa, siente el imperativo de 

estructurar -dar forma y unificm- las sensaciones, sentimientos y conocimientos que 

posee, pero estos están dispersos en su interior. Es en el momento de expresarse -sea 

cual fuese la forma de expresión- que su mundo interior se construye (Aymerich, 

1979, Gaitskell y Hurwitz,1975; Read, 1982). La expresión, en todas sus formas, 

constituye el mejor camino para iniciar un proceso de enriquecimiento que ayude a la 

formación de la personalidad del niño y le empuje hacia una manifestación de su ser, 

propia y personal. Es un medio eficaz que ayuda al niño a crecer y desarrollarse 

integralmente en todas sus dimensiones (Aymerich, 1979; Gligo Viel, 1985; 

Hernández, 1983; Morton, 1972). 

La expresión, a través del arte, ha sido un propósito e interés permanente en 

las distintas civilizaciones. El hombre no ha dudado en la fuerza y profundidad del 

arte como un medio de expresión desde tiempos remotos. "La significación que ha 

tenido la expresión del arte para el proceso evolutivo del hombre ha sido vital" 

(Hernández, 1983, p.53). El arte funciona como ll!l Jenh1tlaje o medio de expresión 

porque es un sistenm de comunicación que clarifica ideas y las estimula. Este sistema 

requiere de un proceso de selecci<in, organización y aplicación de dichas ideas y este 



proceso, puede ayudar al niño a conocerse a sí mismo, aprender a pensar, aprender a 

ver y aprender sobre sus propios sentimientos y los de otros. El arte es un medio para 

entender las ideas y conceptos de los niños, pero quizás es aún más significativo que 

provee a los niños de contactos tangibles con sus propia"i ideas y ayuda a que se 

entiendan mejor a sí mismos (Pear y Straus, 1976). 

La comunicación que se da a través del arte, está ubicada justamente en el 

terreno en que mejor se mueven los niños; es el mundo de la espontaneidad, del 

juego, el sueño y la fantasía; el del ritmo, la magia, el color, la sorpresa y la curiosidad 

sin límites. 

La expresión artíslica es, sin duda, una forma de entrar en contacto con los 

propios sentimientos. Los sentimientos captados a través de las palabras, 

manifestados en pinturas, escuhun:L"i y movimientos, son la expresión de una forma 

singular de comunicación (Gojman, 1985). 

Desde temprana edad el niño va descubriendo sus posibilidades de expresión, 

esto le permite desde el punto de vista psicomotriz, proyectarse, reconocer en sí la 

capacidad de crear y de colaborar a una sana armonía afectiva mediante la 

afirmación. Educar a través del arte, está muy próximo a la idea del juego, porque 

aprovecha las cualidades de expresión, creación e imaginación (Hernám..lez, 1983). 

El niño es un ser imaginativo. En la escuela primaria, el maestro debe tener la 

precaución de educar convenientemente su imaginacidn por medio de cuentos. 

narraciones, lecturas, leyendas, fiestas típicas, viejas tradiciones ... Todo esto da una 

nueva riqueza al niño y una visión maravillosa de los pequeños hechos de cada día; 

ensancha su mundo, le da acceso a regiones inéditas ofreciéndole maLCrial para sus 

juegos, para su creación artística (dibujos, arcilla, pintura, etc.) y para sus 

dramatizaciones (Aymerich, 1979). Cuando el niño realiza una actividad artística se 

abre ante él un mundo nuevo: el mundo de la belleza y la sensibilidad. Con la 
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actividad artística. tanto la belleza como el sentimiento de lo bello se hacen más 

suyos, los percibe y los siente con mucha más claridad y certidumbre cuando es él 

mismo quien realiza y crea. 

La experiencia artística es lanto comunicarse utilizando los modos y medios de 

expresión plástica, dramática, musical, etc., como participar de las expresiones 

artísticas en calidad de espectador y/o contemplador. El hombre necesira de valores 

espirituales como el intelectual, el moral y el estético. Una ~ociedac.J sin la presencia 

del arte y de diversas formas de expresión, se vuelve un mundo oscuro (Monon, 

1972). Todo hombre está llamado, en alguna medida, a ser creador, a transformar su 

vida en expresión creadora (Hernández, 1983), para ofrecerla a los demás. 

La educación estética no puede quedar limitada a la enseñanza de unas 

materias y técnicas determinadas -dibujo, canto, creaciones manuales, 

dramatizaciones- sino que tiene que ser un clima dentro del cual se desarrollen las 

demás actividades escolares. Así como en la formación moral se hace indispensable 

un sentido de Jo bueno, la formación eslética exige un sentido de lo bello. Las 

múltiples formas de expresión musical, oral, plástica y dancística, despiertan en el 

niño el sentido de Ja belleza, el deseo de compartirla, recibiéndola y dándola a su vez 

(Aymerich, 1979). 

La educación artística o estética no trara de crear artistas necesariamente, 

(Aymerich, 1979; Balada, 1987; Hernández, 1983; Monon, 1972), sino de motivar una 

actitud que valore el patrimonio cultural artí~tico, observar obras de arte, reflexionar 

a partir de éstas, ir al rcatro, escuchar música y, sobrt! todo, motivar a una actitud de 

apertura de la prop!a personalidad a través de diversos modo.<i dl! expresión al alcance 

de todo individuo. 

La expresión artística manifiesta las cualidades. caracrcrísticas y experiencias 

de la vida que tiene su creador. Cada persona reacciona a ciertos estímulos y no a 
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otros, de formas particulares y únicas pam cada quien, dependiendo de sus intereses, 

inquietudes, emociones, ele. (Gaitskell y Hurwjtz, 1975); por lo mismo. cada persona 

tiene su manera única de expresarse y manifestarse. Sin C!llbargo, ciertos periodo~ del 

desarrollo general del niño, tienden a pasar por varias ctupas de producción artística 

las cuales consecuentemente adoptan modos caructeris1icos de la expresión (Gaitskell 

y Hurwitz, 1975; Kay, 1967; Read, 1982). 

Las etapas de expresión que el niño va alcanzando dan Ja pauta para reconocer 

no sólo el tipo de objetos que Je interesan, sus procesos mentales y de socialización, 

sino también las herramient;:Lo;;, materiales y actividades con Jao;; que puede 

desenvolverse con más éxito. Esta<.; etapas ayudan al maestro a determinar qué tipo de 

estimulación, asistencia y entrenamiento en general requiere el niño. 

Es difícil indicar con precisión en qué grado escolar o edad aparece cada 

estadio del desarrollo artístico. "El comportamiento humano, quizás especialmente en 

el arte, es más frecuentemente único que uniforme" (Gaitskcll y Hurwitz. 1975, p.69). 

A pesar de esto, panicularmente en Ja expresión plástica, varios autores concuerdan 

en establecer una división por etapa<.; del desarrollo artístico del niño de acuerdo a los 

objetos que pinta, a la forma en que lo hace y a Jo que está manifestando de sus 

procesos internos por medio de sus dibujos (Aymerich, 1979; Gaitskell y Hurwitz, 

1975; Kay, 1967; Rcad, 1982). 

Las diferentes clasificaciones en las c1<1.p;1s artíi;;1ica!', mueMran que el niño, al 

igual que en todos los demás aspectos de la evolución de su personalidad, -et físico, 

intelectual, emocional y social-. interrelacionados todos entre sí, va pao;;amlo por una 

serie de estadios que lo caracterizan. 

En el sigucnte apartado se describen, de manera general, los nspectos del 

desarrollo infantil, que permiten observar el proceso evolutivo por el que pasa el 

individuo en los años de su infancia. 
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2. ASPECTOS DEL DESARROLLO DEL NIÑO ESCOLAR 

El conocimiento de los aspecws del desarrotlo del escolar, provee a los 

educadores de información valiosa parn dirigir sus esfuerzos en el proceso enseñanza· 

aprendizaje, de una manera más provechosa. Este conocimiento es particularmente 

aplicable cuando se trata c..le la educación artística en los niños, según se puede 

apreciar a continuación. 

El estudio de la psicología del niñCl ha adquirido en los últimos cincuenta aüos 

una importancia e influencia crecientes con los escritos e.Je Binct y Simon, Dcwey, 

Decroly y Piaget, por mencionar sólo algunos autores que han contribuido a 

comprender mejor la evolución psicológica del niño escolar. Esws autores han 

ayudado a entender que es necesario relacionar el objeto de Jos estudios del niño con 

sus medios e intereses particulares, pues él percibe y aprende de manera muy 

diferente al adulto (\Vallan, 1974). Existen estudios realizados de la niñez temprana 

(3 a 6 años) y de la adolescencia ( 14 a 20 años); sin embargo. se ha prcsrado menor 

atención a los años de escuela elemental que van desde aproximadamente los seis 

años hasta los primeros de Ja adolescencia. 

''Tal vez el hecho de que los niños de edad escolar sean tan familiares para 

nosotros, explique el que se les haya prestado tan poca arcnción a estos años 

escolares; tal vez otra razón es que estos niños no son tan ''lindos'' como los niños 

pequeños, ni tan dramáricos como los adolescentes; o tal vez. porque Jos camhios que 

tienen no son tan visibles ni c.lesconcertanres o porque las antiguas teorías sobre el 

des~rrollo de Ja personalida<l, que tuvieron mucha influencia en el ambiente, 

describían este periodo corno una edad en la que ocurría muy poco que tuviera 

13 



importancia para la personalidad adulta" (Strommen et al., 1982, Prefacio). Otra 

razón, es que ya muestran características mucho má.o;; individuaHz!1das que hacen su 

estudio más difícil; y en la adolescencia, vuelven a mostrar características más de 

"grupon. 

Los niños que empiezan Ja escuela, prosiguen ampliando la experiencia que 

iniciaron en años anteriores, pero ahora esta se les presenta de manera diferente. Es 

necesario que afronten y se adapten a un nuevo conjunto de situaciones y expectativas 

que afectan su evolución. 

En esta etapa logran ciertas aptitudes que antes no tenían y, ahora, gracias a 

que van consolidando las cualidades de la confianza, autonomía e iniciativa, están 

preparados para comenzar un nuevo periodo de su proceso evolutivo, lo cual significa 

que deben ao;;umir responsabilidades y obligaciones; saber trabajar con personas con 

las que no necesariamente tienen relaciones afectivas; adaptarse a ser uno de tantos, y 

abandonar así su egocentrismo (Strommen et al., 1982). 

Ir a Ja escuela es una experiencia fundamental no sólo para el enriquecimiento 

intelectual sino tamhién para la evolución de la personalidad. En la etapa escolar el 

niño muestra una personalidad que se va estabilizando con su desarrollo. 

Los camhios que se dan en este periodo son sustanciales y no tienen que ser 

necesariamente evidentes o llamativos. 

Estos cambios se dan en cuanto a: 

-La capacidad en hL"i aptitudes motoras y en su coordinación. 

-El aprendizaje, pensamiento y memoria. 

-Las aptituJcs sociales que se manifiestan en Ja interacción con los demás. 

-La capacidad para tener conocimiento de sí mismo y del mundo social. 

-Se empiezan a formular los principios sobre actitudes y valores; se dan los 

primeros pasos hacia la independencia con respecto a la familia; se empiezan a 
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estabilizar los patrones ele pcrso~alidad y por primera vez se hacen posibles las 

amistades íntimas (Clauss, 1966; Mussen et al., 1982; Papalia,1985; Strommen et al. 

1982). 

Los cambios que se presentan en esta edad, son paulatinos y van 

evolucionando en un proceso contínuo. irreversible y completo (Papalia, 1985). 

El estudio del proceso evolutivo infantil examina el modo en el que el niño, 

como todo, cambia con el tiempo. Se refiere al cn::cimienlo (cambios en la talla o en 

los valores que dan cierta medida de madurez) y al desarrollo (ampliación de los 

aspectos de diferenciación de Ja complejidad funcional y estructural) físico, 

intelectual, emocional, social (Papalia, 1985) y artístico (Read, 1982) mismas que 

serán consideradas más adelante. Es importante mencionar que aun cuando este 

estudio observa los aspectos mencionados de forma individual, el niño no es un ser 

fragmentario; por el contrario, conforme se va desarrollando su personalidad va 

adquiriendo, en términos normales, mayor unicidad. 

Desde una perspectiva psicogenética la evolución psicológica del niño aparece 

como una sucesión de etapas claramente establecidas. Una erapa puede ser definida 

como: "Una descripción abstraída y altamente condensada de un aspecw limitado de 

la conducta" (Mussen et al., 1982, p.16). 

la"'i teorías de las etapas entre las que sobresalen la frcudiana y la piagetiana, 

consideran que el desarrollo psicolügico avanza a través de una sucesión fija e 

invariable de etapas, aunque no de edades estrictamente, y que cada niño recorre las 

mismas en d mismo orden. Un niño no puede saltarse ninguna etapa pues esto 

implicaría que, al no hahcr cumplido los requerimientos de las anteriores, no podrá 

realizarse en etapas posteriores (l'rcud, 1983; Piaget, 1981). 

De etapa en clélpa el nirlo es: "Un solo y único ser en curso de 

metamorfosis"·(Wallon, 1974. p.2). 
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El niño escol.ar presenta características muy particulares en su personalidad, 

integrada por tos siguientc:'s cinco aspectos fundamentales, cada uno de los cuales es 

descrito por diferente autor, debido a la complejidad que representa el niño en su 

totalidad. A continuación se hace mención de la forma en que se manifiesta el 

proceso evolutivo en el aspecto físico, cognoscitivo-intelectual, afectivo-emocional, 

social y expresivo-artístico. 

2.1. Aspecto físico 

Durante la etapa escolar el niño no sufre cambios muy notables en cuanto a su 

crecimiento y desarrollo físico en comparación de los que se dan en la infancia 

temprana o en la adolescencia. Sin embargo, estos cambios sutiles no se pueden pasar 

por alto ya que serán el fundamento de conductas motoras posteriores más 

evolucionadas (Behrman, 1985; Strommcn et al., 1982). 

El crecimiento y el desarrollo, aun cuando están íntimamente relacionados, no 

son idénticos. El primero puede detectarse con bastante exactitud, mediante 

mediciones regulares y periódicas de la altura y t:I peso. En cambio, el segundo, al 

estar relacionado con la maduración lenta y desigual del cuerpo, la mente y de Ja 

personalidad, no es tan fácil de determinar. Sin embargo, existen algunos test y 

pruebas psicológicas que ayudan a realizar esta medición. 

Todos los aspectos de Ja evolución del niño, incluyendo el crecimiento físico, 

están interrelacionados. Muchos tipos de comportamiento no pueden aparecer, 

mientras no se presenten las estructuras físicas y m .. inlógicas que los hacen posibles. 

UL>i aptitudes y hahilida<lc!.. tan características dt.! los años escolares, como la 

coordinación motora fina, una vez presente puede ejercitarse de muchas formas, 
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dependen básicamente <le la maduración de las estructuras neurofisiológicas. que 

hacen posible el desarrollo de las funciones conductuales (Strommen et al., 1982). 

Los primeros años escolares son un periodo relativamente estable que termina 

en el estirón preadolescente hacia los 10 años en las nifms y en los 12 años en los 

niños. 

El promedio de aumento de peso durante estos años es de 3 a 3.5 Kg. por año y 

la talla aumenta unos 6 cm. por año. 

Al finalizar este periodo, el cerebro ha alcanzado virtualmente el tamaño del 

adulto. 

Los nños escolares son un tiempo de actividad física vigorosa. La columna 

vertebral se hace más erecta, pero el cuerpo del niño es flexible, pudiendo adoptar 

posturas que con frecuencia molestan a los padres y profesores. Las actividades 

motoras de los primeros años, tales como el correr o trepar, se convierten en 

actividades especializadas, y en juegos que requieren una particular destreza muscular 

y motora (Behrman, 1985) . 

.. Cada vez se vuelven más fuertes, más rápidos, logran mejor coordinación y 

obtienen gran placer en probar sus cuerpos y adquirir nuevas habilidades." (Papalia, 

1985, p.290). 

2.2. Aspecto Cognoscitivo~Intelectual 

En la edad escolar se inicia, para los niños, la ndquisición más importante de 

su infancia desde el punto de vista del desarrollo cognoscitivo. El escolar alcanza la 

representación interna del mundo exterior la cual puede manejar (en la imaginación) 

conforme a sus propios deseos. Se trata de imitaciones diferidas, juegos simbólicos, 
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dibujos, imágenes menrnles, recuerdos o lenguaje, que permiten que evoque de 

manera representativa uhjclos o ucomccimienros que no están sucediendo en ese 

momento. Con esto se le proporciona al pensamiento un campo de aplicación 

ilimitado (Furth, 1978; Piagct, 1981). 

Los niños en edad escolar comienzan a establecer mecanismos que Piagct 

(J98J) denomin::1 "operaciones concretas" entre Jos 7 y los J J años. La palabra 

"concreta" se refiere a Jos objetos par1icularcs sobre los que recaen operaciones 

men1alcs en las que se clasifican, relacionan, numeran y localizan estos. 

En la etapa anterior preopcracional entre los 2 y los 7 años, el niño todavía no 

es capaz de realizar procesos y transformaciones reversibles del pensamiento. Su 

percepción !IC caracteriza por la ccntración (atención dirigida hacia un rasgo o µarte 

que sobresale del ohjcto). En cambio, el nif10 en la erapa operatoria presenta la 

descentración, (análisis del ro<lo y las parles) y la reversibilidad en el pensamiento. 

La etapa de la'i operaciones formales de los J J años a Ja adolescencia, se 

distingue porque esta'i se llevan a cabo en forma simbólica y se ejecutan tanto con las 

ideas como con li:L'i cosas. 

Los logros de la c1:1pa de operaciones concretas son: 

-La conservación de Ja..; propiedades de los ohjctos como cantidad, longitud, 

número, peso, densidad, área y volumen. 

-La clasific:1ción de los ohjetos, que se basa en un conocimiento de los 

atributos que los definen, así como 'ª" Íclaciones que lmy entre las cl<t!ICS 

subordinadas y superiores. 

-El pcns;imiento relacional, es decir, la comprensirJn 4ue tienen los niños de 

Jos conceptos relativos que son aquellos que expresan relaciones enlrc ohjctos o 

sucesos. 
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-Los cambios en el egocentrismo, el cual para Piaget es la incapacidad para 

distinguir al sujeto del objet11, el yo de la experiencia. Estos cambios nacen 

directamente del nivel de funcionamiento intelectual del sujeto. Los niños de esta 

etapa son capaces de reconocer que otros tienen dfferentes puntos de vista y los 

pueden coordinar con los de ellos mismos (lnhelder y Piaget, 1985). Esto tiene 

influencia directa con c1 desarrollo de la sociabilidad del nii'm. 

Las limitaciones de este periodo, !'le refieren a la solución del problema, ya que 

el niño no puede formular aún hipótesis, ni coordinar operaciones para resolver 

problemas multidimensionalcs, ni concebir mentalmente po!'ihlcs alternativas que no 

existen en realidad; y a la incapacidad de distinguir hechos e hipótesis, puesto que 

toma los postulados y las hipótesis como si su verdad estuviera firmemente 

establecida (Piaget, 1981 ). 

Otra adquisición valiosa del escolar es el aprendizaje, ya que esta es su 

actividad más importante (Clauss, 1966). El niño aprende en cada una de sus 

experiencias y las toma en cuenta para sus actos y conducta; sin embargo, en la 

escuela aprende de forma diferente. Antes su aprendizaje se basaba en gran parte en 

la experiencia propia e inmediata; ahora. es la experiencia transmitida por el maestro 

principalmente la que pasa a primer plano (Clauss, 1966). 

El desarrollo cognitivo e intelectual integra en sí mismo varias funciones 

intelectuales entre las que se encuentran la percepción que es un proceso de 

diferenciación, descubrimiento, organización e interpretación inicial de la 

información que proporciona el ambiente (Musscn et al., 1982): la formación de 

conceptos, utilizaci6n de todo objeto de pensamiento provisto de un signo verbal 

(concepto) que facilita la comunicación y el pcn~amicntu l!n operaciones lógicas 

(Clauss, 1966; Piaget, 1983; Shardakov, 1968); y la identidad sexual y el concepto 

global de sí mismo que provienen del crecimiento cognitivo general (Bcc, 1978). 
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2.3. A.i;pecto Afectivn-Emocion.a! 

No cabe duda de que los primeros años de vida del niño, del primero al 

quimo. son fundamentales en la formación de su personalidad (Behrman, 1985; Freud 

1983). 

Según la Teoría Psicosexual de Sigmund Freud el pequeño atraviesa durante 

estos primeros años por diversas ctap::t"i del desarrollo (etapa oral, anal y fálica) har;ta 

llegar al periodo de latencia que se caracteriza por una relativa calma sexual ya que el 

niño ha llegado a cierta solución rireliminar de la crisis edípica Jo cual coincide con el 

ingreso a la escuela, nueva actividad que absorbe sus energías (Bec, 1978). 

Ei; importante hacer notar que este periodo concuerda con el de las 

operaciones concretas, en el cual ocurre un progreso considerable de las habilidades 

cognoscitivas, sugiriendo la posibilidad de una alternativa para el desarrollo 

interpersonal y emocional por una parte y del desarrollo cognoscitivo por la otra. 

"Cuando el uno está en periodo de rápida transición, el otro puede estar como 

latente." (Bcc, 1978, p.236). 

En esta etapa el niño empieza a tener una conciencia m:'is clara de sí mismo, 

de sus gustos, intereses, necesidades y de los demás, como seres independientes. El 

egocentrismo comienza a cederle el paso a la sociahilidacl (Pingct, 1981). 

El desarrollo emocional es un proceso que dcslaca en esta etapa del 

crecimiento del niño, pero naturalmente no termina a esta edad, sino que continúa 

durante la adolescencia hasta la edad adulta. 

La maduración lleva al niño poco tt poco a dominar sus impulsos y a saber 

encarar en forma más adecuada los problemas de la vida cotidiana. El desarrollo de 

las actitudes se inicia, primeramente, con un aprendizaje de tipo emocional. 
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''Los estados moderados de sentimiento que acompañan muchas de nuestras 

actividades, pueden ser descritos como -de :1grado- o -desagrado-... Cuando prestamos 

atención af agrado o desagrado de las experiencias, nos estamos refiriendo a su tono 

afectivo ... La inrensidad de esrc rono es la que produce el esrado emocional que se 

define como Ja condición del organismo durante Ja experiencia afcc1ivamente 

matizada, ya sea de tono afectivo suave o intenso.'' (Hilgard, 1981, p.240-241). 

Las emociones se dividen en agradahles (por ejemplo, la alegría, el amor) y 

desagradables (la ira, Ja tristeza). L1 hase misma de éstas es Ja aceptución o repulsión, 

Ja aproximación o evitación, el agrado o desagrado hacia algo. 

La expresión emocional, como otras mucJ1a.s conductas complejas, evoluciona 

con la maduración y el aprendizaje. 

El niño tiene que aprender no sólo si una emoción determinada es oportuna o 

no, sino también la manera de conrrolar la expresión de la misma de acuerdo a 

normas consideradas convenientes por la sociedad. 

A medida que se crece, se está predispuesto a experimentar agrado o 

desagrado hacia personas, objeros e ideas que han llegado a ser importantes para un 

individuo, por lo que sus afectos emocionales no son exactameme iguales a Jos de 

otro. 

J..ao;; preferencias tales como los gustos o aversiones por determinados objetos o 

personas, son una suave munifcstaci(111 de la afectividad y se organizan ~patrones

denominados actitudes. 

Un individuo puede rener actitudes favorables o dcsfavorahles respecto a un 

sinnúmero de situaciones, objeios o personas. Si éstas son favorables. produce una 

respuesta agradable; si son adversas, la respuesra ser~í desagradable, desfavorable y 

prohablemenre hasta hostil. La actitud, por lanto, es algo más que una simple 
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afirmación o juicio respecto a que algo es bueno o malo, deseable o indeseable. pues 

el juicio va acompañado de una r1!spuesta afectiva. 

Los niños empiezan a valorar \:1s cm.as y a emitir juicios de bueno y malo, antes 

de que entiendan la"i realidades que juzgan. Tales juicios se emiten durante los 

primeros años de la escuela elemental con toda claridad. Estas primeras evaluaciones 

pueden considerarse como las precursoras de verdaderas actitudes. Las orientaciones 

de la niliez pueden predisponer a algún niño para ciertas actitudes y no para otras, 

pero no determinan de manera efectiva las que se desarrollarán en la vida adulta 

(Strommcn et al., 1982). 

El mismo autor comenta que: "Al experimentar y practicar diversos tipos de 

actitudes, los escolares están desarrollando un conocimiento de sí mismos como aptos 

o no para ciertas cosas, lo que puede llevarlos a que les gusten algunas para las que 

son aptos y rechacen aquellas en las que no se desenvuelven satisfactoriamente." 

Los niños varones suelen manifestar constantes preferenci<L"i e intereses por 

actividades y objetos de su propio sexo desde la edad preescolar, mientras que las 

niñas no dan muestras de esta preferencia hasta que llegan a cuarto o quinto grado 

escolar. 

Según Piaget ( 1974) la afectividad de los niños entre los siete y los doce años 

sufre profunda~ transformaciones y se caracteriza por la aparición de nuevos 

sentimientos morales. Sohre todo, por una organización de la volunrnd, "equivalente 

afectivo de las operaciones <le la razón" (p.90), que llevan a una mejor integración del 

yo y a una regulación más eficaz de la vida afectiva. Todos los sentimientos 

fundamentales relacionados con la actividad del im1ividuo, conllevan regulaciones de 

la energía interna. El interés, por ejemplo, es un gran regulador; es suficiente que a 

uno le interese un trabajo, para continuarlo; en cambio, el desinterés actúa corno un 

freno de la energía. El sistema de intereses o valores que cambian constantemente 
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según la actividad que St! estú realizando, actúa sobre las energías internas, 

regulándolas casi automática y continuamente. 

Puesto que la actividad del niño está orientada hada el mundo de los objetos, 

reconociéndolos como diferenres dt! su yo. sus intereses predominantes son reales, -

socio-concretos e intelectuales-concretos (Larroyo, 1983). Estos intereses se 

manifiestan en emociones organizadas, en sentimientos tales como los sociales, 

morales, religiosos y estéticos, que forman Ja vida afectiva superior del individuo 

aunque de manera todavía muy elemental. 

Otro punto importante a tratar. cuando se hahla del desarrollo afcctivo

emocional del escolar, es el uso que éste hace de un mecanismo de defensa ante la 

ansiedad que le producen Jos problemas a los que no puede enfrentarse de manera 

adaptativa. 

Es más fácil observar diversos mecanismos de defensa en la niñez que en los 

adultos, debido a la relativa sencillez de los niños y de la inmadurez del ego. Cuando 

se empica una defensa de este tipo ante los problemas, suele deformarse algún 

aspecto de la realidad (Mussen et al., 1982; Papalia, 1985). 

Algunos de los mecanismos de defensa que se presentan con mayor frecuencia 

en Ja niii.ez son: 

·Represión. En situaciones que le provocan ansiedad, el niño bloquea o aparta 

los sentimientos, impulsos o recuerdos que en un principio pudiera haber expresado 

con libertad. 

-Negación. El niño trata a factores evidentes de la realidad, como si no 

existieran. 

-Proyección. Es la atribución de un pensamiento o acción indeseable;: a otra 

persona cuando en realidad el pensamiento o acción son del que se proyecta. 
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-Desplazamiento. El niño tiene la respuesta emocional adecuada, pero no la 

atribuye a su verdadera fuente. 

-Racionalización. Consiste en proporcionarse uno mismo razones socialmente 

aceptables a conductas o actitudes, cuya verdadera razón no sería aceptable para la 

propia conciencia. 

-Formación reactiva. Los niños pueden decir o hacer lo opuesto a lo que 

realmente sienten o piensan. 

-Regresión. Durante momentos difíciles los niños adoptan características de 

una etapa anterior del desarrollo, mostrando comportamientos de una edad más 

temprana. 

2.4. A<pecto Social 

El conocimiento social es Ja hahilidad para comprender a otras personas; para 

conccptualizar sus atributos; para comprender lo que piensan, sienten y pretenden; 

para dar entrada a otros puntos de vista sin renunciar forzosamente a los propios 

(Strommcn et al., 1982). 

El ingrc!!o a la escuela es un pa."io muy importante para el desarrollo social del 

niño. Cuando era más pequeño sus relaciones sociales eran todavía inestables y no 

diferenciadas debido a que sus vivencias estaban centradas en su propio yo. Es ahora 

en la escuela, Jugar en el que el niño pasa buena parte de su tiempo en convivencia 

con las personas con las que no necesariamente lo une una relación afectiva, cuando 

empieza a salir de sí mismo para convivir con los demás, de diferentes formas. 
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Strommen et al. ( 1982) reporta algunas investigaciones en las que se estudió el 

comportamiento social de los e~colares según su edad. En éstas. se observó que en la 

etapa escolar se dan cambios considerables en cuanto a Ja capacidad de los niños para 

la empalia o comprensión de! como se sienten las demás personas y para el 

reconocimiento de los sentimientos de otros, en situaciones poco familiares. Además 

se observó que la comprensión que tienen Jos niños de lo que los demás piensan -

habilidad básica para el desarrollo de aptitudes eficaces de comunicación- también 

sufre cambios importantes. Las aptitudes de los niños aumentan con la edad. y llegan 

a niveles casi adultos entre los trece y los quince años. 

Los niños por la interacción con sus compaf1eros aprenden a llevarse bien con 

los demá'i y estos últimos los introducen a un mundo social que difiere mucho del de 

los adultos. El mundo social del niflo tiene sus propios rituales. sus propias 

actividades, tradiciones y códigos sociales, lo cual aprenden unos de otros. Los adultos 

juegan un papel muy insignificante o nulo en las actividades de ese mundo (Papalia, 

1985). 

Al llegar los niños a la edad escolar empiezan a sentir cierta necesidad de 

compañía de personas de su misma edad. sexo y clase social {Papalia, 1985), así es que 

empiezan a buscarla. La aceptación por parte de los compañeros es Ja forma en que el 

niño logra el acceso a un mundo social en el que hay tantas cosas interesantes que 

aprender y hacer; en el que pueden demostrar su propia validez por medio de sus 

acciones (Dennis y Hassol, 1985; Mussen et al., 1982; Papalia, 1985). 

La calidad de las relaciones sociales con los compañeros, está de alguna 

manera relacionada con la adaptación general de los niños (Strommen et al., 1982). 
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Los aspectos afectivos, sociales y cognoscitivos no pueden disociarse: sin 

embargo, el término "social'' puede corresponder a realidadcE muy distintas. Desde el 

punto de vista cognoscitivo las relaciones entre el niño y el adulto se carac;erizan 

porque éste Ultimo es fuente de transmisiones educativ¿1s, lingüísticas y de 

aportaciones culturales. Desde el punto de vista afectivo los adultos son fuemc de 

senrimicntos específicos, particularmente, sentimientos morales. En cambio, desde el 

punto de vista social, las relaciones entre los propios niños, y en parte, entre niños y 

adultos, es un proceso continuo y constructivo de socialización, y no simplemente de 

transmisión. Piagct (1981), hace hincapié en que las imcracciunes con los compañeros 

constituyen el elemento más dinámico en el proceso del desarrollo social. 

La formación de grupos tanto de juego como de trabajo son característicos de 

esta etapa; sin embargo, los grupos de niños se diferencian considerablemente de los 

de las niñas. A la edad de rres años los niños ya suelen escoger compañeros del mismo 

sexo, pero esta tendencia se intensifica a medida que van creciendo y llegan a su 

punto más alto en Ja prcadolescencia. Las niñas juegan con Ja~ niñas; y los niftos, con 

los niños, sólo se mezclan ocasionalmeme. Los patrones de juego de los niños son 

extensivos, es decir, tienden a jugar en grupos numerosos. En cambio los de las niñas 

son intensivos -juegan con sólo una o dos niñas. Estas tendencias persisten a través de 

Jo"i años escolares (Clauss, 1966;Stromrnen et al., 19X2, cita a Douvan y Adelson, 

1966). 
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2.5. Aspecto Expresivo·Artístico 

El aspecto expresivo·artístico pocas veces es considerado por quienes estudian 

al niño. En la literatura especializada existente se observa básicamente que, sólo 

aquellos autores que describen el comportamiento infantil, desde este particular 

punto de vista, lo consideran como parte esencial en la personalidad del niño. Esto 

puede ser reílejo de una valoración, en general, relativamente baja de este aspecto, lo 

cual se traduce en una carencia en los planes educativos vigentes, y en la falta de 

apoyo al desarrollo expresivo, factores importantes que se requieren para el adecuado 

desenvolvimiento en el medio ambiente, en las ~iguientcs etapas de la \'ida del 

individuo. 

El niño, desde su nacimiento, tiene una imperiosa necesidad ele expresar los 

estados de ánimo que posee (Read, 1982). Muchos son los medios que encuentra a su 

alcance para hacerlo, su voz. los gestos, las manos y algunos objetos que manipula 

para elaborar ciertas formas. Esta expresión libre, relativamente indirecta y 

aparentemente no destinada a lograr la satisfacción de una necesidad inmediata. 

implica una gran cantidad de actividades corporales y procesos mentales en constante 

desarrollo. 

La expresión "libre" no significa necesariamente expresión "artística". La 

expresión de lo=' diversos estados de ánimo del niño que logran la integracicín de las 

formas básicas del mundo que le rodea con lo que experimenta de Ja vida misma, es a 

lo que se le puede llnmar en verdad, expresión "artística" (Read, 1982). 

La experiencia realmente estética, envuelve a toda la persona por lo que debe 

ser sensorial y afectiva y contener el aspecto físico, inteleclUal y emocional (Stinson, 
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1982). Además, debe existir en este tipo de experiencia una identificación con el 

obJeto estético, ya sea: la danza, la literaiura, las artes plásticas o la música. 

La literatura especializada en la educación artística infantil (Andrews, 1982; 

Aymerich, 1979; Chacon, 1973; Gait,kell y Hurwitz. 1975; Lowenfeld, 1973; Pear y 

Straus, 1976; Read, 1982), concuerdan con la idea de que los programas de 

actividades estéticas deben adecuarse a las necesidades e intereses del niño, pero 

sobre todo, al desarrollo general de éste. Los logros que alcanza el niño en este tipo 

de actividades, tienen relación directa con su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y 

social. 

Por ejemplo, a un nii10 de seis o siete años difícilmente se le podrá pedir que 

se encargue de montar una pequeña ohra teatral infantil ya que en este tipo de 

actividades se requieren ciertos procesos mentales que él aún no ha desarrollado; a 

saber, la capacidad de salir de sí mismo para entender y trasladarse al pensamiento de 

otro. En cambio, un niño de once o doce años, podrá realizar esta actividad sin 

dificultad alguna. 

Otro ejemplo sería, si se quisiera que un niño de seis o siete años tocara algún 

instrumento como la flauta o el violín, siguiendo notas musicales. El niño por su 

mismo desarrollo físico, es decir, por su motricidad fina aún no dc!-tarrollada <lcl todo, 

difícilmente podrá hacerlo adecuadamente. En cambio, podría pedírsele que tocara 

un pequeño tambor o panderela siguiendo alguna secuencia rflmica. Es por esto que 

es ne~csario adecuar las actividades estéticas, en los programas de educación artística, 

al desarrollo infantil. Al niño Je atrnen aquellali actividades en las que siente que 

puede desenvolverse con cierta facilidad. "Si el niño demuestra un ralcnto o interés 

excepcional, estará indicando que Ja actividad es psicológicamente adecuada" (Furth. 

1978, p.37). 
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Las actividades artísticas mencionadas a continuación se deducen. entre otras 

cosas, de programas de educación artística para cuya elaboración fue considerado el 

desarrollo paulatino del niño. 

Los niños reaccionan instintivamente a la música y al movimiento, gustan de 

seguir el ritmo de las canciones ya sea con alguna parte del cuerpo o golpeando un 

objeto contra otro. Además, disfrutan de escuchar sonidos armoniosos (Andrews, 

1982); de cantar y oir cantar, actividad particularmente :Jtractiva para ellos, ya que la 

voz es el instrumento más cercano y propio que tienen (Aymerich, 1979). 

Como ya se mencionó, la capacidad que tiene el niño, tanto de prestar 

atención a estímulos muy prolongados, como de dar sentido a los estímulos que recibe 

del exterior, va en aumento a lo largo de su desarrollo (Clauss, 1966); lo cual tiene 

una influencia directa con lo que puede llegar a hacer dentro de la música, o en 

cualesquiera otras actividades artísticas que practique. 

El placer de escuchar la música aumenta de acuerdo a la preparación que el 

niño recibe. La sensihilización musical debe hacerse de forma gradual, partiendo de 

fragmentos musicales breves, fáciles de aprender y de seguir (Andrews, 1982; 

Aymerich, 1979). 

Por otro lado. Ja literatura se relaciona con aquellos aspectos en los que el niño 

se manifiesta por medio de la palabra ya sea escrita o hablada. Actividades tales como 

inventar cuentos, leerlo~. inlt!rprctarlo!'!i, actuar pequeñas obras de teatro, imitar 

personas y hablar en público, proveen al niño de un medio para expresarse de esta 

manera (Aymerich, 1979). 

La hahilidad para pronunciar ciertos sonidos de la lengua, llega a su perfección 

aproximadamente hasta los ocho años en promedio (Strommen et ni., 1982); lo cual 

hace que el niño esté más interesado en los juegos de palabras, en la lectura de obras 

a su alcance y en la posibilidad de expresarse a través de palabras. 
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Las preferencias en cuanto al tipo de lectura. cambian conforme pasan los 

años. Los niños de seis años gustan de leer cuentos de animales y de la naturaleza; en 

cambio fas mayores, prefieren los lihros <le misterio y aventuras, aunque en general ya 

no leen tanlo como en Jos años intermedios de su niñez (Ges!oiell, 1975). 

La capacidad de manejar conceptos abstractos en los últimos años escolares, se 

ve reflejada en el interés por escribir cuentos y relatos (Gessell, 1975). El niño quiere 

expresarse y encuentra un buen medio a través de las palabras que ahora emplea 

mucho mejor que antes, debido a Ja amplitud de su vocabulario. 

La danza provee al niño de un medio que le permite al mismo tiempo. conocer 

y sentir su cuerpo, y manifestarse con él. Los términos "mo\•imicnto creativo" y "danza 

creativa" son usados para referirse a Ja educación de la danza (Stinson, 1982). El 

término "movimiento" es menos ofensivo para los niños más grandes que consideran 

la danza como una actividad femenina. Stinson dice que Jos niños deben atender a la 

sensación interna del movimiemo, no sólo a la forma visible y exterior de éste. Los 

movimientos llegan a ser danza. cuando se tiene una actitud interior del espacio, 

tiempo, peso y fluidez. 

En los primeros años de edad escolar. la experiencia del movimiento 

contempla solamente la sensación externa del cuerpo: después, alcanza una mayor 

identificación del cuerpo consigo mismo y con la forma de la clan?a, lo cual le da 

significado y le permite comunicar un mayor nivel cognoscitivo. 

La educación artística a través de la expresión plástica, así como las otras 

forma.<; de expresión, contribuye a desarrollar el potencial perccptual, cognitivo, 

creativo, estético y persm~al de los escolares (Cowan, 1982). La cducaciün plástica 

prepara a los niño!ol para todos Jos tipos de aprendizaje basados en la observación 

(Balada, 1987), ya que el dihujo y el modelado enriquecen al niño haciéndolo capaz 

de expresarse por medio del color. el trazo y la forma completa; además, las imágenes 
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de su mundo interior, le enseñan a mirar y observar con una nueva intensidad 

(Aymerich, 1979). 

E! niño riene un impulso inherente de crear. y por eso recurre a formas de 

expresión creativa que siguen ciertas direcciones del crecimiento narural. Sus dibujos 

manifiesran el crecimiento, desarrollo y madurez de sus cstrucrurns mentales (Kay, 

1967). 

En párrafos anteriores se dijo que el desarrollo cognitivo pasaba por una etapa 

en Ja que el niño requería del contacto con los objetos para realizar operaciones 

16gicali con ellos. En ocasiones, la educación arrística~plástica es la única posibilidad 

que tienen los niños, dentro de la escuela, de tocar mareriales y de estar en contacto 

con Jos objetos (Cowan, 1982). Por lo tanto, es necesario que la escuela conceda al 

dibujo, la pintura, la manualización y a toda actividad plástica, la importancia que 

tiene por su influencia directa con el desarrollo mental del niño (Aymerich, 1979). 

El cuadro comparativo elaborado por Pear y Straus en 1976, muestra las etapas 

del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, desde los cero hasta los quince años de 

edad, y las etapas del desarrollo artístico-plástico que establece Lowenfeld. Este 

cuadro confirma que el desarrollo de la estructura mental, es paralelo a Ja capacidad 

del niño de expresarse empicando el dibujo. (Ver anexo 1) 

Las conductas que se manincsran en la evolución infantil, divididas en tres 

etapas, como lo propone Clauss (1966), se pormenodzan en el apartado siguiente. 
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J. CARACfERISTICAS DEL NIÑO ESCOLAR SEGUN SU EDAD 

CRONOLOGICA 

En este capítulo se presenta la divisiún de las edades que propone Clauss 

(19ó6), en la que se exponen las características más sobresalientes de cada uno de Jos 

ao;pcctos del desarrollo infantil, indicando sus particularidades de acucnlo a la Edad 

escolar temprana (de 6 a 9 años) en la que los niños están "en una fase de desarrollo 

única, continua, desde amhos puntos de vista: el íísico y el psíquico" (p.43), y la Edad 

escolar media (de 9 a 11/12 años), "desde todos los puntos de vista (físico, psíquico y 

espiritual). c.:on Jo cual se completa la personalidad infantil en esta fase 

importantísima del desarrollo." (p.82). Se incluyen algunos puntos de Ja Edad escolar 

del prepuhcscente (11/12 a 13/14 años), periodo de inestabilidad general. Su final, 

marca el inicio de la pubertad (maduración sexual) y la adolescencia (maduración 

psicológic-J). 

Es de gran importancia distinguir las diferentes manifestaciones de la conducta 

de los individuos, porque esto permite reconocer lac; formas en que se les puede 

apoyar en su desarrollo, y proporcionarles las herramientas, materiales y actividades 

que les aj1.lden a desem·o)verse como sere-. integrados y no fraccionados. o con 

lagunas que les impidan desempeñarse de acuerdo a sus pomencialidades. 

Con el fin de proporcionar una referencia sintetizada de las actividades que 

realiza el escolar durante su desarrollo, en el Anexo 2 se presentan cuadros 

comparati\'OS de acuerdo a la edad, y a los aspectos físico, cognoscitivo-intelectual, 

afectivo-emocional, social y expresivo-artístico, descritos en el apartado anterior. 
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3.1. Edqd escolar temprana (de 6 il 9 a.ft.ill.l 

AJ mismo tiempo que se dan los cambios en la forma corporal del niño, se 

inicia un impulso de maduración en su sistema nervioso central. Esto lo capacita para 

lograr coordinar y dominar mejor sus movimientos, especialmente los finos y precisos 

que exige ta escritura. Además, el niño ya puede poner su atención en un objeto 

durante más tiempo y concentrarse con mayor 1enacidad y perseverancia en una 

actividad. 

"El pequeño escolar se caracleriza por !"U gran movilidad, su gran variedad de 

movimientos y su fuerte impulso a moverse" (Clau<s, 1966, p.44). Muchos de los 

estimulas que le llegan del exterior y algunas imágenes que percibe, excitan su 

tendencia al movimiento. 

En el niño de seis a siete años se observa una acti1ud perceptiva más anaHtica y 

detallada. Ya no percibe de manera global como lo hacia antes, sino que ahora 

aprende a percibir las cosas que lo rodean como objetos independientes entre sf. Las 

complicadas relaciones que existen entre las panes sensoriales y las motrices se 

afinan. Las manos y Jos ojos trabajan en una colaboración cada vez más eficaz 

(Clauss, 1966). El mundo de las vivencias infantiles adquiere carácter objetivo y el 

niño obtiene una mayor conciencia de las leyes propias del mundo exterior. 

En esta etapa el niño puede reordenar y reestructurar con más facilidad los 

conjuntos, y el orden de su campo perceptivo, se consolida. Las propiedades del 

mundo objetivo visibles (tamaño, forma, color e iluminación) se hacen más estables 

para el niño. 
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En la edad escolar temprana, se hace cada vez más efectiva la observación de 

las formas. La actitud perceptiva orientada hacia d detalle, exige la obse1vación de las 

formas que caracterizan cada uno de los aspectos particulares. 

Otni propiedad importante de la percepción infantil en esta fase, es la 

progresiva consolidación de lali direcciones espaciales. El niño puede precisar 

direcciones espaciales tales como derecha e izquierda, arriba y abajo, lejos, cerca, etc. 

(Piagct, 1981). 

Adcmáli, el niño empieza a romper con la vinculación entre percepción y 

af~ctividad; es decir, el niño deja de atender sólo a aquellos estímulos que satisfacen 

sus necesidades y deseos subjetivos, para percibir -objetivamen- te· los valores y las 

leyes propias de las cosas. Por otro lado, Jos conccpws en esta fase, ya no son tan 

difusos ni globales como anteriormente, aunque todavía no son del todo claros y 

precisos. El niño adquiere una actitud máli objetiva frente al mundo, empieza a dejar 

de definir los conceptos centrado en sus vivencias afectivas y trata de deílnirlos más 

objetivamente de acuerdo a las características mismas del objeto (Clauss, 1966~ 

Piaget, 1976). 

"La objetividad del pensamiento está ligada a su comunicabilidad" (Piagct, 

1976, p.131). Conforme el niño se va desarrollando y su egocentrismo va dando paso a 

la sociabilidad, su lenguaje es máli claro y preciso. Está buscando que los demás 

entiendan lo que él dice, y a su vez, busca entender lo que dicen los demás, por lo cual 

adapta su lenguaje al de la comunidad (validez); lo hace más cstahle, claro y exacto a 

lo largo del tiempo (estatus); y deja disponible los conceptos para usarlos en su 

pensamiento y comunicarlos a otros (accesibilidad) (Mussen et al., I 982). 

La articulación o habilidad para pronunciar ciertos sonidos de la lengua, llega 

a su períccci6n, aproximadamente hasta los ocho años en promedio. El vocabulario 
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continúa ampliándose, esto ayuda a que aumente el tamaño promedio de las frases 

que emplea (Strommcn et al., 1982). 

Algunas de las operaciones lógicas que el niño de ocho años ha logrado 

consolidar en su desarrollo cognoscitivo son: la clasificación de objetos de manera 

racional, distinguiendo los subconjuntos de los conjuntos; la seriación, o sea, la 

correspondencia de ohjctos con alguna carac1erística diferente, y la seriación de dos 

dimensiones, tamaño y color, por ejemplo: la conservación de la sustancia; la noción 

racional de velocidad como una relación entre el tiempo y el espacio recorrido 

(Piaget, 1981). 

El concepto de sí mismo o autoconsciencia, como lo llama Clauss ( 1966) 

cuando el niño ingresa a la escuela, es todavía poco claro en cuanto a sus funciones 

físicas y psíquicas. Esta autoconsciencia o autovaloración, ''juicios que las personas 

hacen acerca de sí mismas, actitudes que adoptan con respecto de 5Í mismo" (Mussen 

et al., 1982, p. 145) no provienen de lo que el niño piensa de sí mismo, sino de lo que 

los demás ven en él, cómo reaccionan frente a él y cómo lo incluyen dentro del grupo. 

En una palabra, el niño se valora en relación a los demás, se preocupa por Jo 

que el grupo espera y exige de él, reclifica su manera de ac1uar y forma así, en parte, 

su personalidad. Esta situación no se modifica hasta la prepuhescencia. 

El rasgo fundamental de la actilud del niilo hacia el mundo en esta fase, es el 

realismo ingenuo (Clauss, 1966). Desde lm siete años toma el mundo como se Je 

presenta, todavía no busca las relaciones y vínculos que hay entre los objetos y 

situaciones. Sus intereses ya no se abocan a los hechos o cosas que corresponden a su 

estado subjetivo del momento, a su situación de necesidad o deseo como lo hacía 

cuando era más pequeño. Ahorn, son los objetos de su mum.lo los que cobran un 

interés muy especial en comparación del que tienen las personas para él. El escolar se 
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vuelve más analítico en sus percepciones y observaciones, se íiJa más en los detalles 

de cuamo lo rodea. Su curiosidad y ganas de aprender cosas nuevas, es inmensa. 

En relación estrecha con las operaciones concretas. alrededor de los siete u 

ocho años de edad aparecen el lenguaje socializado y una mayor capacidad de 

cooperación, debido a que el niño ya no confumJc su punto de vista con el de los 

demás, sino que lo disocia para coordinarlo. El niño empieza a liberarse de su 

egocentrismo social e intelectual y adquiere la capacidad de nuevas coordinaciones 

que rcpre~entan una gran importancia para el desarrollo de la inteligencia y Ja 

afectividad. En cuanto a la inteligencia, la lógica constituye el sistema de relaciones 

que permite la coordinación de diversos puntos de vista, tanto de individuos distintos, 

como de aquellos que corresponden a percepciones o intuiciones del mismo 

individuo. Por lo que respecta a la afectividad, el sistema de coordinaciones sociales e 

individuales da lugar a una moral de cooperación y de autonomía personal (Piaget, 

1974 ). Por Jo anterior, actividades tales como juegos colectivos con reglamento y 

discusiones se hacen posibles. 

Por otro lado, Clauss (1966) comenta que, en general, la actitud no crítica que 

adopta el escolar en esta fase, ante el maestro, es la que le lleva a acatar su autoridad 

sin cuestionamientos. Es a partir del tercer grado, cuando el niño comienza a ver con 

oJos más críticos la conducta del maestro y las medídas que éste toma. La autoridad 

del maestro no es un atributo propio de su posición. Tiene que ganársela y 

conservarla. Además, dice que los grupos que se forman dentro del aula, aún no son 

firmes ni muy diferenciados. Los niños no tienen la vivencia úc la clase como un todo, 

sino que la viven como pequeñas unidades en las que se agrupan de acuerdo a 

dctcrminculo:-. mtHivo:-. Jirigido:-., alm por necesidades un tanto cuanto egucéntric;:is. Es 

el paso del tiempo y la maduracicín del niño lo que le conduce a una etapa más 
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avanzada del desarrollo. Paulatinamente Ja formación de grupos va abarcando Ja clase 

entera. Se crea una "atmósfera de grupo". un "clima social" característico. 

El niño de seis años por lo mismo que aún no h.1 alcanzado el más aho nivel en 

su desarrollo neurofisiológico (Strornmen et al., 1982), prefiere Ja actividad motriz 

gruesa. Actividades tales como pintar con las manos, colorear, seguir el ritmo de las 

canciones con pies y manos, brincar, dar vueltas, imi1ar sonidos de objetos o animales 

especialmente cuando escucha una narración, y aprenderse canciones sencillas, que 

son sus preferidas (Aymerich, 1979). 

Los niños varones a Jo largo de su desarrollo manifiestan una marcada 

tendencia a pintar aviones, trenes, ferrocarriles; es decir, instrumentos mecánicos en 

general. En cambio, las niñas prefieren dibujar personas u objelOs (Gessell. 1975). 

El niño en esta etapa puede distinguir entre un color y otro y sabe aplicarlos 

correctamente. Empieza a desarrollar la percepción de formas de Jos objetos, lac; 

semejanzas y diferencias. Puede además, distinguir entre una marcha y un vals, por 

ejemplo (Morton, 1972). Esta capacidad de distinguir un ohje!O de otro, así como 

relacionarlos y clasificarlos para su uso como medios de expresión, son algunos de Jos 

logros que alcanza el niño operatorio (Piaget, 1981). 

Si el escolar de seis años gusta de la.e; actividades motrices gruesas, el de siete, 

empieza conjuntamente con el aprendizaje de la escritura, u interesarse por aquellas 

en las que se requiere mayor drstreza física, corno Ja danza y el uso de cienos 

instrumentos musicales. El de ocho . .se caracteriza por una mayor velocidad y fluidez 

en las operaciones motrices finas. Sus movimientos tienen fluidez, gracia y equilibrio. 

Tiene mayor conciencia de su propia postura (Gessell, 1975), lo cual puede 

aprovecharse para actividades de danza o movimiento crearivo, ya que ahora es capaz 

de sentir el movimiento en ~u propio cuerpo (Srinson, 1982). Le encama dramatizar e 

imitar personajes. Las niña.!! prefieren disponer repre.!ientaciones teatrales 
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(dramatizan má~ verbal y sedcntariamentc que los niños) y montar espectáculos 

musicales en los que intervenga la danza (Gessell. 1975). 

La necesidad del niño de tocar wdo Jo que encuentra a su alrededor, ya no es 

tan imperiosa como ;.1ntcs. El niño en cMa ed:u..I pudo ya haber experimentado con una 

buena cantidad de materiales, como para conocer las propiedades de cada uno de 

ellos (Aymerich, 1979). Además, el haber alcanzado ciertas operaciones lógicas le 

permite encontrar características particulares en los objetos, reconocer dimensiones, 

disposición en el espacio, tamaños, colores en lo que ve, elementos muy valiosos para 

la expresi6n de este tipo. 

El niño por su actitud de realismo ingenuo toma el mundo como se le presenta 

y no busca las relaciones y vínculos que hay entre los objetos o situaciones, lo cual se 

ve reflejado en los dibujos que hace en los que se ven objetos aislados sin relación 

enlre sf (Lowenfeld, 1973; Read, 1982). Es necesario esperar a que las estructuras 

mentales del niño maduren, para que éste pueda hacer dibujos en los que se 

manifieste una mayor relación entre los objetos, y deje de pintar Jo que sabe y no _lo 

que ve. Esto sucede alrededor de los nueve años. 

La incapacidad de vinculación de objetos y hechos se manifiesta también en las 

actividades de expresi6n oral. Se requiere empezar con juegos <le imitación de sonidos 

de animales o instrumentos musicales muy simples, para que el niño pueda poco a 

puco darse cuenta de cómo puede relacionar un estímulo exterior. con algo que él 

mismo produce (Aymerich, 1979). 
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3.2. Edad escolar media (de CJ a J J/J2 años) 

La forma general del cuerpo alcanza un grado de simetría bastante alto. Las 

extremidades entre si y de ellas con el tronco, así como de Ja cabeza con el tronco y 

las extremidades, tienen una relación equilibrada. El aumento de estatura se 

corresponde con el de la corpulencia (Behrman, 1985). 

Los movimientos y la aclitud del cuerpo también son equilibrados y armónicos. 

Por lo general, los niños son ágiles y mantienen bien el equilibrio, ya que en esta 

etapa adquieren la capacidad de controlar sus movimientos, y pronto aprenden a 

andar en bicicleta, patinar, trepar, nadar y a realizar ejercicios diversos (Clauss, 1966). 

Los niños empiezan a tener percepciones organizadas por categorías. Los 

estímulos recibidos los agrupan en sistemas de referencia de Ja clasificación 

perceptiva, y se comienza a dar una fase más sintética en la percepción (Clauss, 1966). 

Cabe mencionar que, aun cuando en esta fase se vislumbran ciertas características 

muy particulares, todavía se siguen prcscmando algunos ra.c;gos de los años anteriores. 

y se empiezan a manifestar algunos ra.c;gos de Ja fase posterior. 

Con respecto al desarrollo del lenguaje que se caracteriza por un vocabulario 

más amplio, el niño en edad escolar media es capaz de interprerar, elaborar y 

describir largas frases formadas por palabras con sentidos diversos, tanto oralmente 

como de manera escrira en p:irticular (Clauss, 1966). 

En cuanto a la formación de conceptos, como lo indica Clauss, el niño de 

nueve a once o doce años ya utiliza m;:is conceptos absrractos aunque todavía en 

sentido concreto, objetivo. 

El niño en esta edad está espcciulmcnte imeresado en el mundo que lo rodea. 

En gran medida, está abierto a las cosas y a los fenómenos de su medio circundante 
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con una actitud m:í.s crítica. Se interesa por descubrir el ''dónde". "por qué" y "para 

qué" de la multiplicidad de los fenómenos que experimenta. 

Aparecen esferas de intt!rés preferidas. Empieza a especializarse y afirmarse 

en sus intereses, logrando la cstahilidad de los mismos. Los muchachos están atraídos 

especialmente por los ejercicios físico.". Lw; muchachas por su apariencia, su aspecto 

físico, sus atractivos y sus defectos (Claus.\ 1966; Gcsscll, 1975). 

Los miedos a los que se enfrentan c'-los e!'colarcs snn tanto producto de la 

experiencia directa de acontecimientos aterradores. como de aquello!- cuya naturaleza 

es simbólica, manifestando mucho mús miedo por estos últimos (Mussen et al., 1982). 

En cMa edad, la vida común en el grupo parece ser algo más esencial que la 

familia, la cual, en cierta forma, queda relegada a ~egundo plano debido al poco 

tiempo que el niño pasa con ésta (Papalia. 1985). 

Los grupos infantiles se vuelven más estables. Los niños, al reunirse, dan la 

impresión de que no buscan hacer algo determinado entre todos. sino que quieren 

simplemente estar unos con otro~ (Clauss, 1966). 

El escolar en este momento tiene una ~críe de estructuras mentales mucho más 

complejas que en la etapa anterior. Por 1anrn su expresión anística es aún más 

refinada, mús rica en sentido: el niño tiene un mejor concepto Je sí mismo, es más 

sociahle y menm. egocéntrico, lo cual tiene una repercusión fundamental en su 

cxprc~iún artística. 

En la música esto !-.C manificsta por su gu!-.to hada el cantl). E:-.tá s.eguro de su 

voz y quiere que los dcm~'is le oigan (Ge!-scll. 1975). Además d nif10, por el mayor 

desarrollo en su motricidad fina y en ~u capacidad Je prestar atcndón puede tocar 

más instrumentos musica\cs !'iguiendn Ja .. notas. Ya no se conforma con hacer y 

repetir sonidos, ahora quiere hacer música y lo logra en conjunw con otros niños 

(llurns, 1988). 
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Por su habilidm..1 de expresarse con un vocabulario más amplio y más simbólico, 

al niño le atraen las posibilidades en que puede expresarse de forma oral. Le gusta 

dar vida y movimiento a Ja:; palabras, creando todo un mundo alrededor de ellas 

(Aymerich, 1979). A li.L"i niñas le!-> encanta escribir obras teatrales, tfüfrazarse y 

representarlas (Gcssell, 1975). 

La posibilidad que les da el haber dejado atrás casi por completo su 

egoccn1rismo, le!\ permite siluarsc en el punto de vista de los demás, entendiendo sus 

sentimientos y pensamiento" como actividades mentales necesarias para el t~atro en 

particular. El niño logra captar cómo ciertas actitudes que él manifiesta, afectan a Jos 

<¡ue le rodean, lo que le permite rcpre!\cntar sentimientos con todo el cuerpo 

(Aymerich, 1979). Esto también es aplicable al caso de la danza, en Ja cual el principal 

objetivo es transmitir lo que !'!C llc\·a dentro (Andrcws, 1982). 

La expresión plástica refleja que el escolar de esta etapa ha alcanz<tdo el nivel 

simbólico en el pensamiento y es capaz <le relacionar Jos objetos entre sí, no dándole 

significación afectiva a lo que pinta, sino real; es decir, el nif10 maneja una mejor 

perspectiva en los ohjctos, de acuerdo al lugar en el que.! se encuentran, ~in rr:saltar lo 

que para él rc!<iulta más importante por la relación que guarda con ellos (Gaitskcll y 

Hurwitz, 1975; Rcad, 19R2). 

En los (1ltimos años de c~ta fase se intcrc~a por la causali<lad de Jos fenómenos 

y expresa la necesidad <le conocer más profundamente los vínculos causales. 

1 lada lo:. nuc\'c-dit:z ai1m, el ni no dcscuhrc la conservación dt.!I peso y hacia 

los once-doce, la del volumen (Piaget, 1981), lo cual le permite una mayor 

comprensión del uso de los ma1erialcs en la expresión plüstica. 
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3.3. Edad escolar del prepubc!'c~~/12 a t3/14 años) 

Es esta edad en Ja que se presenta el "estirón'', "tasa acelerada de aumento de 

estatura y pe~o" (Musscn et al., 1982, p.4t8). Los procesos de maduración provocan 

una rápida aceleración <lel crecimiento físico, el cambio de dimensiones del cuerpo, 

las modificaciones hormonales, algunos impulsos sexuales muy fuertes y el desarrollo 

de las características primarias y secundarias. 

Como el impulso del crecimiento no actúa simultáneamente sobre todos los 

órganos del cuerpo, durante el "estirón" se produce una "inarmonfa típica del 

prepubescente: piernas largas y tórax e.strecho." (Clams, 1966, p.112). Esta inarmonfa 

se refleja también en su morricidad, aigunos movimientos se vuelven torpes y la 

"gracia infantil" se pierde. 

En cuanto a las diferencias de las habilidades motoras lle acuerdo al sexo del 

escolar, se observa que Jos niños se desempeñan algo mejor que Ja~ niñas; sin 

embargo, esta superioridad es muy ligera hasrn. la puhertad, época en que las mujeres 

declinan o se estahilizan mientras que Jos niños revelan un notorio incremento en sus 

capacidades (Papalia, 1985). 

La percepción no es solamenle un registro de estímulos físicos. Las esperanzas, 

intereses y necesidades del individuo la guían constantemente haciendo que ésta varíe 

de acucrt..lu a la es1ruc1Ura de la personalidad (Clauss, 1966; Piagc1, 1981). 

La personaliLlad del prepuhcscentc se caracteriza por la introspección. Sus 

propias vivencias le son accesihle;!-J de una manera especial en Ja auw-percepción. Con 

esto no se quiere decir que el niño vuelva a Ja actirutl egocéntrir:a anrerior, !lino que 

ahora se esfuerza por <Hrilnlir la conducta ohser\'ada a motivo::. imernos y no a hechos 

y acciones del exterior. 
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La formación de conceptos en el prepuhcscente, sigue una línea a~ccndente; su 

capacidad para definirlos de manera adecuada, va aumentando. Su pensamiento es 

relativamente más independiente de lus rcpresent;:,ciones intuitivas, por lo que 

adquiere mayor movilidad y puede pasar con más rapidez de un objeto a otro y 

abarcar zonas más amplias (Clauss, 1966; Piaget, 1981). 

El prcpuhesccnte está entrando a una etapa especialmente crítica de su 

de!-.arrollo, la allolesccncia, por lo que manifiesta ciertos rasgos de la misma como es 

la fluctuacicln en el concepto de sí mismo. Algunao; veces le parece que se desenvuelve 

extraordinariamente hien, en otras sentirá que es increíblemente wrpe. La objetividad 

en este aspecto por parte del niflo llÚn no es muy fuerte, aunque a medida que se va 

dcsarroll:indo, llega a tener mayor prccbicín .al evaluarse a sí mismo hasta alcanzar un 

alto grado de madurez en Ja e<..hu.l adulta (Papalia, 1985). 

Las diferencias individuales en cuanto a la autovaloración, son muy marcadas, 

puesto que una gran serie de factores influyen. El tipo de relaciones con los padres, 

hermanos, 'compañeros, maestros, etc., así como el medio ambiente y el nivel cultural 

en el que se desenvuelve el niño, permitirán que desarrolle una imagen positiva o 

negativa de sí mismo (Musscn et al., 1982; Papalia 1985). 

La identi<lad sexual del niño escolar se caracteriza por la clara noción que 

tiene de su propia sexo, así como del papel estereotipado del "hombre" y de la "mujer" 

que l;i sociedac.l impone (Bcc, 1978: Strommcn et al., 1982). Es muy normal que los 

niños a<loptcn comportamientos que vayan con su identidad sc:rnal e imiten más a los 

adultos de su mismo sexo, que a los del sexo opuesto; sin cmhargo. cslO es más valido 

para los niiio!-. que para Ja.s niñas, ya que los primeros manifiestan una preferencia 

más cl;:ira por los juguetes y activid;:1des asociadas con la masclllinidud, que las 

mujeres por las de la feminidad. 
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Las niñas muestran una débil preferencia por el papel y actividades 

estereotipadas de su propio sexo. El papel femenino puede incluir ciertas 

caracrerfsticas del papel masculino sin tanto conflicto, porque la acepración de Ja 

sociedad hacia cs!o, es más flexible. En las escuelas mixtas, casi invariablemente, las 

opiniones de Jos niños tienden a influir en las de las niñas. 

Existen diferencias relacionadas al sexo en cuanto a las ac1ividades, aptitudes y 

orientaciones en la cultura norteamericana, y en otras culturas rambic!n. Los niños se 

desenvuelven más en juegos agresivos, rudos y físicamente vigorosos, que las niñas; 

éstas, en cambio, van más adelante en el desarrollo del lenguaje, que los chicos 

(Musscn el al .. !9H2). 

A los hombres se les considera lógicos, racionales y generalmente imparciales, 

mientras que a la.<ii mujeres se les juzga como inruitivas y emocionales. Las mujeres 

tienen más interés por las personas que por las cosa.<ii. Son más pasivas y dependientes, 

en general. 

Una característica fundamental de esra edad, es Ja inestabilidad en la vida 

afectiva, ya que ésta en el prepubescente adquiere por el momento una influencia 

exageradamente fuerte sobre su conducta. Las impresiones emocionales son Ja base 

de los juicios de valor, así como Jos sentimientos lo son de las aspirnciones y los 

esfuerzos. 

El predominio de Jo emocional es una de las causas de que Ja conducta ~ea 

inconstante en el escolar de doce y trece años; con la misma rapidez que cambia los 

sentimientos, cambia su modo de ver las cosas, sus propósitos y su manera de 

comportarse; puede participar emusk1srnmen1e en una actividad, o mostrar una 

indiferencia apática hacia la misma en el rramcurso de unos minutos (Papalia, 1985). 

La continuidad de /a conducta deja mucho que desear ya que es totalmente 

variable a los estímulos 4ue percibe. Le resulta muy difícil conccmrarsc en una tarea, 

44 



y suele indinarse a ceder a sus impulsos emocionales. Se desenvuelve en el mundo 

con una actitud introspectiva. Gusta Je observarse a sí mismo y a las personas más 

que a las cosas, en contraste de lo que hacía en años anteriores (Clauss, 1966). Ahora, 

los niños y niñac; tienen un gran inter~s por las relaciones humanas y espirituales. 

Durante toda esta etapa escolar, el prepubescente, se incorpora con mucho 

gusto a los grupos y agranda el círculo de persona-; con las que mantiene relaciones 

(Clauss, 1966). Tiene gran necesidad de independencia, ya que ahorn desarrolla 

puntos de vista propios que necesita expresar y compartir con los demás (Piaget, 

1981). Las amistades en este momento se vuelven más íntimas y exclusivas. Existe un 

mayor compromiso hacia el amigo. Se da y se recibe, se respeta y apoya al otro 

esperando el mismo trato para sí. En fin, se mantiene un alto grado de 

interdependencia con los demás (Papalia, 1985). 

La falta de armonía en el crecimiento físico del prepubescente se refleja en sus 

movimientos torpes y en la falta de gracia de los mismos por lo que vudve su interés 

por las actividades motrices gruesas (Gessell, 1975). Sin embargo, ahora es capaz de 

darle más sentido a sus movimientos de acuerdo a lo que siente, aunque a veces 

irmmpe enérgicamente en movimientos físicos constantes y sin razón aparente; por Jo 

que, ciertas actividades de danza sobre todo, deben estar realmente adecuadas a sus 

necesidades de expansión. 

Su interés por las personas más que por las cosas, lo llevan a querer conocer la 

vida de personas famosas o de los autores o inventores de aquello que encuentra a su 

alrededor (Gesscll, 1975). Este mumen!O puede ser aprovechado para enseñar al 

escolar corrientes artísticas sobre pintura, literatura y música. 

El egocentrismo manifestado en la edad escolar temprana ha cedido el paso 

por completo a la sociabilidad, es por esto que muchas actividades de tipo artístico 

pueden aprovecharse 'omo punto de partida para satisfacer la necesidad del 
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prepubcscente para relacionarse con los demás. Le gusta compartir sus ideas y 

escuchar las de los demás para la ejecución de prnyecws comunes (Gessell, 1975; 

Piaget, 1981). Esto es aplicable en la formación de grupos musicales, corales, pinturas 

murales o esculturas laboriosas, representaciones teatrales más complejas y 

actividades <le movimiento creativo comunitario. 

Es conveniente aprovechar Ja gran cantidad de intereses que tiene el 

prepubesccnte en esta etapa, para darle mayores opciones de experiencias estéticas 

apropiadas como medio para su expresión. 
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CAPITULO 11 

METOUOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Los problemas planteados como ejes de esta investigación. son: 

1. lQué actitud tienen los alumnos de algunas escuelas primarias privadas hacia las 

!leilas Artes? 

2. lExisten diferencias significativas en la actitud de Jos alumnos hacia las Bellas 

Artes de acuerdo al grado escolar y al sexo? 

De estos problemas se desprende el objetivo de investigación: 

Conocer la actitud de los alumnos de dos escuelas primarias privadas hacia las 

Bellas Artes, y determinar su actitud de acuerdo al grado escolar que cursan y 

al sexo al que pertenecen. 

Para alcanzar este objetivo, es necesario llevar a cabo un estudio de tipo 

confirmatorio (Pick, 1984); ya que éste, por tener como finalidad confirmar o rechazar 

una hipótesis o aproximación teórica y llegar a conclusiones generales con respecto al 

íem1mcno establecido, permite una ucertuda forma de acercamiento al problema. 
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Las hipótesis que se derivan del problema de investigación, son las siguientes: 

Hipótesis Conceptual 

La actitud de los alumnos de escuelas primarias privada-; hacia las 

Bellas Artes, es diferente de acuerdo a su grado escolar y sexo. 

Hipótesis de Trabajo 

Los niños de diferente grado escolar presentan diferencias significativas 

en la escala de actitudt!s hacia las Bellas Artes. 

Los niños presentan puntajes diferentes a los de las niñas en la escala 

de actitudes hacia las Bellas Artes. 

Hipótesis Nula 

No existe diferencia significativa en los puntajes obtenidos por Jos 

alumnos de acuerdo al grado escolar y al sexo al que pertenecen en la 

escala de actitudes hacia las Bellas Artes. 

Definición de variables 

Las variables que se distinguen en las hipótesis, son las que a continuación se 

describen: 

l. Grado Escolar. 

Año escolar que está cursando el sujeto actualmente. Se consideran Jos 

seis grados de Primaria. 
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2. Sexo. hombre o mujer. 

Estará definido por la información que el sujeto reporte. 

3. Actitud hacia las Bellas Artes. 

Grado de favorabili<.Jad o desfavorabilidad hacia las Bellas Artes y hacia 

algunas actividades que se realizan dentro de éstas. El grado de 

favorabilidad o dcsfavorabilidad estará definido por los pumajes 

obtenidos por el sujeto en la escaJa de actitudes elaborada para medir 

específicamente esto. 

Las diversas Bellas Artes consideradas, se definen por ciertas 

actividades concretas, como son: 

Danza/Expresión corporal 

Literatura/Expresión teatral 

Música/Expresión sonora 

Artes Plásticas/Expresión plástica 

Actividades que apoyan a la educación artística 

Diseño de invcsti¡;:ación 

El diseño de investigación empleado, es de más de dos muestras 

independientes (Pick, 1984). Se compararán las actitudes de los estudiantes de dos 

primarias privadas, de diversos grados escolares y de diferente sexo. 
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El total de sujetos examinados en este estudio es de 243 estudiantes de 

primaria, hombres y mujeres; de los cuales: 117 (53 mujeres y 64 hombres), 

pertenecen a un Instituto; y 126 (54 mujeres, 71 hombres y 1 sin indicación de sexo), a 

un Colegio. Ambos planteles están localizados en la zona sur de Ja Ciudad de México 

y tienen una administración de tipo privado. 

Tanto el Instituto como el Colegio son escuelas bilingües que atienden una 

población de alumnos pertenecientes a la clase social alta. con acceso a diferentes 

medios de comunicación y diversiones de muchos tipos como cine, teatro, conciertos. 

televisión, visitas a museos, cte. 

El Instituto, a diferencia del Colegio es una escuela grande que cuenta con tres 

grupos por grado de alrededor de cuarenta alumnos. En el Colegio, son dos salones 

por grado de veinte alumnos cada uno aproximadamente. 

Estos centros educativos promueven actividades dentro y fuera de sus 

instalaciones, en las que los estudiantes tienen contacto con expresiones culturales. 

Sus salones están normalmente adornados con trabajos realizados por los propios 

estudiantes. 

La intención de aplicar las escalas de actitudes en dos escuela" con 

características similares aunque, ciertamente, con algunas diferencia:-., fue la de evitar 

que los resultados estuvieran contamina<lm, ya sea por Ja forma en que se imparte la 

educación artística o por el tipo de estímulos a Jos que una imaitución expone a su 

alumnado. 

Cabe señalar que, durante el presente estudio, las clases de educación artística 

como tal, en ambas escuelas, se concretaban a educación musicul, tanto apreciación 

como ejecución de piezas infantile~. populares u cldsicas; seguir secuencias de ritmos 
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puestas por los maestros; inventar letra a esas secuencias; experimentar sonidos con 

instrumentos sencillos como panderos, claves, ca"iW.ñuelas, nautas, tamborcitos, 

xi16fonos, cte. 

Los maestros que impartían las clases disponfan de una hora a Ja semana por 

grupo y se encargaban de todos los grupos y grados. 

La Dirección de las escuelas permitía que los maestros impartieran Ja clase 

como ellos consideraran conveniente. El plan de Educación Artística que propone Ja 

Secretaría de Educación Pública abarca muchas más actividades que solamente las 

musicales, sin embargo, en ambas escualcs únicamente se impartían clases de música. 

Las edades de los sujetos lluctúan entre los seis y los trece años, y están 

clasificados de acuerdo al grado escolar que cursaban durante este estudio. 

La selección de los sujetos conforme al gr:1do escolar dcpcndiú <lel número que 

había en cada grado, por lo que la cantidad de hombres y mujeres de cada grado, es 

variable. 

Instrumento 

Se elaboró una escala de nctitudcs, tipo Likcrt, integrada por cuarenta y tres 

afirmaciones, en Ja que se consideraron las seis Bellas Artes (música. literatura, 

teatro, danza, escultura y pintura) agrup:indose en cuatro áreas como lo propone 

Aymerich (1979): 

AREA l. MUSICA/EXPRESION SONORA 

Percepciones auditivas y comunicación de vivencias a trm•és del sonido 

y la música. 

Las siguientes afirmaciones integran esta área: (ver Anexo 3) 
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Núm.. Afirmación 

Aprender canriones.- Representa para el niño un medio totalmente a su 

alcance de expresarse con su propio cuerpo. 

5 La clase de música.· Es el contacto hacia el arte qucr tienen Jos sujetos 

del estudio dentro de su propia escuela. 

19 Tocar instrumentos musicales.· Los escolares tienen imerés en 

experimentar con objetos que hacen sonidos. 

22 Reconocer sonidos.· La apreciación musical parte del hecho de Ja 

capacidad de percibir y reconocer los sonidos del medio ambiente. 

24 Hacer sonidos.· La capacidad de ejecutar música se basa en Ja 

posibilidad del individuo de producir sonidos de diferente índole que 

integrados armónicamente crean la música. 

28 Ir a conciertos de música clásica.- La observación de la ejecición de 

obras clásicas despierta en el niño cierto interés. 

30 Conocer Ja vida de compositores de música.· Provee al individuo de 

mayores elementos para que pueda apreciar, interpretar y entender 

aquellas obra.~ que escucha. 

38 Seguir el ritmo de las canciones.- Es característica humana Ja capacidad 

de seguir ritmos, pero puede ser m<ís o menos agradable para la persona 

dependiendo de la evolución de sus habilidades para crearlos o 

reconocerlos como parte de un todo. 

41 Oír música clásica.· La educación rnusic· • .d no sólo busca desarrollar la 

capacidad de expresión del individuo haciendo música sino también la 

de apreciación de la misma. 

42 Inventar letra a las canciones.· Es una actividad que tiene atractivo para 

los niños y niñas pequeños. 
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AREA ll. LITERATURA/EXPRESIONTEATRAL 

Representaciones de sentimientos y pensamientos principalmente por 

medio de la palabra escrita y hablada, que puedan comprender los 

demás. 

Las afirmaciones que representan esta área son: (ver Anexo 3 ). 

~ ~ 

Hablar en público.- Exige un desarrollo social avanzado y Ja expresión 

oral de manera coordinada. 

7 Imitar artistas u otras personas.- Responde a la capacidad de salir de 

uno mismo y entender otros puntos de vista. 

11 Ver funciones de teoltro.- Pcrmi1e la percepción de sentimientos y 

pensamientos expresados por atrae; personas por medio de la.e; palabras. 

12 Disfrazarme.- Actividad requerida dentro de la cxprcsicln teatral. 

17 Que me lean cuentos.- La niñez se caracteriza por la necesidad de 

escuchar relatos fantásticos. 

20 Ir a funciones de tíreres.- El movimicnro y colorido apoyan el 

entendimiento de tramas sencillas. 

21 Leer cuentos.- En cierras edades los niños se acercan por ellos mismos a 

Ja lectura. 

23 Invenlar cuentos.- La fantasía que tienen los niños se manifiesta por 

medio de palabras cscrira; y habladas. 

39 E'<presar lo que siemo con palabras.- El lenguaje tiene una evolución 

paulatina pero consrante que llega a su más alto punto en la 

adolescencia . 

... 
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43 Conocer la vida de personas.- Los niños sienten atracción por conocer 

la forma de vida y pensamiento de otras personas. 

AREA III. DANZA/EXPRESION CORPORAL 

Manifestación de vivencias a través del cuerpo con gestos y ademanes. 

Comportamiento no verbal en la comunicación en donde se l1:lilizan las 

cualidades e.'<presivas del movimiento. 

Las afirmaciones que conforman esta área son: (ver Anexo 3) 

l':l.lím. AfirmJ!ill!n 

Bailar.- Incluye actividades como seguir secuencias de ritmos, coordinar 

las extremidades y ser amónico con la música y el cuerpo. 

16 Conocer bailes de otros estados del país.- Apoya la capacidad de 

reconocer otras formac; de expresión a través del cuerpo. 

25 Imitar movimientos de animales.- La expresión corporal se basa en Ja 

posihilidad de percibir e interpretar los movimientos de objetos o seres 

vivos. 

27 Asistir a funciones de baile.- Actividad reconocida generalmente como 

femenina. 

35 Imitar movimientos de carros, bicicletas, etc .. - De la misma forma en 

que se perciben los seres vivos, se perciben los objetos de los que se 

obtiene información que se interpreta con el cuerpo. 

36 Hacer gestos cuando escucho sonidos.- Es una forma de dar salida a la 

percepción del medio amhiente. 
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AREA IV.ARTES PLASTICAS/EXPRESION PLASTICA 

Agudización visuaJ y láctil para diferenciar características de los 

objetos. E.tpresión por medio del dibujo, la pintura y el modelado. 

Las afirmaciones siguientes inrcgran esta área: (ver Anexo 3) 

!'ilí!!h~ 

4 Dibujar con colores.- Los colores permiten al niño plasmar sus 

sentimientos en los dibujos que hace. 

9 Ir a muscos.- Observar las diferents formas de expresión de otras 

personas, de otros países y épocas, provee al niño de una mayor 

amplilud en Ja captación de forma~ armónicas. 

12 Hacer figuras con plastilina o barro.- Manipular materiales con los que 

s~ pueden crear objetos apoya al niño en el desarrollo de la percepción 

del volumen y el espacio. 

13 Hacer dibujos.- El conlenido de los dibujos infantiles y la forma en que 

traduce el mundo que le rodea. cambia conforme su evolución. 

26 Expresar lo que siento con dibujos.- El niño no sólo plasma lo que capta 

de su medio exterior, sino que maniílesw su interioridad por medio de 

las formas. 

29 Armar figuras con bloques.- La concepción de espacio y volumen tiene 

una evolución constante durante el desarroJlo infantil. 

31 Tocar cosas de malcriales difercnres.- La textura de l<:>s objeros es 

característica de cada uno tic cJlos, lo que pc:rmi1c su identificación. 

32 Encontrar figura.i; geométricas en lo que veo.- Se agudiza la percepción 

de figura.i; específicas dentro del contexto. 
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33 Ver pinturas de pintores famoso~.- Fomenta el desarrollo de la 

percepción de otras formas de expresión fuera de la~ propias. 

34 Saber quien hace las cosas de los muscos.- El niño se interesa por 

conocer quién crea, y hace aquellas co!<ias que le rodean. 

AREA V. ACTIVIDADES DE APOYO A LAS BELLAS ARTES 

Comunicación de procesos mentales a través de lenguajes simbólicos. 

Socialización. Expresión de afectos y sentimientos. Interpretación de 

mensajes externos. 

Las afirmaciones que componen esta área son: (Ver Anexo 3 ). 

NJ1m. Afirmaci6n 

2 Decir lo que siento.- Punto muy relevante para el desarrollo infantil, y 

en particular, para la creación artística. 

6 Usar botes para tocar.- La capacidad creadora se fundamenta en la 

habilidad de hacer uso de los elementos cotidianos de una manera no 

común. 

10 Organizar juegos con mis amigos.- La socialización en el escolar es un 

aspecto fundamental, ya que es el primer lugar donde se expone a una 

forma estructurada de convivencia con otros. 

14 Contar mis experiencias.- La expresión artística tiene su base en 

situaciones vividas por el individuo. 

18 Platicar cosas que invento.- El niño cuenta con una fantasía muy grande 

que requiere exteriorizar. 
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40 Entender :o que dicen los demás.- La posibilidad de interpretar los 

pensamientos y sentimientos de otros, promueve en el niño Ja capacidad 

de salir de sí mismo. 

La escala de actitudes está diseñada de tal manera que evita que el sujeto se 

fastidie o no entienda lo que se le pregunta al contestarla. Por ejemplo: 

Afirmación Me encanta Me gusta un poco No me gusta No sé 

17. Que me lean cuentos Q 

Las posibilidades de respuesta que se presentaron para cada ítem, están 

redactadas con un lenguaje claro y sencillo para los sujetos: 

Me encanta 

Me gusta un poco 

No me gusta Q 

No sé 
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Cada una de las posibilidades tiene un significado diferente que le fue 

explicado a los sujetos, de manera emendilJlc para ellos, por el mismo aplicador. 

"Me encama" Determina un gran agrado por la actividad 

propuesta. 

"Me gusta un poco" Es la tendencia a disfrutar de esa ;:1ctividad en 

"No me gusta" 

"No sé" 

ciertas situaciones concretas o solamente de vez en 

cuando. 

Es una actitud clara de desagrado hacia la 

actividad. 

Opción que se le ofrece al sujeto para aqueJJos 

c-JSos en los que él no haya tenido la oportunidad 

de realizar la actividad o no haya tomado una 

postura de agrndo o desagrado ante ella. 

El instrumento piloto está integrado por los mismos cuarenta y tres ítems pero 

sólo tiene tres opciones de respuesta, que son: "Me gusta", "No sé", y "No me gusta". 

Sin embargo, se observó Ja necesidad de integrar una cuarta opción que indicara más 

claramente el continuo, que es "Me gusta un poco". 

En el instrumento final se hicieron algunas modificaciones en la presentación y 

en el orden de los ftems, para facilitar la comprensión de Jos sujetos más pequeños. 

Procedimiento 

l. Piloteo del instrumento 

En la primera fase se busca detectar la comprensión del instrumento y 

del vocabulario empicado en éste por parte del sujeto. 
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Se aplicaron treinta escalas a cinco sujetos de c-.ida uno de los seis 

grados escolares del Instituto, con la finalidad de detectar si la edad de 

los sujetos no interferiría con la comprensión del instrumento. Se aplicó 

de forma grupal. 

Los sujetos fueron elegidos completamente al azar. El aplicador puso 

especial atención en los comentarios hechos por los sujetos durante la 

contestación de la escala para la modificación de la misma. 

2 Elaboración del instrumento 

Con base en la observación realizada., se determinó que el instrumento 

empleaba un lenguaje adecuado y que resultaba atractivo para los 

sujetos. 

Aplicación del instrumento 

La aplicación de la escala de actitudes se hiw igual en todos los grados. Se 

aplicó de forma grupal y por un mismo aplicador. 

Se procedió de la siguiente manera: 

El aplicador, dentro del salón de clase, repartió completamente al azar 

veinte escalas. 

Postcrionnente. junto con los sujews, fue leyendo los flems y 

explicándolos para facilitar y agilizar la comprensión y contestación de 

los mismos. 

Por último, los sujetos entregaron la escala al terminar de contestar. 

Cabe señalar que durnntc la aplicación, la mayoría de los sujetos manifestaron 

agrado hacia la escala y los ilern.;;. mostrándose muy interesados y divertidos al 
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respon~erlo. ("Si el niño demuestra un talento o interés excepcional. estará indicando 

que la actividad es psicológicamente adecuada" Furth, 1978, p.37). 

Técnica estadística 

Para el análisis de datos realizado con ayuda del paquete SPSS, Statistical 

Package for Social Scicnccs, se c..lecidió utilizar X2 Ui cuadrada), pues esta técnica 

estadística es aplicable en los casos en los que se cuenta con más de dos muestrao;; 

independientes (sexo: hombre, mujer; grado: primero a sexto) en un nivel ordinal, y 

permite conocer las diferencias entre los grupos. 

Se realizó un cruce triple de variables en el cual se consideró: el sexo, el grado, 

y cada afirmación. 
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CAPITULO 111 



CAPITULO JIJ 
DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos, se analizaron de la siguience manera: 

l. Características demográficas de los sujetos: 

il.LS= 

El 41.7% (90 sujetos) de la muestra son mujeres; 56.9% (123 sujetos) 

son hombres; y el 1.4%: restante, corresponde a tres sujetos que no 

contestaron a esta cuestión (Tabla 1 ). 

La conformación de la población del 41.7% de mujeres y del 56.9% de 

hombres, es bastante semejante, por lo que no podrfa considerarse que 

las ciases de educación artística que se les imparten están más dirigidas 

hacia un sexo que al otro. Esto implica que los resultados obtenidos no 

estén más orientados hacia actividades predominantemente de un sexo 

u otro. 

TABLA l. Distribución de la muestra por sexo 

SEXO N % 

FEMENINO 90 41.7 

MASCULINO 123 56.9 

NO CONTESTO 3. 1. 1.4 

TOTAL 216 100.0 
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Las edades de los sujetm, por ser estudiantes de Primaria, con 

condiciones económicas favorables, fluctúan entre los seis y los trece 

años. No se consideraron los años con Jos meses, por no ser de interés 

particular para esta investigación. 

Las. categorías que reportan menor cantidad de sujetos son: la de seis 

años con cuatro sujetos que representan el 1.9% del total de la muestra; 

y la de trece años, con tres sujetos, que constituyen el 1.4%. 

Los demás sujetos se distribuyen entre los siete y los doce años de edad, 

con porcenlajes que van del 12.0% al 19.0% (Tabla 2). 

TABLA 2. Dislribución de la muestra por edad 

EDAD EN AÑOS N % 1 

--------------·-···--·---··--·------------------------------------
4 1.9 1 

7 35 16.2 

8 40 185 

1 - 9 26 12.0 

:10 1. 41 19.0 

'11• 38 17.6 

-12 29 13.4 
-·=---

13 3 1.4 

ITOTAL 216 100.0 
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La distribución de los sujetos, de acuerdo al grado escolar que cursan, 

se presentó de manera muy homogénea (entre 15.7% y 18.1%). 

Los grupos de sujetos por grado, a los que se les aplicó la escala, 

contaban con cuarenta individuos cada uno (Tabla 3); sin embargo, 

algunas escalas de actitudes fueron anuladas, ya que más de treinta y 

siete afirmaciones, recibieron una misma opción de respuesca 

generalmente "Me encanta" en niños de primer grado, aunque también 

se dieron casos de "No me gusta" para quinto y sexto. 

TABLA 3. Distribución de la población por grado 

GRADO N % 

34 15.7 

2 36 16.7 

3 34 15.7 

4 38 17.6 

1 5 1 39 18.1 

., 6 1 35 16.2 

/TOTAL 216 100.0 
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2. Frecuencia de respuesta nor afirmación: 

En Ja opción "No me gusra", las cargas porcentuales lluctúan enrre 0.9% para 

la afirmación 10. Organizar juegos con mif amigos: y 37%, para la 28. Ir a conciertos de 

música clcLrica. 

Para la opción "Me gusta un poco", el porcentaje más alto <le respuesta 

corresponde al 44% para Ja afirmación J. Aprender cu11cio11es; y el porcentaje más 

bajo de 83o/o, para la JO. Organizar juegos con mis amigos. 

En la opción "Me encanta" se observa que, en general, las cargas porcentuales 

son más elevadas que en las otras opciones. Afirmaciones tales como lu 4. Dibujar con 

colore_s; Ja JO. Organizar juegos con mis amigos; la 12. Hacer figuras con plrutilina o 

barro; 13. Hacer dibujos; y la 37. Panicipar en juegos de gncpo, reciben cargas 

porcentuales mayores al 70%. 

En la opción "'No sé". la carga porcentual más aha es de 19.9% para la 

afirmación 6. Usar botes pcua tocar. y la más baja. de J.4% para la JO. Organizar juegos 

con mis amigos. 

En los casos en que el encuestado no contestó o respondió más de una opción, 

y por lo mismo su respuesta se anuló, los porcentajes van del 6.5% en la afirmación 5. 

La clase de música, al O.So/o en las afirmaciones 3. Hablar en p1U1/ico; 13. Hacer 

dibujo.r; y 18. Platicar cosas que b111en10, (Tabla 4). 

Tanto para la opción "No sé", como para las resruestas "!\fo con1c:~tó", los 

porcientos son muy bajos, por lo que se decidió no considerarla para el procesamíenro 

de daws con X2 (ji cuadrada). 
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TABLA 4. DISTIUBUCION DE !,\S RESPUESTAS POR AFIRMACION 

AFIRMACIONES NO ME ME GUSTA ME NOSE NO 
GUSTA UN POCO ENCANTA CONTESTO 
N % N <;¡ N % N % N % 

l. 1\PRENDER CANCIONES 5 2.3 96 44.4 JOI> 49.1 2.8 1.4 

2. DECIR LO QUE SIENTO 1>2 28.7 71 J2.9 48 22.2 29 13.4 2.8 

3.1 IABLAR EN PUllLICO 65 30.I 61 28.2 65 30.1 24 11.1 0.5 

4. DIBUJAR CON COLORES 13 ó.O 27 12.5 166 76.9 3.2 1.4 

5. LA CL'°ISE DE ,\JlJSICA 50 23.1 52 24.l ,,, 42.1 4.2 14 6.~ 

h. USA!! BOTES PARA TOCAR 52 24.1 47 21.8 h'! 31.9 43 19.9 2.5 

7. IMITAR AH.TIST1\S U OTRAS PERSONAS J9 18.1 34 15.7 127 58.8 13 (1.0 1.4 

8.BAIL\R 56 25.9 49 22.7 96 44.4 15 6.9 o.o 
9. IR A MU SEOS 25 11.6 47 2UI 129 59.7 15 6.9 o.o 
IO.ORGA~IZAR JUEGOS COI'.' MIS AMIGOS 0.9 18 8.3 191 88.4 3 1.4 0.9 

11.VER FUl'CIONES DE TEATRO 18 8.3 49 22.7 136 63.0 13 b.O o.o 
12.HACER FIGURAS CON PLASTIUNA O BAH.RO 13 o.O 31 14.4 159 73.6 10 4.6 i.4 

13.llACER !JIBUJOS 11 5.1 34 15.7 104 75.9 2.8 0.5 

14.CO:<TAR MIS EXPERIENCIAS 32 14.8 80 .17.0 90 41.7 12 5.6 0.9 

15.DISFRAZ.·\R~!E 36 l{¡,7 42 19.4 116 53.7 18 K3 1.9 

lb.CONOCER BAll .ES DE OTROS ESTADOS DEL PAIS 31 14.4 51 23.6 105 4K6 26 12.0 1.4 

17.QUE ME LEAN CUE:<TOS 62 28.7 49 22.7 90 41.7 15 6.CJ u.o 
IX.PLATICAR COSAS OUE lNVENTO 37 17.1 47 21.8 JOB 50.0 23 J0.6 0.5 

19.TClCAR INSTRUMENTOS MUSICALES 19 8.8 42 19.4 149 69.0 2.8 o.o 
20.m A FUNCIONES DE TITERES 75 34.7 53 24.5 71 31.9 17 7.9 o.o 
21.LEER CUENTOS 28 13.0 54 25.0 118 54.b 12 5.b 1.9 

22.RECONOCER SONIDOS 17 7.9 67 31.0 107 49.5 o.~ 24 11.l 

23.INVE~TAR CUENTOS 35 lb.2 51 23.6 119 55.1 4.2 0.9 

24.HACER SONIDOS 36 16.7 39 18.I 120 55.b 15 6.9 :?.8 

25.IMITAR MOVl~!IENTOS DE A1'1MALES 41 19.0 61 28.2 88 40.7 24 11.1 0.9 

26.EXPRESAR LO QUE SIENTO CON DIBUJOS 49 22.7 49 22.7 92 42.6 23 10.6 1.4 



TABLA 4. DISTR!BUCION DE LAS RESPUESTAS POR AFIRMACION 

AFIRMACIONES NO ME ME GUSTA ME NOSE NO 
GUSTA UN POCO ENCANTA CONTESTO 
N % N % N % N % N % 

27.ASISTIR A FUNCIONES DE BAILE 68 31.5 50 23.1 79 36.6 18 KJ 1 0.5 

28.IR A CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA 80 37.0 35 ló.2 66 30.6 34 15.7 1 0.5 

29.ARMAR FIGURAS CON BLOQUES 20 9.3 44 20.4 136 63.0 12 5.ó 4 1.9 

JO.CONOCER LA VIDA DE COMPOSITORES DE MUSICA 51 23.6 49 22.7 75 34.7 38 17.6 3 1.4 

31.TOCAR CQS,\S DE MATERIALES DIFERENTES 27 125 42 19.4 117 54.~ 26 12.0 4 1.9 

32.El>ICONTRAR FIGURAS GEOMETRICAS EN LO QUE VE 48 22.2 n7 31.0 85 39.4 11 5 1 5 Z.3 
33.VER PINTURAS DE PINTORES FAMOSOS 29 13.4 51 23.6 116 53.7 19 8.8 1 0.5 

34.SABER QUIEN HACE LAS COSAS DE LOS MUSEOS 29 13.4 44 20.4 11.1 52.3 28 IJ.O 2 0.9 

35.IMITAR MOVl~JIENTOS DE CARROS. BICICLETAS, ETC. 54 25.0 38 17.6 89 41.2 35 16.2 o o.o 
36.HACER GESTOS CUANDO ESCUCHO SONIDOS 49 22.7 50 23.1 91 42.1 24 11.1 2 0.9 

37.PARTICll'AR EN JUEGOS DE GRUPO 7 3.2 31 14.4 171 79.2 6 2.81 1 0.5 

38.SEGUIR EL HITMO DE w\S CANCIONES 16 7.4 40 18.5 148 68.5 9 4.2 3 1.1 

39.EXPHESAR LO QUE SIENTO CON PALABRAS 44 20.4 76 35.2 66 J0.6 30 13.9 o o.o 
40.ENTENDER LO QUE DICEN LOS DEMAS 12 5.6 57 26.4 134 62.0 11 5.1 2 0.9 

41.0IR MUSICA Cw\SICA 78 36.1 38 17.6 82 38.0 14 b.S 4 1.9 

42.JNVENTAR LETRA A LAS CANCIONES 23 I0.6 37 17.1 137 63.4 18 8, 1 0.5 

43.CO:--'OCER LA VIDA DE PERSONAS 30 13.9 60 27.8 107 49.5 19 Kn o o.o 



3. Diferencias entre grndos y sexos 

Se analizaron las respuestas obtenida<; en la escala de actitudes por medio de 

la técnica estadística X2 (ji cuadrada) que permite comparar más de dos muestras 

independientes a nivel ordinal y conocer la~ diferencias entre los grupos. 

Se efectuó un cruce triple de variables, en el que se considera el sexo, por el 

grado y por la afirmación, el cual permitió conocer en qué actividades se presentaban 

diferencias significativas de acuerdo al grado y al sexo. 

A continuación se analizan las afirmaciones en las que hubo diferencias 

significativas agrupadas de acuerdo a Jao; áreas. 

Es importante mencionar que el número de sujetos por afirmación varía, 

debido a que las respuestas en "No contestó" y "No sé", no fueron consideradas por Jao; 

pequeñas cargas porcentuales que obtuvieron. 

Los resultados de la investigación se reportan agrupando la-; afirmaciones en 

las diferentes áreas. Dentro de éstas, las afirmaciones están ordenadao; en función del 

nivel de significancia (p), de mayor a menor. 

Se analizan los resultados arrojados por ambos sexos; después, las mujeres y 

por último, los hombres; esto, con el fin de observar como se presentan diferencias en 

algunos ítems grado a grado, y sc&rún el sexo. 

Las tablas de la 5 a la 47 reportan los resultados de los cuarenta y tres ítems 

que conforman la escala de actitudes. 
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Para fines prácticos en las tablas se emplean las siguientes abreviaturas: 

G= Grado 

A= Ambos 

M= Mujer 

H= Hombre 

%= Porcentaje de respuesta del total de sujetos que respondieron a una 

misma opción de acuerdo a su sexo o a Ja suma de sujetos 

X2 = Ji cuadrada 

p = Nivel de significancia 

N.S.= No significativa 

A manera de resumen, la Tabla 48 indica finalmente, de manera global, las 

afirmaciones con diferencias significativas. 
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Aren l. Musica/Expresión Sonora 

Esta área presenta sólo seis, de diez afirmaciones, con diferencias 

significativaS. Dos para las mujeres que son: Ir a conciertos de rml.sica clásica (p < .05), 

y Oir música clásica (p=.CXH). Cuatro para los hombres: Conocer la vida de 

compositores de música (p<.05); Tocar üwnmientos musicales (p<.01); Aprender 

ca11cio11e.r (p<.001) y, La clase ele música (p<.001). 

La-; afirmaciones de esta área en las que no hubo diferencias significativas son: 

Hacer sonidos; Seguir el ritmo de las canciones; !tn•entar letra a la<t canciones; y 

Reconocer sonidos (Ver Tabla 48). 

Los resultados obtcnitlos en las afirnrnciunc::~ que integran el Area de 

Música/Expresión Sonora se observan en las tablas 5 a 14. 

El Area de Música/Expresión Sonora, en general recibe por parte de los 

alumnos de todos los grupos una actitud favorable a las actividades que la integran. 

Aunque se denota una clara baja en el agrado en los últimos tres grados, y de manera 

más marcada en los dos últimos. 

Esto se observa en afinnacioncs tales como: Ir a conciertos de música clásica, 

Oír música clásica, Conocer la vida de compositores de música, Tocar instrumentos 

musicales, Aprender canciones, La clase de música, y Reconocer sonidos. 

Esta situación no se presenta en Hacer sonidos, Seguir el ritmo de las 

canciones e Inventar letra a las canciones. 

Para la mayoría de grados, en el caso de las niñas, se distingue una mayor 

favorahilidad en relación a los hombres. Se observan casos aislados en los que el 

porcentaje es más elevado en los niños, como en cuarto y quinto que les agrada más 

oir música clásica; en primero les gusta más que a ellas conocer la vida de 

compositores de música; a los de segundo aprender canciones; a los de primero y 
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sexto hacer sonidos; quinto y sexto inventar letra a las canciones; y en cuarto, quinto y 

sexto , reconocer sonidos. 

Las actitudes de los hombres muestran mayor fluctuación entre grados lo cual 

explica que haya más afirmaciones !<iignificativamentc diferentes para ellos que para 

ellas. 

Para ambos sexos, en primero y segundo grados Ir a conciertos de música 

clásica les resulta una actividad atractiva; sin embargo, los siguientes cuatro 

manifiestan más marcadamente que no les gusta. Esta actitud tiene relación con lo 

que reporta Burns (1988) acerca de que los niños prefieren participar en Jos eventos a 

permanecer pasivos y Ja intervención que tienen en un concierto es, prácticamente, 

nula. 

Este desagrado puede deberse a diversos factores entre los que destaca el 

hecho de que, con poca frecuencia, los niños son guiados adecuadamente por padres o 

educadores hacia esta actividad; la cual, que para ser realmente disfrutada, requiere 

de una preparación especial, ya que los estímulos son en esencia auditivos y no 

visuales o tactilcs, que, según esta investigación, son má<; atractivos para Jos escolares. 

Otra posible explicación es que esta actividad está básicamente dirigida a 

auditorios adultos y no a niños, aunque de unos años a la fecha, se han hecho 

esfuerzos por promover programas musicales especialme~te para menores. 

En cuanto a las diferencias por sexo, cabe. hai:cr notar 4uc::, c::~la!-. ~e:: presentan 

en los tres primeros grados en Jos que les agrada más ir a conciertos de música clásica 

a las mujeres, que a los hombres; en cuarto y quinto más a Jos niños; y en sexto la 

tendencia en ambos, es hacia el desagrado. Si bien la literatura proporciona escasa 

información sobre las diferencias de actimd entre los sexos, en este estudio se 

observan claramente. La mayor desfavorabilidad que muestran las mujeres puede 
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deberse en parie a que ellas están._más interesadas en otro tipo de.actividades, como 

la donza o el dibujo. 

El grado de favorabilidad en ambos sexos hacia Oir música clásica denota un 

descenso considerahle a mayor escolaridad. En primero y tercero es agradable, para 

cuart.o ya no es tan atractivo, y para los de quinto y sexto resulta muy poco grato. Esto 

último se relaciona con lo que describe Gcsscll ( 1975) del comportamiento de estas 

edades, en cuanto a que, los niños requieren hacer movimientos contínuos y buscan 

pasar de una acción a otra constantemente. Oir música clásica es una actividad que 

requiere de concentración y atención, lo que se les dificulta, y puede provocar que no 

les guste. 

Aunque se observa que en tercero el porcentaje de agrado es alto como lo 

indica también Gessell (1975) al decir que los niños de nueve años se deleitan al oir 

música (Ver Anexo 2). Entre homhres y mujeres, se presentan diferencias 

interesantes en este grado la'i niña'i se muestran más atraídas que los hombres por oír 

música clásica; en cambio, en cuarto y quinto el fenómeno es a la inversa, las niñas 

tienden al desagrado. En sexto a los niños les gusta un poco y a algunas niñas les 

encanta y a otro tanto igual, no. Estas actitudes pueden deberse a una falta de 

contacto con la música clásica y a que se hacen juicios sobre opiniones desfavorables 

de otras personas al respecto. 

Rroquis1 (1Q61) en su estudio rea!iz:..ido a estudiantes de escuelas elementales, 

dice que Ja actitud de las niñas hacia la música es má-; favorable en todos los años que 

la de los niños, sin embargo, en los datos obtenidos en esta investigación se detecta 

otra realidad. No en todos los grallos se ob~erva que las mujeres son más favorables 

que los hombres hacia cierta'i actividades musicaJcs, corno se observa en las tablas 

correspondientes al área. 
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Según Gesscll ( 1975) Jos niños de siete años se sienten atraídos por aprender a 

tocar algún instrumento. el gusto por tocarlos permance vigente en todos los grados 

de los sujetos de este estudio. 

El agrado que muestran los escolares por aprender canciones, puede 

interpretarse, como lo dice Gessell ( 1975), en la seguridad que tienen en su voz y al 

gusto porque les oigan. Los hombres de los últimos cuatro grallos se muestran menos 

interesados en aprender canciones, tal vez porque prefieren otras actividades más 

concretac;, como se observa en las relacionad.u; con la expresión plástica. 
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TABLA 5. IR A CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H ._ 

G % % lió % % % Cfr. % % 
1 28.0 !O.O 40.0 Jo.O 30.0 6.7 56.0 60.0 53.3 
2 40.7 12.S 52.6 11.1 25.0 5.3 48.l 62.5 42.1 
3 53.3 38.5 64.7 3.3 7.7 o.o 43.3 53.8 35.3 
4 42.9 63.6 33.3 22.9 9.1 29.2 34.3 27.3 37.5 
5 41.2 43.8 38.9 35.3 43.8 27.8 23.5 12.5 33.3 
6 55.6 54.5 56.3 25.9 27.3 25.0 18.5 18.2 18.8 
M X2= 19.09385 p<.05 
H X2=15.23541 pN.S. 
CASOS ELIM1NADOS=38 

Para ambos sexos, en primero y segundo grados. Ir a conciertos <le música clásica 
les resulta una actividad atractiva; sin embargo; los siguientes cuatro grados 
manifiestan, <le forma más marcada. que no les gusta esto. 
En la.o; diferencias por sexo, éstas se presentan en los tres primeros grados en los 
que les agrada más a las mujeres que a los niños; en cuarto y quinto más a los niños; 
y en sexto. la tendencia en amhos es hacia el desagrado. 

TABLA 6. OIR MUSICA CLASICA 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H ._ 

G % % % % % % % % % 
l 25.9 10.l 33.3 11.1 o.o 16.7 63.0 88.9 50.0 
2 42.9 45.5 41.2 21.4 18.2 23.5 35.7 36.4 35.3 
3 35.5 23.1 44.4 3.2 o.o 5.6 61.3 76.9 50.0 
4 43.2 72.7 30.8 10.8 9.1 11.S 45.9 18.2 57.7 
5 48.7 50.0 47.4 30.8 35.0 26.3 20.5 15.0 26.3 
6 36.4 37.5 35.3 36.4 25.0 47.1 27.3 37.5 17.6 
M X2=28.28970 p=.001 
H X2= 16.23074 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS=21 

Como se puede observar en la tabla, existe un descenso considerable en el grado de 
favorabilidad a mayor escolaridad, en ambos .sexos. Para primero y tercero es 
agradable~ para cuarto ya no es tan atrnctivo: y para los escolares de quimo y sexto, 
Oir música clásica, les resulta una actividad poco grata. 
Entre hombres y mujeres se presentan diferencias interesantes. En tercero las niñas 
se muestran más atraídas que los hombres por Oir música clásica~ en cambio, en 
cuarto y quimo el fenómeno es a la inversa, las niñas tienden al desagrado. En sexto 
a los nif1os les gusta un poco y a algunas niñas les encanta, y a otro tanto igual, no. 
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TABIA 7. CONOCER lA VIDA DE COMPOSITORES DE MUSICA 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H 

o % % % % % % % % % 
1 16.7 22.2 13.3 25.0 33.3 20.0 58.3 44.4 66.7 
2 19.2 o.o 31.3 2J.I JO.O 31.3 57.7 90.0 37.5 
3 17.9 15.4 20.0 21.4 23.1 20.0 60.7 61.5 60.0 
4 28.1 12.5 33.3 28.1 12.5 33.3 43.8 75.0 33.3 
5 45.7 41.2 50.0 34.3 35.3 33.3 20.0 23.5 16.7 
6 40.7 30.8 50.0 37.0 30.8 42.9 22.2 38.5 7.1 
M X2= 15.40902 p N.S. 
H X2= 18.58h89 p< .05 
CASOS ELIMINADOS=44 

El agrado por Conocl'f la vida úc compositores de música en ambos sexos tiene un 
descenso a partir de cuarto grado y sigue descendiendo en quinto y sexto, en Jos que 
se observa un desagrado considerable hacia esta actividad. Lo mismo sucede en los 
hombres. El descenso en Jao; mujeres se da en quinto y sexto. 

TABIA 8. TOCAR INSTRUMENTOS MUSICALES 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M 11 A M H A M H -

G % % % % % % % % % 
1 3.0 o.o 5.3 12.I 7.1 15.8 84.8 92.9 78.9 
2 o.o o.o o.o 5.7 7.1 4.8 94.3 92.9 95.2 
3 12.5 u.u 22.2 9.4 14.3 5.6 78.1 85.7 72.2 
4 5.7 11.1 3.8 22.9 11.1 26.9 71.4 77.8 69.~ 

5 10.5 5.0 16.7 31.6 30.0 33.3 57.9 65.0 50.0 
6 23.5 12.5 33J 353 43.8 27.8 41.2 43.8 38.9 
M X2= 16.82975 p N.S. 
¡.¡ X2=26.l 1330 p <.01 
CASOS ELIM1NADOS=9 

Tocar instrumentos musicales es una actividad que resulta agrn.dahlc. en general, 
para ambos sexos, a lo largo de todos los grados. 
Las mujeres denotan mayor atracción que los hombres por esta actividad en todos 
los grados. Tanto los niños como la'i niñas de los dos últimos grados no se muestran 
tan favorable!' como en años anteriores. 
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TABLA 9. APRENDER CANCIONES 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

A M H A M H A M H -
G % % % % % '7o % % % 
1 o.o o.o o.o 25.0 7.1 38.9 75.0 92.9 61.I 

2 o.o 0.IJ o.o 21.9 30.8 15.8 78.I 69.2 84.2 

3 3.1 o.o 5.6 50.0 21.4 72.2 46.9 78.6 22.2 
4 5.7 !O.O 4.0 48.6 30.0 56.0 45.7 60.0 40.0 

5 2.6 o.o 5.3 66.7 55.0 78.9 30.8 45.0 15.8 
6 2.9 6.3 o.o 61.8 37.5 83.3 35.3 56.3 16.7 

M X2= 15.22798 p N.S. 
H X2=31.82331 p<.001 
CASOS ELIMINADOS= 12 

Los escolares mucsrran una ac1i1ud bastante favorable para Aprender canciones, 
se reportan porcentajes muy bajos en el total desagrado. 
Para los niños y nüia" aprender canciones es muy agradable en primero y segundo. 
A partir de tercero el gusto decrece, ya no les encama sino que sólo les gusta un poco. 
El agrado de las niñas decae un poco en quinto grado, y en los niños esto sucede a 
partir de tercero. 

TABLA JO. LA CLASE DE MUSICA 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H 

'G % % % % % % % % % 
1 12.9 14.3 11.8 22.6 21.4 23.5 64.5 64.3 64.7 
2 5.7 7.1 4.8 17.1 7.1 23.8 77.1 85.7 71.4 
3 28.1 o.o 50.0 21.9 35.7 11.1 so.o 64.3 38.9 
4 26.5 JO.O 33.3 35.3 JO.O 37.5 38.2 60.0 29.2 
5 48.ó 23.5 72.2 22.9 35.3 11.1 28.6 41.2 16.7 
6 39.1 11.1 57.1 47.8 66.7 35.7 13.0 22.2 7.1 
M X2 = 15.90625 p N.S. 
H X2=37.55020 p <.0001 
CASOS ELIMINADOS=26 

La disminuci6n del agrndo que 1icnen ambos se.xos hacia La clase de música es 
notoria en los últimos tres grados. 
Las niñas muestran un descenso import.:J.ntc en quinto y scxro en su favornbilidad. 
Los niños, por su pane, manifiestan un mayor desagrado de tercero en adelante. 
Las puntuaciones más altas fm; reciben las mujeres y los hombres de segundo grado. 
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TABLA 11. HACER SONIDOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

1-
A M H A M H A M H 

G % % % % % % % '7c % 
1 22.2 33.3 13.3 22.2 16.7 26.7 55.6 so.o 60.0 

2 12.5 9.1 14.3 18.8 18.2 l'J.O 68.8 72.7 66.7 
3 16.1 14.3 17.6 12.9 7.1 17.6 71.0 78.6 64.7 -
4 5.9 o.o 8.0 17.6 22.2 16.0 76.5 77.8 7h.0 

5 21.1 25.0 16.7 26.3 20.0 33.3 52.6 55.0 50.0 

6 JO.O 46.2 17.6 23.3 15.4 29.4 46.7 38.5 52.2 
M X2= 11.06744 p N.S. 
H X2= 4.66684 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS=21 

En esta afirmación se ohscrva que ambos sexos manifiestan una actitud de agrado 
hacia Hacer sonidos, en tmlu~ lu~ grados.En el caso de Jos hombres, de forma 
individual, se da la misma situación. 
Para la...; niñas de sexto grado ya no es tan grata esta actividad. 

TABLA 12. SEGUIR EL RITMO DE !.AS CANCIONES 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

1-
A M H A M H A M H 

G % % % % % % % % % 
1 7.4 o.o 14.3 18.5 15.4 21.4 74.1 84.6 64.3 
2 11.4 14_1 9.5 20.0 7.1 28.6 68.6 78.6 61.9 
3 o.o o.o O.O 17.2 7.7 25.0 82.8 92.3 75.0 
4 16.2 18.2 15.4 18.9 9.1 23.1 64.9 72.7 61.5 
5 7.7 o.o 15.8 23.1 15.0 31.6 69.2 85.0 52.6 
6 2.9 O.O 5.6 20.6 6.3 33.3 76.5 93.8 61.1 
M X2= 11.85340 p N.S. 
H X2= 4.87318 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 7 

Es notable como tanto a niños como niñas Seguir el ritmo de las canciones les parece 
una actividad hastante agradable. Sin cmhargo las mujeres muestran punta.jcs más 
altos para la toial favorabilidad que Jos hombres en todos los grados. 
El mayor porcentaje se observa en tercero en ambos sexos, y en sexto para las 
rnujercs. 
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ESH 
TABLA 13. INVENTAR LETRA A LAS CANCIONESSAllfi 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME 
A M ¡.¡ A M ¡.¡ A 

o % % o/c % % S'é c;'c; 

1 17.2 16.7 17.6 24.1 25.0 23.5 58.6 
2 22.6 28.6 17.6 12.9 7.1 17.6 64.5 
3 3.4 o.o 5.6 17.2 9.1 22.2 79.3 
4 16.7 18.2 16.0 13.9 o.o 20.0 69.4 
5 5.4 o.o 11.8 13.5 20.0 5.9 81.1 
6 6.3 6.7 5.9 31.3 33.3 29.4 62.5 
M X2= 16.20575 p N.S. 
H X2= 5.796 72 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS=22 

ENCANTA 
M ¡.¡ 
t;0 % 

58.3 58.8 
64.3 64.7 
90.9 72.2 
81.8 64.0 
80.0 82.4 
60.0 64.7 

NO DESE 
iiiBLiUÍl.:\;A 

Existen muy pocas diferencias entre los hombres y mujeres en su fuertt! agrado hacia 
Inventar letra a las canciones. 
Es importante hacer notar que, el primer grado, que venía reportando los mác; altos 
porcentajes para el total agrado en Ja mayoría de los íterns, en este ca'io su porcentaje 
es menor en relación a los demás grupos. 

TABLA 14. RECONOCER SONIDOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M ¡.¡ A M ¡.¡ A M H 

o % % % % % t;°'o % % % 
1 3.1 o.o 5.3 31.3 30.8 31.6 65.6 69.2 63.2 
2 3.2 o.o 53 35.5 33.3 36.8 61.3 66.7 57.9 
3 14.3 14.3 143 21.4 14.3 28.6 64.3 71.4 57.1 
4 3.0 11.1 o.o 27.3 33.3 25.0 69.7 55.6 75.0 
5 8.1 ID.O 5.9 54.1 55.0 52.9 37.8 35.0 41.2 
6 25.0 333 18.8 35.7 41.7 31.4 39.3 :!5.0 so.o 
M X2= 17.23248 p N.S. 
H X2= I0.65067 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS=27 

A los hombres y mujeres de primero a cuarto, el Reconocer sonidos, les resulta 
atractivo. En quinto su gusto decae un poco. 
A los homhrc~ de sexto les \'Uclvc a agradar, y las niñas de este grado 
manifestan un relativo agrado. 
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Area 11. Literatura/Exprcs;ón Teatral 

El Arca de Literatura/Expresión Teatral reporta siete ítems, de diez, con 

difcrcncia"i significativac;, Solamente para las mujeres, es una, Que me lean caemos 

(p=.01). Cuatro únicamente para los hombres, Disfmzamie (p=.05); Conocer Ja vida 

de personas (p<.05); Expresar lo que siento con palabras (p<.05); y Leer cuentos 

(p<.001). 

Las afirmaciones Inventar cuemos e Ir a funciones de t(teres son diferentes 

significativamente para las mujeres (p= .05 y p< .01 respectivamente); y para los 

hombres (p<.01 y p<.001 también respectivamente). En éstas afirmaciones, se 

distinguen claras diferencias entre los grndos. 

Las afirmaciones sin diferencias significativas son: Ver fu11cio11es de teatro; 

Hablar en público; e Imitar wtistas u otras personas(V cr Tabla 48). En la primera y 

tercera se manifiestan marcada'i tendencias a Me encanta en ambos sexos. 

Las tablas de la 15 a la 24 muestran la.:; respuestas de los encuestndos hacia las 

actividades propuestas. 

El Area de Literatura/E'<presión Teatral reporta algunas actividades en que a 

mayor escolaridad menor agrado por parte de ambos sexos, tal es el caso de Que me 

lean cuemos, Inventar cuentos, Düfruzamw, Leer cuemos e Ir a funciones de títeres. Esta 

última denota una marcada tendencia al desagrado t~n C'Uarto, quinto y sexto. E~to 

puede deberse a que estas acciones los niños mayores las interpretan como si 

estuvieran dirigidas a los pequeños. l.;:tS temáticas de los cuentos, por lo general, son 

muy sencillas y a los más grandes, como dice Gcssel/ (1975). les interesan más las 

lecturas de misterio. aventuras y Jos clásicos ( Ver Anexo 2). 

En ge;:ne;:ral, las niña'i de. todos lm. grados, se muestran más favorables hacia las 

actividades de este tipo. Aunque se presentan casos en Jos que los niños indican 

80 



porcentajes más elevado:-. hacia el total agrado, como son Jos niños de primero a los 

que les encanta conocer la vida de personas e inventar cuentos. que también es más 

agradable para los nHms de segundo, tercero y sexto que parn ellac:;. El agrado que 

sienten por inventar cuentos puede deberse a lo que indica Gcsscll que sucede a los 

ocho afias de edad (Ver Anexo 2), sobre su interés por contar J1isturias inverosímiles. 

Gessell (1975), también dice que los niños de doce años tienen conc.iencia de 

lo que sienten ellos y Jos demás, por In que puede resultarles tan atractivo asi.stir a 

funciones de teatro en el último grado escolar. (Ver Tahla 22) 

Lo que reporta Gcssell en cuanto al gusto de las niñas de diez y once aflos por 

disfrazarse, imitar personas y representar obras de teatro. corresponde a la acritud de 

agrado que muestran en tercero, cuarto, quinto y sexto, por imitar artistas u otrai;; 

personas. 

Expresar lo que siemo con palabrm y Hablar en púhlico, reciben pumuaciones 

relativamente bajas (menos del 60%) para Me encanta. 

A los nii10s y niñas de todos los grados les gusta ao;istir a funciones de teatro, 

aunque los hombres de sexto muestran más agrado que Jao; mujeres del mismo grado 

por ver tales funciones. Imitar arti.suu u otras personas es una ¡tctividad muy agradahle 

para niños y niñas. A los niños de segundo les gusta más que a las niñi:L'i de ese mismo 

grado. Las niñas de tercero indican un JOOo/o para Me encama. Ambas actividades 

implican la capacidad ljuc lit!nen los níños de entender Jo que dicen Jos demás 

(Mussen et al. 1982), y de no confundir sus puntos de vista con los de otros. 
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TABLA IS. QUE ME LEAN CUENTOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H 

'G % 'l'o e· ,e % <;·O % % % % 
1 12.9 7.7 16.7 19.4 7.7 27.8 67.7 84.6 SS.O 
2 2S.7 21.4 28.6 14.3 14.3 14.3 60.0 64.3 57.J 
3 16.1 7.1 23.S 19.4 21.4 17.h 64.S 71.4 SR.8 
4 44.1 33.3 48.0 20.o 22.2 20.0 3S.3 44.4 32.0 
s 42.l 31.ó S2.6 34.2 4:!.I 26.3 23.7 26.3 21.l 
6 41.4 38.5 43.8 41.4 3h.2 37.5 17.2 lS.4 18.8 
M X2=2l.76343 p=.01 
H X2=l6.2S590 pN.S. 
CASOS ELIMINADOS= 18 

Para ambos sexos les resulta atractivo, que les lean cuentos en los tres primeros 
grados de Primaria. 
Las mujeres tienen. en general, una actitud un poco más favorable hacia esta 
actividad. 
En cuarto, quinto y sexto a los niños ya no les gusta que les lean cuentos. A las niñas 
de cuarto todavia les alrac un poco aunque muestran también cierta tendencia al 
desagrado. En quinto sólo les gusta un poco y en sexto y.t no les gusta. 

TABLA 16. DISFRAZARME 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M ¡.¡ 

Ci % % % % % % % % % 
l 20.0 8.3 27.8 13.3 25.0 5.6 66.7 66.7 66.7 
2 9.4 9.1 9.5 9.4 9.1 9.5 81.3 81.8 81.0 
3 16.1 o.o 27.8 12.9 23.l S.6 71.0 76.9 66.7 
4 29.0 JO.O 38.l 29.0 JO.O 28.6 41.9 h0.0 33.3 
s 18.CJ 5.0 35.3 24 . .3 2).() 23.5 56.8 70.0 41.2 
6 19.4 6.7 31.3 41.9 53.3 31.3 38.7 40.0 37.5 
M X2 = 8.63828 p N.S. 
H X2= 17.86379 p=.05 
CASOS ELIMJNADOS=24 

Disfrazarse parece una actividad agradahlc l<rn!O parn niüos como para niims en los 
tres primeros grados. Sin cmhurgo, los rrcs últimos rcpor1an cierta lrnja en su 
favorahilidad, haciémlo!ic e.<ito más m<ircado en sexlO. 

Las niñas manifiestan má.s agrndo que los niños hasra sc.\:to, Ja situación cambia con 
las niñas de sexto, a quienes sólo les gusra un poco. . 

El agrado de los niños por esta actividad decrece a partir de cuarro grado. 
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TABLA 17. CONOCER LA VIDA DE PERSONAS 

MX2=14.!9159 pN.S. 
H X2=19.34777 p<.05 
CASOS ELIMINADOS=22 

Ambos sexos mantienen su agrado por Conocer Ja vida de personas. No se dan 
variaciones marcada-; entre los grupos, más que en primero que tiene el porcentaje 
más elevado. 
De forma independiente, las mujeres muestran mayor favorabilidad que los 
hombres. Esto se observa en otros ítcms de esta misma área. 
Las niñas de sexto manifiestan el más alto porcentaje de agrado (86.7%). 
Los niños a partir del segundo grado reportan un descenso en su agrado. Se observa 
agrado medio en tercero, quinto y sexto. 

TABLA 18. EXPRESAR LO QUE SIENTO CON PALABRAS 

M X:!= 5.07858 p 1'.S. 
H X2= 19.67705 p<.05 
CASOS ELIMINADOS=33 

Los porcentajes que recihe esta afirmación en Me encanta son bastante hajos para 
ambos sexos (meno; del 50%). 
Las mujeres en su mayoría tienden íl Me gusta un poco en segundo, tercero, 
quinto y sexw. Primero y cuarto se inclinan ;:11 Me encanta. 
Los niños de los primeros grados tienen una tendencia favorable, es decir, les gusta 
expresar lo que sienten con palabras. En cambio, a los de cuarto y sexto no les 
gusta. Los de quinto denotan cierto agrado por hacerlo. 
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TABLA 19. LEER CUENTOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

A M H A M H A M H 
e; % % % % q. % C:é % % 

1 10.3 o.o 18.8 10.3 15.4 6.3 79.3 84.6 75.0 

2 o.o o.o O.O 15.2 14.3 15.8 84.8 85.7 84.2 

3 o.o o.o O.O 37.0 46.7 46.7 63.0 53.3 53.3 

4 23.7 18.2 25.9 26.3 lH.2 29.ó 50.0 63.6 44.4 

5 20.5 10.0 31.6 25.6 25.0 26.3 53.8 65.0 42.1 

6 22.o 21.4 23.5 51.6 35.7 64.7 25.8 42.9 11.8 

M X2= 12.01190 p N.S. 
H X2=33.12279 p<.001 

CASOS ELIMINADOS= 19 

Leer cuentos es una actividad que recibe de parte de ambos sexos una considerable 
puntuación de agrado hasta quinto. En sexto disminuye la atracción por esto. 
En la columna que rcpona los sexos de forma indepem.licntc, es muy notorio que los 
hombres en el último grado tienden fucncmcntc al gusto medio. 

TABLA 20. INVENTAR CUENTOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

A M H A 
~ 

M H A M H 
o % % % % % % e• 

'º % % 
1 3.4 o.o 6.3 17.2 23.1 12.5 79.3 76.9 81.3 
2 l 1.4 15.4 9.1 31.4 46.2 22.7 57.1 38.5 68.2 
3 3.1 o.o 5.6 12.5 21.4 5.6 84.4 78.6 88.9 
4 20.6 11.1 24.0 35.3 22.2 40.0 44.1 66.7 36.0 
5 23.7 10.0 38.9 28.9 25.0 33.3 47.4 65.0 27.8 
6 35.3 37.5 33.3 23.5 31.3 16.7 41.2 31.3 so.o 
M X2= 18.09970 p=.05 
H X2=2736923 p<.01 
CASOS ELIMINADOS= 14 

Inventar cuentos le~ gusia más a ambos sexos en los primeros tres grados que a los 
tres restantes. quienes reporlíln un porcentaje mucho menor de favorabilidad. EslO se 
observa claramente en los niños. La." niñas por su parte, es en segundo y sexto 

cuando no manifiestan gran agrado por esta i1ctividad. 
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TABLA 21. IR A FUNCIONES DE TITERES 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H -

G % tjé % % % % % % 1.-;;.; 

1 12.9 15.4 11.1 19.4 7.7 27.8 67.7 76.9 61.1 
2 12.1 7.7 15.0 27.3 23.1 30.0 60.6 69.2 55.0 
3 25.8 14.3 35.3 29.ü 28.6 29.4 45.2 57.1 35.3 
4 54.3 36.4 62.5 25.7 18.2 29.2 20.0 45.5 8.3 
5 55.3 50.0 61.1 31.6 40.0 22.2 13.2 JO.O 16.7 
6 65.5 54.5 72.2 27.6 36.4 22.2 6.9 9.1 5.6 
M X2=27.27236 p<.01 
H X2=34.29442 p<.001 
CASOS ELIMINADOS= 19 

Esta afirmación muestra una tendencia marcadísima hacia la baja a mayor escolaridad 
en la opción "Me encanta". Amhos sexos muestran en primero, segundo y tercero un 

fuerte agrado, en cambio, en cuarto, quinto y sexto no les gusta. 

Las niñas difieren de Jos niño!' ya que las primeras desde primero hasta cuarto 
actitud favorable para asistir a funciones de títeres. A Jos niños no les gusta, a partir 
de cuarto. 

TABLA 22. VER FUNCIONES DE TEATRO 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

~ 
A M H A M H A M H 

G 90 % o/o % % % % % % 
l 13.3 o.o 23.5 13.3 7.7 17.6 73.3 92.3 58.8 
2 6.1 7.7 5.0 15.2 o.o 25.0 78.8 92.3 70.0 
3 6.5 o.o 11.8 25.8 14.3 35.3 67.7 85.7 52.9 
4 14.3 9.1 16.7 28.6 27.3 29.2 57.1 63.6 54.2 
5 8.1 o.o 17.6 32.4 30.0 35.3 59.5 70.0 47.1 
6 5.9 6.3 5.6 29.4 31.3 27.8 64.7 62.5 66.7 
M X2 = 11.67905 p N.S. 
H X2= 6.22860 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 16 

La actitud tanto de homhrc~ como de mujeres cs·muy favorable hacia Ver funciones 
de teatro. Es una actividad que les gusta mucho. 
Las mujeres tienen puntajes mucho más altos hacia el total agrado que los hombres. 
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TABLA 23. HABLAR EN PUBLICO 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H ,_.... 

G % % % % % % 0"ó % % 
1 50.0 46.2 50.8 15.4 15.4 18.4 34.6 18.5 30.8 

2 37.1 35.7 38.I 22.9 28.fi 19.0 40.0 35,7 .t2.9 
3 44.4 41.7 46.7 44.4 50.0 40.0 11.1 8.3 13.3 
4 28.1 30.0 27.3 37.S 30.0 40.9 34.4 40.0 31.8 

5 18.9 15.0 23.5 37.8 25.0 52.9 43.2 tiO.O 23.5 

6 31.3 20.0 41.2 34.4 4h.7 23.5 34.4 33.3 35.3 
M X2= 12.98395 p N.S. 
H X2 = 11.46872 p N.S. 
CASOS EL1M!NADOS=27 

Esta actividad recibe porcentaje.'\ muy variados en todos los grados para ambos 
sexos. En primero 110 les gusta hablar en público; en segundo les agrada más. 
Tercero tiende tanto al desagrado como al regular agrado; a cuarto, no le gusta tanto. 
Quinto denota una mayor preferencia; y en sexto, tanto les encanta como les gusta 
un poco. De manera independiente a los hombres y mujeres de primero no les gusta. 
A los de segundo les gusta más que a las mujeres. En tercero, se observa que a las 
niñas les gusta un poco y a los niños no. En cuarto, las niflas muestran más agrado que 
los niños, al igual que en quinto. En se.xto, a las niña.i;; les gusta poco, a los niños, no. 

TABLA 24. lMITAR ARTISTAS U OTRAS PERSONAS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A ,_.... M H A M H 

G % % % ~~ %. % o/o % % 
1 31.0 33.3 29.4 20.7 16.7 23.5 48.3 SO.O 47.1 
2 32.4 35.7 30.0 8.8 14.3 5.0 58.8 50.0 hS.0 
3 10.0 O.O 18.8 6.7 o.o 12.5 83.3 IDO.O 68.8 
4 ~5.7 18.2 2Q.2 8.6 18.2 4.2 65.7 63.6 60.7 
5 10.8 10.5 11.1 29.7 21.1 38.9 59.5 b8.4 50.0 
6 9.1 o.o 16.7 27.3 20.0 33.3 63.6 80.0 so.o 
M X2- 17.59873 p N.S. 
H X2= 15.51714 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 18 

En general. ambos sexos út:nolan ~ati."ifacción por imitar artista'.'. 11 otras personas en 
todo5 los grados., sobresali~ndo tercero donde gran parte Lle la población .se muestra 
muy favorable 
De forma individual, cabe señalar que las niñas tienen una actitud más favorable que 
los niños en casi todos los grados, menos en segundo. Tercero y sexto tienen una 
fuerte tendencia hacia el gusto por C!'ita actividad. 
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Area 111. Danza/Expresión Corporal 

Sólo dos de los seis ítems que conforman esta área denotan diferencias 

significativas. Una para las mujeres, Hacer ge!itos cumulo eJcuclm sonidos (p<.05). La 

otra. Imitar movimielllos de cmima/es, para ambos sexos (mujeres p<.001 y hombres 

p=.0001). Esto indica que en cuestión de expresión corporal las preferencias se 

mantienen más o menos constantes sin haher grandes camhios de un grado a otro. 

Las afirmaciones que no resultan significativamente diferentes son: 
Bai/ar;Asistir a funciones de hai/e; Conocer bailes de otros estados del País; e Imitar 

movimientos de carros, bicicletas, etc.(Ver Tabla 48) 

Los ítcms que conforman esta área !icrán comentados en las tablas 25 a 30. 

El Area de Danza/Expresión Corporal reporta. en general, poca variación 

entre los grados; es decir. el agrado se mantiene más o menos constante, no decrece a 

mayor escolaridad, mas que en /mirar movimie111os ele carros, bicic/c1as, ele. en la que 

las puntuaciones para ambos sexos, no son demasiado altas; fluctúan entre el 31 % y el 

63.6%. 

En general, lao; mujeres denotan más interés que los hombres, en todas las 

actividades y en todos los grados. excepto para segundo, quinto y sexto en Hacer ges1os 

cuando escucho sonidos. Para segundo, en /mirar movimienlos de animales, y Conocer 

bailes de otros 1~s1ados ele/ País. Para primero, segundo, tercero y sexto en lmiiar 

mm•imientos de ca"os, bicicletas, ere. 

A las alumnas que más les gusta hacer gestos cuando escuchan sonidos es, a las 

de tercero. 

A todas las niñao; de cuarto les encanta imitar movimientos de animales. A los 

que menos les gusta es a los hombres de sexto. 
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Asistir a funciones de baile no les gusta a los hombres. En cambio, las mujeres 

lo disfrutan mucho. Baila¡ es muy pocc agradable para Jos niños, !-.obre todo para los 

de primero y sexto. A las niñas les gusta mucho. 

Las niñas de tercero y cuarto mucslran una fuerte atracción por imilar 

movimientos de carros, bicicletas, etc., cuestión que no se observa en Jos otros cuatro 

grados. Stinson (1982) indica que, es necesaria la identificación con el objeto estético 

para ser capaz de interpretar sus sensaciones e imitar sus movimientos con el propio 

cuerpo. A°'f, aunque las niñas del estudio se sienlen atraídas por la aclividad de imilar 

movimientos de carros, biciclelas, etc. no es ésta una de sus preferidas. Esto puede ser 

interpretado como que los objetos que se le proponen no son con los que ellas se 

identifican por completo, como se puede ver en sus dibujos; lo que concuerda con Jo 

comentado por Gaitskcll y Hurwitz (1975), y por Kay (1967). En cambio, imitar 

movimientos de animales responden Me encanta, probablemente porque los prefieren 

sobre los objetos mencionados. 

Los niños y niñas de seis y siete años, aunque ya no perciben de manera tan 

global el mundo que les rodea, sino que lo hacen de forma más independiente, 

distinguiendo los detalles, como lo comenta Clauss ( 1966), todavía se les dificulta 

captar la esencia de los estímulos para interpretarlos con su propio cuerpo. Jo que 

puede explicar que a los alumnos de primero les resulta poco atractivo gesticular 

cuando escuchan sonidos. 

Los varones denotaron una tendencia considerahle lrncia el desagrndo 

por bailar y asistir a funciones de baile. Esto puede explicarse, básicamente, porque, 

como reporta Stinson ( 1982), la danza es considerada una actividad 

fundamentalmente femenina, que éllos, desde la edad escolar rechazan, por percibir 

que no corresponde a su propio sexo. 
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TABLA 25. HACER GESTOS CUANDO ESCUCHO SONIDOS 

M X2 = 18.56649 p < .05 
H X2= 9.41746 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS=29 

Aunque se observa que en general esta actividad agrada a ambos sexos, es 
notorio que los procenwjes hacia el total agrado no es muy grande. Los alumnos de 
primero, que en Ja mayoría de los casos se muestran muy atraídos por las actividades 
propuestas, en este punto tienden al desagrado. Esto ~e ve. también de manera 
individual. Las niñas y niños de tercero son los que se muestran más favorables. 
Los niños de los otros cinco grados mantienen m<L" o menos constante su actitud 
hacia el agrado; en cambio, las niñas de quinto y sexto, sólo se muestran 
medianamente atraídas por esta actividad. 

TABLA 26. IMITAR MOVIMIENTOS DE ANIMALES 

M X2=32.56254 p <.001 
H X2=36.02081 p =.0001 
CASOS ELIMINAD05= 29 

Imitar movimientos de animales es una actividad 4ue reporta diferencias importantes 
a lo largo de Ja etapa escolar. En primero, aunque Ja mayoría tiende a Me encanta, 
el porcentaje es bajo para ambos s~xos. En segundo, tercero y cuarto los porcentajes 
de ngrado total son m::is elevados (más del 50%). En quinto la favorabilidad 
disminuye, recayendo la mayoría en el gusto medio. Por último, para sexto no es una 
actividad que atraiga su atención. Analizando los sexos de forma independiente se 
presenta la misma situación. Aquí se evidencia que para Ja totalidad de mujeres de 
cuarto es una ac1ividad muy agrndahle. 
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TABLA 27. ASISTIR A FUNCIONES DE BAILE 

p N.S. 
H X2 = 8.85397 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 22 

La tabla muestra que los porcentajes de ambos sexos se mantienen dentro de un 
margen no muy diferente en la opción Me encanta en todos lo grados, estos 
porcentajes son hajos (menos del 50%). 
En cuarto grado la mayoría se inclina al desagrado y en quinto y sexto se muestran 
tanto a la total favorahilidad como al desagrado. 
De forma individual las niña.tii presentan porcentajes mucho más altos que los niños 
para el total agrado. Esto ..;;ignifica que a las mujeres les gusta mucho más asistir a 
funciones de baile, que a los hombres que denotan Jo contrario. 

TABLA 28. CONOCER BAILES DE OTROS ESTADOS DEL PAIS 

M X2= 10.48075 p N.S. 
H X2 = 12.62749 p N.S 
CASOS ELIMINADOS= 31 

A la mayoría de niños y niñas de todos los grados les parece una actividad agradable 
el Conocer bailes de otros estados del País. 
No se observan diferencias marcadas entre niños y nhias; sin embargo, las niñas 
tienen en todos Jos grupos porcentajes más altos para Me encanta que los niños, 
excepto en segundo, donde los niños presentan el valor más alto. 
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TABLA 29. BAILAR 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M 

~ 
H A M H A M H 

G % % l/'c % % 'i! % o/e % 
1 so.o 28.9 68.8 20.0 21.4 18.8 30.0 50.0 12.5 
2 25.7 7.1 38.l 25.7 21.4 28.6 48.6 71.4 333 
3 25.0 15.4 33.3 21.4 23.1 20.0 53.6 61.5 ,¡-¡;¡-
4 30.3 18.2 36.4 33.3 27.3 36.4 36.4 54.5 27.3 

5 15.8 o.o 33.3 26.3 20.0 33.3 57.9 80.0 33.3 
6 25.7 o.o 50.0 20.0 17.6 22.2 54.3 82.4 27.8 
M X2= 11.95481 p N.S 
H X2 = 8.81249 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 17 

Los porcentajes más bajos para el total agrado hacia Bailar se observan en primero y 
cuarto en ambos sexos. A los niños de primero y sexto no les gusta esta actividad. 
Las mujeres muestran mucho más gusto por bailar que los hombres, en todos los 
grados. 

TABLA 30. IMITAR MOVIMIENTOS DE CARROS, BICICLETAS, ETC. 

NO ME GUSTA 
A 

~ 
M H 

G % % ~"' 1 233 273 21.1 
2 36.7 60.0 25.0 
3 4.5 !O.O O.O 
4 32.4 20.0 37.5 
5 33.3 29.4 37.5 
6 41.4 53.8 313 
M X2= 14.78318 p N.S. 
H X2 = 15.60265 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 38 

ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H 
% % % % % % 

20.0 36.4 10.5 56.7 36.4 68.4 
6.7 10.0 5.0 56.7 30.0 70.0 

31.8 30.0 33.3 63.6 60.0 66.7 
11.8 !O.O 12.5 55.9 70.0 50.0 
33.J 35.J 31.3 ~l~'··, 35.3 31.3 
27.6 30.8 25.0 31.0 15.4 43.8 

El agrado por Imitar movimientos de carros, bicicletas, etc. disminuye considerable
mente en los últimos dos grados para ambos sexos. 
Los hombres muestran una tendencia mucho más favorable que las niñas hacia esta 

actividad en todos los grados, menos en cuarto y quinto. 
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Arca IV. Artes Plásticas/Expresión Plástica 

Cinco de las diez afirmaciones que conforman esta área, reportan diferencia1t 

significativas. Esto indica los cambios t!e actitud que existen entre los grados. Las 

afirmaciones con diferencias para las mujeres son: Ver pinturtu de pintore!i famosos 

(p=.05): Saber quien hace las com!i de los mu.seos (p<.05~; y Encontrar figuras 

geométricm en lo que veo (p=.001). Para Jos homhres Ir a museos (p=.01) y Annar 

Jigurru con bloques (p < .001 ). 

Las afirmaciones sin diferencias significativas son: Hacer figurtLr con pltLStilina o 

ha"o; Hacer dibujos; Dibujar con colores,· Expresar lo que siento c011 dibujos; y Toccu 

cusm de materiales diferentes.(Vcr Tabla 48) 

L'l5 respuestas obtenidas por cada ítem que integra esta área se describen en 

las tablas 31 a 40. 

En general, los ílcms de esta área recibieron puntuaciones altas en ambos 

sexos, esto puede deberse a que, como dice Cowan (1982), las experiencias visuales y 

plásticas. son esenciales para el desarrollo perceptual del niño, ya que en las artes 

visuales interactúan fuerzas ffsica1t, psicológicas y culturales que apoyan su evolución a 

nivel cognitivo, y el niño responde a esta necesidad con una actitud favorable corno la 

demostrada. 

El Arca de Artes Pli:L1tticas/Expresión Plástica muestra en ambos sexos, un 

descenso a mayor escolaridad, sobre todo. en los dos últimos grados, en su agrado por 

ver pinturas de pintores famosos, saber quien hace las cosa<; de los mu~eos, encontrar 

figuras geométricas en lo que ven, y expresar lo que sienten con dibujos. 

Los niños de los primeros grados empiezan a hacer uso de la geometría en sus 

dibujos (Ver Anexo 1), lo cual puede explicar su gusto por encontrar figuras 

geométricas en lo que ven. Lowenfeld (1973) expone que los niños de nueve años 
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hacen más realistas que geométricas las líneas de sus dibujos. por lo que se puede 

explicar que decrezca su gusto hacia esta actividad. 

Gessell (1975) comenta que las niñas denotan gran atracción por las 

actividades manuales, con lo que se puede explicar que las mujeres de todos los 

grados muestran una actitud mucho más favorable que los hombres en casi todas las 

actividades de esta área. 

A los niños de primero y segundo les gusta más que a las niñas hacer figuras 

con plastilina o barro. Los hombres mantienen un fuerte agrado por manipular 

objetos para hacer figuras con plastilina o barro o hacerlas con bloques, acciones que, 

como dice Piaget (1981), implican una serie de operaciones lógicas en las que 

intervienen la concepción del volumen y el espacio, para lo que los niños mayores ya 

son muy aptos. 

Hacer dibujos les da más gusto a los niños de segundo y quimo que a las 

mujeres de esos mismos grados. Esto se da también en quinto cuando se refieren a 

dibujar con colores. 

En varios grupos de mujeres se observa que el total de ellas se inclina a Me 

encanta. tal es el caso de primero para Dibujar con colores y Expre.mr lo que siento con 

dibujos,· de tercero en Amtar figuras con bloques; y de cuarto en Hacer dibujos. 
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TABW\ 31. VER PINTURAS DE PINTORES FAMOSOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

A M H A M H A M H o % % %. c.;c % % % % % 
1 11.1 o.o 18.8 14.8 9.1 18.8 74.1 90.9 62.5 
2 16.1 25.0 10.5 19.4 8.3 26.3 64.5 66.7 63.2 

3 15.6 o.o 27.8 15.6 14.3 16.7 68.8 85.7 55.6 
4 6.1 !O.O 4.3 24.2 !O.O 30.4 69.7 80.0 65.2 

5 15.8 10.5 21.l 42.1 42.l 42.1 42.l 47.4 36.8 

6 25.0 18.8 31.3 37.5 37.5 37.5 37.5 43.8 31.3 
M X2= 17.81734 p = .05 
H X2 = 12.37928 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 23 

Aunque el gusto por Ver pinturas de pintores famosos es relativamente aho para todos 
los grados. en ambos sexos, en qui ni.O y sexto disminuye esta favurabilidad conside
rablemente. Esto se observa, también, en los porcentajes de mujeres y hombres de 
manera independiente. 

TABW\ 32. SABER QUIEN HACE LAS COSAS DE LOS MUSEOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H -

G 90 % % % % % % e· ,e % 
1 8.0 10.0 6.7 4.0 o.o 6.7 88.0 90.0 86.7 
2 19.4 30.8 11.1 19.4 23.l 16.7 61.3 46.2 72.2 
3 9.7 7.1 11.8 16.1 7.1 23.5 74.2 85.7 64.7 
4 17.1 22.2 15.4 28.6 22.2 30.8 54.3 55.6 53.8 
5 8.1 o.o 15.8 43.2 50.0 36.8 48.6 50.0 47.4 
6 29.2 ll.l 40.0 25.0 22.2 26.7 45.8 66.7 33.3 -M X2 = 19.67388 p <.Do 
H X2= 15.34277 p N.S. 
CASOS ELl.\llNADOS = 33 

La favorabilidad hacia Saber quien hace las cosas de los museos se mantiene 
relativamente constante para amhos sexo~ h<L"ita quinto grado. Los alumnos de sexto 
no muestran agrado por esta actividad. Las niñas de segundo demuestran menos 
gu!'!lO que la!-. de otros grados, al igual 4uc los niños de <¡uinto y sexto. Estos tienen 
la actitud más desfavorable de todos. 
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TABlA 33. ENCONTRAR FIGURAS GEOMETRICAS EN LO QUE VEO 

NO ME GUSTA ME GUSTA Ul'i POCO ME ENCANTA 

A M ll A M H A M H -
G % % % % % % !/e % % 
1 17.9 23.5 14.3 14.3 Q.I 17.6 67.9 81.8 58.8 

2 12.1 15.0 9.5 30.3 38.5 25.0 57.6 53.8 60.0 
3 17.9 23.5 o.o 32.1 27.3 35.5 50.tl (l3.6 41.2 
4 25.0 32.0 15.4 22.2 18.2 24.0 52.8 72.7 44.0 

5 32.4 36.8 15.8 54.1 61.I 47.4 13.5 11.l 15.8 
6 37.1 33.3 5.6 42.9 41.2 44.4 20.0 17.6 22.2 
M X2=27.99981 p< .001 
H X2= 14.28932 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 19 

Existe una fuerte tendencia a la baja en quimo y sexto grados en an:ibos sexos. Lo 
que también se observa de forma inúc.pemlieme donde esms dos últimos grados se 
inclinan más bien al gusto medio. 
El valor más alto lo reportan las niñas de primero a las que en su mayoría les encanta 
encontr.ir figuras geométricas en lo que ven. 

TABlA 34. IR A MUSEOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H a % % % % % % % o/o % 

1 9.1 I4.3 5.3 6.1 14.3 o.o 84.8 71.4 94.7 
2 15.2 16.7 14.3 6.1 16.7 o.o 78.8 66.7 85.7 
3 3.4 o.o 6.3 24.1 30.8 18.8 72.4 69.2 75.0 
4 20.6 25.0 19.2 23.5 50.0 15.4 55.9 25.0 65.4 
5 13.5 10.5 16.7 45.9 5.2.6 JR.O 40.S 3ü.8 44.4 
6 12.5 14.3 1 !.! 31.3 28.6 33.3 5o.3 57.1 55.6 
M X2= 12.40114 p N.S. 
H X2=22.06236 p=.01 
CASOS ELIMINADOS= 18 

Los tres primeros grados denotan una mayor favorabilidud por Ir a muscos que 

los úllimns tres, en ambos sc.xos. En 4uimo se ve que no les resuha muy agradable. 
Los hombres reportan puntajes más altos hacia cs'ta actividad que las mujeres, esto 
se nota especialmente en cuano grado. 
A las niñas de cuarto y quinto sólo les gusta un poco. 

95 



TABLA 35. ARMAR FIGURAS CON BLOQUES 

NO ME GUSTA 
A M H o % % % 

1 6.3 7.J 5.6 
2 8.6 21.4 o.o 
3 o.o O.O o.o 
4 21.9 14.3 24.0 

5 13.5 15.8 11.1 
6 6.7 8.3 5.6 
M X2 = 16.53936 p N.S. 
H X2=32.9J350 p<.001 
CASOS ELIMINADOS= 19 

ME GUSTA UN POCO 
A M H 
C-fr % % 

12.5 14.3 11.l 

8.6 21.4 o.o 
12.íl o.o 2202.0 
31.3 14.3 36.0 
43.2 42.1 44.4 
23.3 41.7 11.l 

ME ENCANTA 
A M H 
'lo ".le % 

8!.3 78.6 SJ.3 
82.9 57.1 IDO.O 
87.1 100.0 77.8 
46.9 71.4 40.0 
43.2 42.J 44.4 
70.0 50.0 83.3 

El descenso en la favorabilidad se marca aquí en cuarto y quinto gardo que 
manifiestan menos gusto que los otros grupos. 
Es interesante ohservar que se presentan dos casos en Jos que hay una valoración 
del cien por ciento para el tot;.il agrado hacia Armar figuras con blo4ucs. A todos los 
hombres de segundo y Ja.s mujeres de tercero les encanta esta actividad. 

TABLA 36.HACER FIGURAS CON PLASTILINA O BARRO 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H 

'G o/c % % % % % % ':'e o/e 
1 O.O o.o O.O 15.6 23.1 10.5 84.4 76.9 89.5 
2 3.3 o.o 5.3 JO.O 27.3 o.o 86.7 72.7 94.7 
3 9.4 7.1 11.l 6.3 o.o 11.J 84.4 92.9 77.8 
4 5.6 9.1 4.0 19.4 18.2 20.0 75.0 72.7 76.0 
5 5.3 5.0 5.6 28.9 25.0 33.3 65.8 70.0 61.J 
6 12.5 7.1 16.7 9.4 7.1 11.1 78.1 85.7 72.2 
M X2- 7.57665 p N.S. 
H X2= 14.01573 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 16 

El Hacer figuras con plastilina o barro les resulta muy agradable tanto a niñas como 
a niños en todos lo grados. 
Al igual que en Armar figuras con bloques, los porcentajes más elevados se ven en 
segundo grado para los honthres y en tercero para las mujeres. 
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TABLA 37. HACER DIBUJOS 

M X2= 10.09598 p N.S. 
H X2= 13.14880 p N.S. 
CASOS EL!MINAUOS= 10 

En todos los grados para ambos sexos se observa un alto grado de favorabilida<l 
aunque el gusto por hacer dibujos disminuye un poco en sexto. 
Cabe hacer notar que cxis1cn diferencias e ni re los procentajes de hombres y mujeres 
de acuerdo al grado. En primero l:ts niñas tienen un porcentaje mayor que los niños. 
En segundo es a la inversa. Las mujeres de tercero y cuarto se muestran un poco más 
favorables que los hombres. En quinto son los niños quienes tienen un punta je mayor 
en el total agrado. Por último, en sexto, otra vez son las niñas a quienes les gusta más 
hacer dibujos. 

TABLA 38. DIBUJAR CON COLORES 

p N.S. 
H X2= 7.78700 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 13 

Los punrajes reportado~ por ambos sexos hacia la total favorabilidad dC Dibujar con 
colores son muy altos en iodos los grados. Tanto a niims como a niñas les encanta 
dibujar con colores. 
Las niñas se muestran en general mucho más favorables hacia esta actividad, 
exceplO en quinto, en que son los niños los que tienen un mayor porcentaje. 
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TABLA 39. EXPRESAR LO QUE SIENTO CON DIBUJOS 

M X2= 13.21148 
H Xl= 14.63635 p N.S 
CASOS ELIMINADOS= 29 

Los porcentajes en esta afirmación a partir de segundo grado son relativamente bajos 
(menos del 54%) en ambos sexos. 
Los alumnos de quinto son los que se muestran poco favorables por e.xpresar 
con dibujos sus sentimientos. 
En general, a las mujeres les gusta más esta actividad que a los hombres. 
A todas las niña!-! de µrim~ro les encanta decir con dibujos lo que sienten. como 
también a todas les encanta dibujar con colores. 

TABLA 40. TOCAR COSAS DE MATERIALES DIFERENTES 

M X2 = 15.50525 p N.S 
H X2 = 3.57589 p N.S. 
CASOS EUM11'ADOS= 12 

1\unque a mayor escolaridad existe un descenso en la favorabilidad de ambos sexos 
hacia tocar cosas de materiales diferentes a mayor escolaridad, éste no es muy 
marcado (75 a 5~.8%). Esto significa que a una gran cantidad de escolares les gusta 
esta actividad a lo largo de toda la primaria. 
Las mujcre.s, igual que en otras actividades muestran mayor agrado que los niños 
en casi todos los grados. En sexto se observa que a los niños les gusta ligeramente 
mfü.; que a las niña'i. 
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Arca V. Acth·idedes de npo)''Q 

Sólo dos de las siete afirmaciones que integran esta área tienen diferenciac; 

significativas, lo que indica poca variación de actitudes entre los diferentes grados. 

Los hombres reportan que Contar mis expen'encias (p <.05), es 

significativamente diferente para ellos, de acuerdo a su grado escolar. 

Decir lo que siento es otro ítem que presenta diferencias tanto. para las mujeres 

(p = .05), como para los hombres (p =.O 1 ). 

Las afirmaciones U.sur /10/es para tocar; Organizar juegos con mis amigos; 

Emendcr lo que dicen los demch; Platicar cosas que invemo; Panicipar e11 juegos Je 

gmpo; no presentan diferencia significativa alguna en ambos sexos. (Ver Tahla 48) 

Cada afirmación que integra esta área se pormenoriza en la.o,; tabla.1; 41 a 47. 

En las afirmaciones que conforman las Actividades de apoyo no se observa la 

tendencia a la baja a mayor escolaridad, las puntuaciones se mantienen relativamente 

constantes en todo el periodo escolar. Las actividades que integran esta área son 

consideradas por Andrews (\982), Aymerich (\979), Burns (\988), Stinson (\982) 

entre otros, como esenciales para el desarrollo estético, entendido por Lowcnfcld 

(1973) como un tipo de proceso que se revela por el aumento de la sensibilidad en la 

integración de las e.xpericncias referentes al pensamiento, al sentimiento y a la 

percepción. 

E.;;ta área. en general, recibe puntuaciones alta" para Me encanta en todos los 

ftems. excepto en Decir lo que siento y Usar bott!s pcua Iocar que fluctúan entre el 9.1 % 

y el 57.7%. Una posihle explicación para el hecho de que a los escolares les guste tan 

poco decir lo que sienten es que se les dan muy pocas oportunidades estructuradas 

para hacerlo, tanto en la escuela como en su casa, lo que puede hacerlos sentir que 

son rechazados por los demás y prefieren, como expone Mu~Sl!Jl et al. ( 198:!} y Papalin 
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(1985). reprimir sus sentimientos, impulsos o recuerdos que pudiera haber expresado 

con libertad desde un principio, por la ansícdarJ que le provoca el no sentirse 

aceptado. Esto se relaciona con el hecho de que la mayoría de ítcms en los que se les 

cuestiona sobre la expresión de ~us sc:ntimientos a través de dibujos, palabras u otros 

medios los escolares encuestados responden poco favorablemente. Otra posible 

explicación es que, conforme crecen, los niños dejan de estar tan centrados en sí 

mismos y se interesan más por lo que piensan y sienten los demás, como Jo indica 

Píaget ( 1981 ). 

Su desagrado por Usar botes para tocar puede tlchcrsc a dos razones. Una es 

que a los niilos, descubrir la posibilidad de tocar un instrumento musical y sentirse 

apto para hacerlo. en cierta edad (Gcssell. 1975). o poder leer partitunc' sencillas 

{Morton, 1972), los. lleva a darle escaso \'alor e interés a esta actividad; la otra posible, 

es que, por ser individuos con acceso a otro tipo de ohjctos musicales como tambores, 

castañuelas, claves, cte. les resulta poco atractivo usar botes para tocar. Esto pueúe 

denotar una creatividad escasamente desarrollada. 

Las mujeres denornn una actitud más favorable que los hombres. en la mayoría 

de los grados, para casi todas las afirmaciones, excepto en Usar botes para tocar y 

Platicar cosas qtte im·emo, en las que éllos reportan más altos porcentajes. En el 

segundo caso, lies~cll (1975) e~pnne que, a los niños les gusta contar historias que 

inventan, lo que c:'liplica su actitud. 

A los niños <le cuarto les gusta más que a las niñas contar sus experiencias. Ai;.í 

como a los de quinto les agrada más organizar juegos con sus amigos. 

la~ mujeres y los hombres denotaron un fuerte agra.do por organizar juegos 

con sus amigos, esto puede deberse a que están muy interesados en el mundo que les 

rodea, como reportan Clauss (1966) y Piagel (1981) y porc¡uc. como dice Gesscll 
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( 1975), establece estrechas relaciones con sus compañeros y busca participar en juegos 

colectivos para mantener sus amistades. 

La mayor crítica de la conducta de quienes le rodean. se genera a los ocho y 

nueve años, según lo que indica Clauso; ( 1966), c~to corresponde al agrado que sienten 

los niños y niiias de segundo y tercero por entender lo que dicen los de1m:b. 

A todas las niñas de segundo y tercero les encanta organizar juegos con sus 

amigos, actividad que reporta las más altas puntuaciones de toda el área (del 77.So/a al 

100%). 
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TABLA 41. CONTAR MIS EXPERIENCIAS 

M X2= 11.70515 p N.S. 
H X2= 18.81831 p<.05 
CASOS ELIMINADOS= 16 

En primer grado se registra el porcentaje más alto de respuesta para Me encanta 
(699é), en ambos sexos; dc!'pué:-.. viene cuarto con el 57.99b y sexto con el 47.lo/o. 
Segundo, tcrc~ro y quinto se manifiestan poco fa\.'orablcs a contar lo que les pasa. 
El ca!lo de las mujeres es interesante: las de primero, cuarto y sexto gustan de 
platicar su" experiencias, en cambio, a las de segundo, tercero y quimo, sólo 
les gusta un poco. 
Los homhres se observan más favorables en prírnero y cuar!D. 

TABLA 42. DECIR LO QUE SIENTO 

p = .05 
H X2=2!.27343 p=.lll 
CASOS ELIMINADOS= 38 

La favorabilidaú a Decir lo que siento, tfone, para amhos sexo~. fuerte descenso 
conforme aumenta 1:1 escolaridaJ, Je! 57.7f/c en primero al 9.1%· en sexto. Este 
hecho ~e agudiz~1 todavía m;.í.s en los hombres, de.! .+7.líJt en primero al 0.0% en 
sexto. A los niños no les gusta decir lo que sienten. Las mujeres lle segundo a sexto 
tienen un patnin semejante, aunque ellas no se muestran tan radícale.!i; a ellas, sólo 
les agrada un poco. Las niñas de tercero tienen el puntaje m:is bajo en Me encanta. 
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TABLA43. USAR BOTES PARA TOCAR 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 

A M H A M H A M H 
'G % % <;i- ~'Ó % % % '10 % 

1 23.3 33.3 ló.7 30.0 25.0 33.3 46.7 41.7 50.0 

2 34.6 33.3 35.3 30.8 44.4 23.5 34.6 22.2 41.2 

3 20.0 20.0 20.0 28.0 30.0 26.7 52.0 so.o 53.3 
4 17.9 12.5 20.0 4ó.4 50.0 45.0 35.7 37.5 35.0 

5 50.0 56.3 43.8 21.9 18.8 25.0 28.1 25.0 31.3 
6 29.2 25.0 31.3 12.5 25.0 6.3 58.3 so.o 62.5 

- -M X2 = 8.s,35, p N.S. 
H X2= 11.29445 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 51 

Usar botes para tocar es una actividad que recibe puntajcs relativamente bajos 
(menos del 59%) en todos los grados para ambos sexos. Cuarto manifiesta que le 
agrada poco hacerlo y quinto dice que nn le gusta. Sexto es el que se muestra más a 
favor de Usar botes para tocar. 
En casi todos los grados los niños reportan un mayor agrado por tocar hotes. Sólo en 
cuarto son las niflas las que tienen un porcentaje un poco más alto. Las mujeres de 
segundo y cuarto tienen un cierto agrado por hacerlo. A las de quinto no les gusta. 
A los niños de cuarto les gusta un poco. En quinto no les gusta, ni a ellos ni a ellas. 

TABLA 44. ORGANIZAR JUEGOS CON MIS AMIGOS 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME ENCANTA 
A M H A M H A M H 

'G % % % Cfo % % '7c % % 
1 o.o o.o o.o 9.1 7.1 10.5 90.9 92.9 89.5 
2 o.o o.o o.o 2.9 o.o 4.8 97.1 100.0 95.2 
3 O.O o.o o.o 6.9 o.o 13.3 93.1 100.0 86.7 
4 5.3 9.1 3.7 13.2 O.O 18.5 81.6 90.9 77.8 
5 O.O o.o u.u i.í !O.O 5.3 9:!.3 <10.n 94.7 

6 o.o O.O O.O 1 l.8 ll.8 11.8 88.2 88.8 88.8 -M X2= 11.514'7 p N.S. 
H X2= 6.70244 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 8 

Ambos sexos denotan un muy alto interés por organizar juegos con sus amigos. 
Los porcentajes ohtenidos en todos los grados fluctúan entre el 97.l y el 8l.6'i'ó. 
Las mujeres ohticnen puntuaciones más alta~ qui! los hombres, excepto en quinto. 
Esto quiere decir que a ellas les gusta más organizar juegos con sus amigos que a 
ellos. 
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TABLA 45. ENTENDER LO QUE DICEN LOS DEMAS 

M X2 = 13.64746 p N.S. 
H X2= 16.73436 p N.S. 
CASOS ELIMINAD0S=6 

A la mayoría de los escolares en todos los grados les encanta entender lo que dicen 
los demás, aunque en quinto y sexto se ob~erva un leve descenso. 
Los niños tienen porcent:ijes más altos que las niñas en segundo y se:\ to. En los 
demás grupos las mujeres denotan mucho más agrado que los hombres. 

TABLA 46. PLATICAR COSAS QUE INVENTO 

M X2= 15.93415 p N.S. 
H X2= 8.72587 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= 6 

A una gran cantidad de alumnos de primaria les encanta platicar cosas que inventan 
en todos lo!\ grados. Sin embargo en este ca'io en los niños se ohserva una tendencia 
mucho m;.í.s favorable que Ja de las niñas. 

A algunas mujeres de sexto esta actividad les gusta un poco y a otras les encanta. 
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TABLA 47. PARTICIPAR EN JUEGOS DE GRUPO 

NO ME GUSTA ME GUSTA UN POCO ME El'!CANTA 
A M H A M H A M H 

'G % t;C Cíe se % % % % % 
1 3.3 o.o 5.3 ó.7 9.1 5.3 90.0 90.0 895 
2 2.9 o.o 5.0 14.7 7.1 20.0 82.4 92.9 75.0 
3 3.'.l O.O 5.6 12.9 7.7 16.7 83.9 92.3 77.8 
4 I0.8 18.2 7.7 13.5 9.1 15.4 75.7 72.7 76.9 
5 o.o o.o o.o 17.9 15.0 21.I 82.1 85.0 78.9 
6 O.O o.o e.o 20.0 23.5 16.7 80.0 76.5 83.3 
M X2=16.66377 p N.S. 
H X2= 4.74000 p N.S. 
CASOS ELIMINADOS= JO 

Esta actividad recibe por parte de ambos sexos puntuaciones ba<;lante elevadas. 
Esto quiere decir que, a Jos niños y niñas les encanta participar en juegos de grupo 
y convivir con sus compañeros y amigos. 
Los porcentajes en el desagrado son muy bajo~. 
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TABLA 48. NIVEL DE SIGNIFICANCIA PDR AFIRMACIDN 

AFIRMACIONES M u J E R HOMBRE 
SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA 

AREA 111. DANZAIEXPRESION rORPORAL 

21. IMITAR MOVIMIENTOS DE ANIMALES P<.001 0.0003 p•.0001 0.0001 
22. HACER GESTOS CUANDO ESCUCHO SONIDOS P<.05 0.0461 N.S 0.-1930 
23. BAILAR N.S 0.2881 N.S 0.5500 
24. CONOCER BAILES DE OTROS ESTADOS DEL PAIS N.S o.39q4 N.S 0.2453 
25. ASISTIR A FUNCIONES DE BAILE N.S 0.5947 N.S 05460 
26. IMITAR MOVIMIENTOS DE CARROS, BICICLETAS, ETC N.S 0.1402 N.S 0.1116 

AREA IV. ARTES PLASTICA<IFXPRE<ln"' PI •<TtrA 

27. VER PINTURAS DE PINTORES FAMOSOS P·.05 0.0581 N.S 0.2605 
28. S1\BER QUIEN HACE L1\S COSAS DE LOS MUSEOS P<.05 0.03:?5 N.S 0.1201 
29. ENCONTRAR FIGURAS GEOMETRICAS EN LO QUE VEO p<.001 0.0018 N.S 0.1602 
30. IR A MUSEOS N.S 0.2891 p•.01 0.0148 
31. ARMAR FIGURAS CON BLOQUES N.S 0.0852 p<.001 0.0003 
32. HACER FIGURAS CON PLASTILINA O BARRO N.S 0.6701 N.S 0.1467 
33. HACER DIBUJOS N.S 0.4321 N.S 0.2155 
34. DIBUJAR CON COLORES N.S 0.2948 N.S 0.6496 
35. EXPRESAR LO QUE SIENTO CON DIBUJOS N.S 0.2121 N.S 0.1459 
36. TOCAR COSAS DE MATERIALES DIFERENTES N.S 0.1147 N.S 0.9645 

,\REA V ACTIVIDADES DE APOYO 

37. DECIR LO QUE SIENTO P•.05 0.0582 p•.01 0.0193 
38. CONTAR MIS EXPERIENCIAS N.S 0.3053 p<.05 0.0426 
39. USAR BOTES PARA TOCAR N.S 0.5461 N.S 0.3350 
40. ORGANIZAR JUEGOS CON MIS AMIGOS N.S 0.3189 N.S 0.7532 
41. PLATICAR COSAS QUE INVENTO N.S 0.1015 N.S 0.5583 
42. PARTICIPAR EN JUEGOS DE GRUPO N.S 0.0821 N.S 0.9079 
43. ENTENDER LO OUE DICEN LOS DEMAS N.S 0.1897 NS 0.080< 
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TABLA 48. NIVEL DE SIGNIFICANCIA POR AFIRMACION 

AFIRMACIONES M u J E R HOMBRE 
SIGNIFICAN<'IA Slr.NIFICANCIA 

AFIRMACIONES M u J E R HOMBRE 
SIGNIFICANCIA SlGNIFICANCIA 

l•PEA I MllS(rA IEXJ'R~~ln" º~"n" • '" "> ·''. 
l. IR A CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA p<.OS 0.0391 N.S 0.1237 
2. OIR MUSICA CLASICA p=.001 0.0016 N.S 0.0932 
3. CONOCER LA VIDA DE COMPOSITORES DE MUS!CA N.S 0.1178 P<.05 O.OJS8 
4. TOCAR INSTRUMENTOS MUSICALES N.S 0.0782 p<.01 0.0036 
S. APRENDER CANCIONES N.S 0.1240 p<.001 0.0004 
6. LA CLASE DE MUSICA N.S 0.1023 p<.0001 0.0000 
7. llACER SONIDOS N.S 0.3523 N.S 0.9123 
8. SEGUIR EL RITMO DE LAS CANCIONES N.S 0.2950 N.S 0.8995 
9. INVENTAR LETRA A LAS CANCIONES N.S 0.0939 N.S 0.8320 
10. RECONOCER SONIDOS N.S 0.0694 N.S 0.3854 

AREA 11. LITERATllRAll'XPRFSION TEATRAi 

11. QUE ME LEAN CUENTOS p•.01 0.0164 N.S 0.0925 
12. DISFRAZARME N.S 0.5667 p=.05 0.0573 
13. CONOCER LA VIDA DE PERSONAS N.S 0.1644 p<.05 0.0361 
14. EXPRES,\R LO QUE SIENTO CON PALABRAS N.S 0.8859 p<.05 0.03'5 
15. LEER CUENTOS N.S 0.2843 p<.001 0.0003 
16. INVENTAR CUENTOS p•.OS 0.0533 po::.01 0.0023 
11. IR A FUNCIONES DE TITERES p<.01 0.0024 p<.001 0.0002 
18. VER FUNCIONES DE TEATRO N.S 0.3071 N.S 0.7957 
19. HABLAR EN PUBLICO N.S 0.2246 N.S 0.3222 
20. IMITAR ARTISTAS U OTRAS PERSONAS N.S 0.0621 N.S 0.1143 



Con base en los resultados expuestos se observa que las hipótesis: 

-Los niños de diferente grado escolar presentan Uifcrendas significativas en la 

escala de actitudes hacia las Bellas Artes; y 

-Los niños presentan puntajcs diferentes a los de l<L'i niñas en la escala de 

actitudes hacia las Bellas Artes; 

quedaron confirmadas, ya que los niños de diferente grado escolar reportan 

diferencias significativa<; en Ja escala de actitudes hacia Jai; Bcllai; Artes (Ver Tabla 

48); y los puntajes entre niños y niñas son diferentes en diversas afirmaciones (Ver 

Tablas 5 a 47). Esm situación permite concluir algunos puntos interesantes. 

Las afirmaciones de la escala de actitudes recibieron. en general, respuestas 

tendientes al total agrado, presentándose algunas con porcentajes por arriba del 60% 

para Me encanta: (Ver Tabla 4) 

l. Tocar instrumentos musicales (69.0%) 

2. Seguir el ritmo de las canciones (68.5%) 

3. Inventar letra a las canciones (63.4%) 

4. Ver funciones de teatro (63.0%) 

5. Dibujar con colores (76.9%) 

6. Hacer figuras con plastilina o barro (73.6%) 

7. Hacer dibujos (75.9%) 

8. Armar figuras con bloques (63.0o/c) 

9. Organizar juegos con mis amigos (88.4%) 

JO. Participar en juegos de grupo (79.2'/ó) 

1 J. Entender lo que dicen los demás (62.0%) 

Estos ítems muestran actividades, más o menos cercanas, a los niños de todas 

las edades de escuelas con las características ya descritas. 
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Los niñas tienen má:; tendencia hacia el grado bajo de favorabilidad en la 

mayoría Je afirmadones que las mujeres, 1..¡uicncs ~e muestran mucho más favorables 

lrncia todas las actividades. Esto es e:.pecialmentc notorio µar~ los alumnos de ~cxto 

grado. Gessell {1975} expone que los niños, en general, y los mayores, en particular, 

tienen preferencias más nítidas que las mujeres. También esto explica que los 

hombres hayan reportado más número de afirmaciones con diferencias significativa~. 

quince en total, que las niñas que sólo presentan once. (Ver Tabla 48) 

Los alumnos y alumnas dt! primer grado presentaron, en casi todos Jos ítems, la 

actitud más favorable de todos los grados escolares. Esto puede deberse a que ellos, 

aún no han tenido la oportunidad de experimentar las diferentes actividades que se 

les proponen y sus actitudes son todavía un poco vagas. Como dice Strommen et al. 

( J 982), aún no han desarrollado su capacidad de discriminación. Otra posible 

explicación es que, según Gesst!ll (1975) surge en ellos una clase de entusiasmo 

especial hacia lo que les rodea, y dicen con frecuencia "todo me encanta". 

Algunas de las form<i!) en que se percibe la expresión sonora reciben 

puntuaciones muy alta~ por parte de Jos niños de l!ste estmlio, éstas son: seguir el 

ritmo a las canciones e inventar letra a las canciones. Posiblemente esto se debe, a lo 

que Arroyo (1989) dice sobre ésta~ y otras actividades musicales, que son necesidades 

esenciales del niño que se hacen presentes de5de temprana edad y se mantienen 

durante su desarrollo: sus manifestaciones varían y se vuelven más complejas en el 

transcurso de la evolución infantil y apoyan las capacidades del ser. Los niños 

responden positivamente a aquellas actividades que dan respuesta a sus necesidades 

patentes. 

CTaitskell y Hurwitz ( JQ75) comentan que los niños tienen necesidad de tener 

contacto con los objeto:i que les rodean, manipularlos, crear formas diferentes y 

concebir el volumen y el espacio para manejarlo~. Esta necesidad se traduce, como se 
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ve en los resultados obtenidos en esta investigación. en la fuerte tendencia <JI agrado 

por hacer dibujos, dibujar con colores, hacer figuras con plastHina o barro y armar 

figuras con bloques, actividades relacionadas co11 Jac; artes plásticas. 

Los comentarios de Papalia ( 1985), dan respuesta a la actitud mostrada por los 

niños en la escala aplicada, en cuanto a algunas actividades de apoyo requeridas para 

llevar a cabo actividades artística~. Dice que la vida en los grupos de compañeros 

cobra realmente importancia por sf sola. en la edad escolar, porque los niños pasan 

gran cantidad de tiempo con otros de su misma edad, lo que sirve para muchos 

propósitos en la vida de estos, como que pueda obtener "una medida realista para 

evaluar el desarrollo de las habilidades propias ( ... ); adquirir un sentimiento de Ja 

propia capacidad intelectual y atlética ( ... ); aprender acerca de ellos mismos y del 

mundo de sus comp::iñeros; aprender qué tipo de comportamientos se consideran 

apropiados en diversas situaciones ( ... ), a.c;í como la forma de relacionarse con otra.~ 

personas. Los grupos de compa1leros ayudan a los niños a formar actitudes y valores, 

proveyendo un escenario para tamizar los valores derivados de los padres y decidir 

cuáles mantener y cuáles descartar'. (p.347) 
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CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES GENERALES 

En este caphulo se mencionan sólo algunas orientaciones de tipo pedagógico 

con base en los datos obtenidos, ya que el fin de esta investigación es 

fundamentalmente proporcionar datos sobre las actitudes de los escolares, tanto a las 

persona!-! que diseñan los programas como quienes los cJecutan. 

Diseñar programas de actividades artísticas dirigidas a las necesidades, 

intereses y gusto-. de loo;; niños, es csenC'ial, para evitar que los esfuerzos que se hagan 

al respecto, sean inútiles. 

La necesidad del niño de convivir y compartir con sus cornpaf1eros, debe dar la 

ba~c a la estructuración de programas. Organizar diferentes actividades grupales por 

áreas de expresión, es muy conveniente, ya que cada una de ellas provee de 

oportunidades valiosas para que los niños trabajen en grupos. 

La expresión sonora permite que el niño interactúe con otros nir1os cuando 

toca instrumentos musicales, aprende canciones, hace sonidos, sigue el ritmo de las 

canciones, les inventa la letra y reconoce sonidos. En estas actividades se contará con 

el agrado de parte de Jos individuos, aunque de forma más evidente en los alumnos de 

los primeros cuatro años. Los de quinto y sexto mostrarán más interés en seguir el 

ritmo de las canciones e inventarles letra, que en las otras; por lo que, se sugiere 

incrementar estas actividades en esos grados, proporcionando grados <le complejidad 

creciente, para hacerlas más atractivas a los estudiantes de los dos últim?s grados. 

Las cuestiones que tienen relación con la música clásica, no provocan 

reacciones favorables en los niños, ya que no les permiten una participación activa y 

requieren de gran concentración para disfruiarse. Esto debe tomarse en cuenta para 

intercalar ejercicios en los que los alumnos puedan interactuar con Ja música 
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haciendo Jo que a ellos realmente les ;i.trae. Por ejemplo, se pueden escuchar breves 

fragmentos de obras clásica'i y pedir que los niños reconozcan Jos diferentes sonidos, 

sigan o dirijan físicamente los ritmos, invt.•nten letra a las melodías y traten de imitar 

Jo que escucharon. 

Integrar de forma creativa Jos gustos de los niños con los recursos disponibles 

permitirá que la clase de música sea realmente del agrado de ellos y cambien su 

actitud de poco agrado por entusiasmo e interés. 

Los escolares de los primeros cuatro grados de primaria, se muestran bastante 

favorables por cxpres~rse através de las palabras y por recibir estímulos de éste tipo. 

A los alumnos de primero, segundo y tercero hay que leerles cuentos y darles 

la oportunidad de asistir a funciones de títeres. Estas actividades no son 

recomendables para los de cuarto, quinto y sexto; a estos m::ís bien hay que permitirles 

que ellos mismos Jos lean ya que les agrada mucho má-; este hecho, que el oírlos. Así 

como les gusta más el teatro con personas que los títeres. Esto puede relacionarse con 

la situación de que les atrae disfrazarse, imitar artistas y otras personas e inventar 

cuentos y crear pequeñas obras donde sean ellos mismos los actores y puedan 

expresarse con palabras. integrando en una sola actividad otras que son atractivas a 

Jos estudiantes de estos grados, que más que permanecer pasivos, disfrutan al realizar 

las actividades a que se les induce. 

A los niños les ~tr::i.c conocer lo que picn,:,ail y hw . .:cn ulra::t pt:r~onas, esto puede 

aprovecharse para enseñarles hiografías, mostrarles héroe~ y personaje:, c.Jcstacados en 

sus especialidades e involucrarlos en la lectura relacionada con personas. 

Se debc evitar que los niños hahlen en píiblico de una forma estructurada 

como auditorio, porque es una actividad por la que ·muestran muy poco atractivo. Sin 

embargo, es muy recomendable que ellos se familiaricen con el hecho de organizar 

sus pensamientos, expresarlos de forma oral y atraer Ja atención de quienes les 
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escuchan. con la finalidad de apoyar sus habilidades para expresarse por medio de las 

palabras. 

Aunque las actividades relacionadas con la expresión corporal no parecen 

atraer demasiado la atención de los e:-.tudiantes de primaria, es esencial proveerlos de 

una forma de expresión que les permita cam1lizar por medio de:: su cuerpo las 

sensaciones y sentimientos que experimentan. Es importante remarcar que los 

hombres tienen muy poco agrndo por las aclividades de este tipo, las mujeres en 

cambio muestran mayor atracción. Es recomendable que los hombres no reconozcan 

en la danza una actividad netamente femenina, y esto se puede lograr, proveyéndolos 

de ejercicios en los que se realicen acciones que conforman el baile como son imitar 

movimientos de animales u objeto~ como carros y biciclerus y hacer gestos mientras 

escuchan sonidos, e ir agregando elementos como los ritmos, las armonías, las 

repeticiones, los cuadros coreogr(1ficos y la música, para dar un camhio paulatino a su 

actitud hacia Ja expresión corporal. 

La plástica o lo que comúnmente en las escuelas se llaman actividades 

manuales, gusta fuertemente a los niños; es por eslO, y por las habilidades que esrn 

expresión ayuda a desarrollar en el escolar, que los maestros no pueden pasar por alto 

el diseñar ejercicios que !Ornen en cuenla la plástica en toda su dimensión. 

Para los alumnos de primaria, hacer dibujos y dibujar con colores les resulta 

muy arractivn; sin embargo. no hay ljuc µermitir que esta ttcrividad caiga en el 

ejercicio simple de plasmar cualquier cosa, es necesario darle csrructura. Por ejemplo, 

a los niños pequeños se les pueden indicar temas para realizar sus dibujos (su familia, 

sus amigos, su escuela, etc.); a los medianos, se les darfan modelo!\ para copiar (la 

naturaleza. vasijas, construcciones, diversos objetos. ere.): :i los mayores se les 

permitiría interpretar sirnaciones externas cargadas de emociones y sentimientos 
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através de sus dibujos o creaciones plásticas como puede ser el uso de barro para 

modelar o telas y otros materiales para hacer collage o mosaicos. 

L0s niños requieren interpretar las formas de c.xprcsión de los sentimientos de 

otrns personas, por lo que es conveniente llevarlos a muscos o mostrarles pintura~ u 

obras plásticas, y pedirles que expresen lo que sintieron al observar otra forma 

plástica. 

Los programas de actividades artísticas t.leben considerar la necesidad de 

socialización de los escolares, para la proposición de ejercicios que giren alrededor de 

la convivencia con sus compañeros. 

Estos ejemplos expuestos, son sólo algunas posibilidades que se advierten 

pueden ser desarrollada-; a profundidad por los diseñadores y ejecutores de programas 

escolares y extraescolares. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES FINALES 

Las conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

El niño tiene un desarrollo estético que se sucede por etapas, en las cuales se 

manifiestan actitudes y comportamientos específicos de acuerdo a su grado de 

maduración, esto permite guiar los esfuerzos de aquellos de quienes depende su 

formación artística. 

El diseño de la escala de actitud aplicada. en este estudio, logró captar la 

atención de los sujetos y favoreció el entendimiento de estos hacia la misma, además 

de mostrar una considerable discriminación en las respuestas. 

La aplicación de la técnica estadística X2 Ui cuadrada) en combinación con la 

escala de actitudes tipo Likcrt , permitió demostrar la veracidad de las hipótesis de 

trabajo, ya que se pudo observar a través de los resultados obtenidos, que existen 

diferencias significativas en la actitud de los niños hacia las Bellas Artes, de acuerdo 

al grado escolar que cursan, y a su sexo. 

La tendencia de las respuestas de los sujeto~ encuestados hacia "Me encanta" 

tuvo fuerte inclinación en algunas actividades, sobre todo las del Arca de Actividades 
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de apoyo, lo que confirma que estos ítcms reflejan una permanente en el desarrollo 

inf3ntil. 

Las diferencias significativas en las afirmaciones, se presentaron en mayor 

cantidad en los niños; con lo que se corrobora que el cambio de preferencias es 

mucho m::is marcado en los hombres que en las mujeres, de acuerdo al grado escolar 

que cursan, y por lo tamo, en relación a su edad. Es por esto que debe ponerse 

especial atención en el tipo de actividades de !os varones en Jos programs de 

educación artística dirigidos a los varones. 

Lali actividades correspondientes a Dan1.a/Expresión Corporal presentaron 

menos ítems con diferencias significativas. Esto se debe a que las afirmaciones 

corresponden a una necesidad dominante del niño que es la del movimiento, forma 

cotidiana de su expresión. 

Las actividades de apoyo también reportaron un número bajo de afirmaciones 

con diferencias significativas, esto responde a que los ítems se refieren a cuestiones 

sobre creatividad y sociabilidad, aspectos predominantes en el desarrollo del escolar. 
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En cuanto n Jos nspcclos pedagógicos: 

La investigación en este campo permitirá a los educadores: 

Apreciar las diferencias entre la realidad que vive el niño. y los 

programas de educación anística existemcs, lo cual les da pautas para 

rediseñarlos o crear nuevos programas. 

Distinguir el tipo de actividades y materiales a realizar y utilizar, por 

parte de los educandos, para alcanzar niveles satisfactorios en su forma 

de expresión, y que ésta llegue a ser creativa y artística. 

Advertir que el niño escolar se forma un criterio propio de agrado o 

desagrado sobre las actividades artísticas que realiza. a través de sus 

experiencias concretas y. dependiendo del modo en que se le impartan 

tales experiencias, el individuo fortalece su crecimiento en las diferentes 

áreas de su personalidad, o inhibe su interés por las Bellas Artes. 

Diseñar programas experimentales o planes piloto de educación 

artística a corto y largo plazos, dirigidos a los niños escolares, 

fundamentados en sus intereses y necesidades reales de expresión en 

función del grado escolar y el sexo del educando. 
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Dirigir sus esfuerzos y los recursos didácticos de manera más precisa, 

para el mayor aprovechamiento del niño escolar, y por lo tanto, evitar 

desperdicios de diversa ínJulc. 

En cuanlo a posibles modificaciones de este estudio: 

El diseño de la investigación podría realizarse con diversos métodos. Por 

ejemplo, exponiendo a grupos de sujetos de diferentes grados a las actividades 

propuestas en la escala de actitudes aplicada, y bajo una guía de observación, hacer la 

medición correspondiente del comportamiento manifiesto entre los individuos, de 

acuerdo a su edad y sexo. 

Otra forma posible es, tener un grupo experimental de sujetos de diversas 

edades expuestos a un programa de actividades artísticas, en el que se registraran sus 

cambios de actitud hacia las Bellas Artes, contra un grupo control. 

También, podría llevarse a cabo a través de un estudio longitudinal. En éste, se 

registrarían las actitudes hacia las Bellas Artes de un pequeño grupo mixto de 

alumnos de primero ha"ita sexto grado. 

En cuanto a airas investigaciones complemcntnrias por realizar. 

Se cuenta en nuestro País con relativamente pocas investigaciones sobre la 

educación artística en las cuatro áreas btísicas de las Bellas Artes; por lo que, en 

forma complementaria o derivada de la presente tesis, podrían realizarse otros 
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estudios relacionados con el terna que pudieran dar como resultado el afinamiento de 

los respectivos programns. 

Las investigaciones que se sugieren son: 

La comparación de la actitud de los niños escolares: 

-De escuelas públicas que son la mayoría, con los de las privadas. 

-De ciudades grant.les, con los de poblaciones medianas y comunidades 

rurales. 

-Que asisten a cursos extraescolares tanto de apreciación como de 

ejecución de alguna o varias de las Bellas Artes, con los que no tienen la 

oportunidad de hacerlo. 

-Que pertenecen a escuelas tradicionalistas. con los que pertenecen a 

escuelas con un enfoque de educación contemporánea. 

La investigación de la influencia que ejerce en la actitud del escolar 

hacia las Bellas Artes, la aplicación tan disímbola del currículum de la 

Secretaría de Educación Pública, en cada escuela del País. 

El estudio de los efectos de la televisión y los medios de comunicación 

masiva. en la apreciación de la.;; Bellas Artes y en las expresiones 

artísticas del niño. 

El análisis de programas diseñados en educación no formal, para 

determinar si consideran el desarrollo infantil en estos; y si no, para 

hacer los ajustes necesarios de manera que se favorezca la creatividad 

de los individuos. 
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El estudio sobre el desarrollo de las actitudes iníantilcs en otros campos 

como las ciencias, la-; ma1emática-;. la historia, cte. 

Sin duda este tipo de investigaciones puede dar pautas para formar indivic.Juos 

conscientes de la importancia de Ja expresión artística propia y ajena. que vibren ante 

aquello que les transmite un mensaje, ya sea por la danza, Ja plástica. la música o la 

literatura. 
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ANEXOS 



CUADRO COMPARATIVO 
ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGUN PIAGET Y ARTISTICO/PLASTICO SEGUN LOWENFELD ANEXO 1 

EDAD ETAPAS DEL DESARROLLO ETAPAS DEL DESARROLLO 
AP"'"''-'. ,...n,.. .. nT•yn rn1 ,,,......,..,., ,..,.,..,.....,,,...,....ro '"'"rr"''Fr' n\ 

0-2 SENSORIO MOTOR 
AÑOS CONDUCTA INFANTIL DEPENDIENTE DE LOS 

REFLEJOS. FORMACION DE HABITOS. INCAPACIDAD 
PAR~\ EVOCAR OBJETOS AUSENTES. FORM~\CION DE 
LOS PRIMEROS PENSAMIEl'TOS CON AYUDA DE 
ACTIVIDADES COMO AGARRAR, MANIPULAR, TOCAR Y 
l,\l.GUNAS SENSAC'!O~ES DE MOVl~llENTO. 

2-4 FUl"CIOS Sl~1BOLICA 
AÑOS REPRESENTACION DE OBJETOS Y SUCESOS AUSENTES 

A TRAVES DE: l~HTACION DIFERIDA. IMITACION 
DESPUES DE QUE EL MODELO DESAPARECE. JUEGO 
SIMIJOLJCO, PRETENDER, APARENTAR SITUACIONES U 
OBJETOS. DIOUJO. DISTRUTE DEL DIBUJO COMO 
JUEGO. REC'ONOCIMIENTO DE LA FORMA EN EL 
GARABATEO SIN SENTIDO ( REALISMO FORTUITO) 
INTENTA TOMAR EL MODELO DE SU PROPIA MEMORIA. 
PARTES DEL TODO SE PIERDEN EN LA REALIZACION 
(REALIS~fO FALLIDO). l~IAGINACION MENTAL, 
LF"IGUAJE. 

4-7 PENSAMIENTO INTUITIVO 
AÑOS EGOCENTR!CO. NO PUEDE TOMAR OTROS PUNTOS DE 

VISTA EN CUENTA. DIBUJA LO QUE COSOCE NO LO 
QUE VE (REALISMO INTELECTL'AL ). ATRIBUTOS 
CONCEPTUALES SON CONCEBIDOS AUN SIN SER 
PERCIBIDOS VISUALMENTE { EJEM. ZANAHORIAS 
CRECIENDO BAJO LA TIERRA l CONVERGEN LA 
GEOMETRIA ESPONTANEr\ DEL NIÑO CON LAS 
OBSERVACIONES DEL DIBUJO. LAS RELACIONES DE 
PROXIMIDAD. SEPARACION, ACERCÁMIENTO Y OTRAS 
CONSIDERACIONES ESPACIALES COMIENZAN A SER 
EXPLORADAS 

COMIENZO DEL ARTE CUANDO LAS SENSACIONES DEL 
PRIMER CONT~CTO HACEN REACCIONAR AL Nl1'/0 A 

ESTAS EXPERIENCIAS SENSORIALES. TOCAR, SEr-.'TJR, 
VER, MANIPULAR, PROBAR Y ESCUCHAR SON 
ACTIVIDADES ESENCIALES PARA LA PROOUCCJON 
DEL ARTE 
GARADATEO 
LA AUTOEXPRESION IMAGINATIVA EMPIEZA A 
TRAVES DE: GARABATEO CONTROLADO. LA 
EXPERIENCIA CINESTETICA ES SATISFACTORIA. 
CONTROL DE MOVl~f!ENTOS REPETIDOS. SE 
INCREMENTA LA COORDINACION DE ACTIVIDAUES 
!i.10TORAS Y VISUALES. FOR~1AS DIBUJADAS. 
MUESTRA CAMBIOS DEL ENFASIS CINESTETICO A LA 
JMAGINACION. SE DA CUENTA DE: LAS RELACIONES 
ENTRE LAS FIGURAS DIBUJADAS Y EL MUNDO 
EXTERIOR. QUE OBJETOS Y EVENTOS PUEDEN 
DIBUJARSE. LOS DIBUJOS PASAN A SER UN ARCHIVO 
DE CONCEPTOS Y SEl"TJMIENTOS. EL DIBUJO 
MANIFIESTA RETENCION VISUAL DE OBJETOS 
AUSENTES EVENTOS ETC 
PRE-ESQUEMATICO 
EGOCENTRICO. EL MISMO ES EL CENTRO DE LAS 
CONSIDERACIONES ESPACIALES. SIMBOLOS DE LAS 
PERSONAS BASADOS EN SU PROPIA CONCEPCION. 
DIBUJA LO QUE CONOCE 1"0 LO QUE VE. LAS 
TRANSPARENCIAS DE DIBUJOS INDICAN LO QUf SE 
CONOCE, 1\UN CUANDO NO ES LOGICAMENTE VISIBLE. 
LOS DIBUJOS COMIENZ1\N A MOSTRAR ATENCION 
HACIA LAS RELACIONES CON EL ENTORNO COMO LA 
DISPOSJCION ESPACIAL. COMIENZA A BASARSE EN 
LINEAS Y FORMAS GEOMETRICAS. 



CUADRO C0~1PARATl\'O 
ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGUN PIAGET Y ARTISTICO/PLASTICO SEGUN LOWENFELD ANEXO 1 

EDAD 
Aponv 

7-11 
AÑOS 

12-25 
AÑOS 

ETAPAS DEL DESARROLLO 
rrv;NlTfVn ilHAr'.'CT\ 

OPERACIONES CONCRETr\S 
LA REPRESENTACION SIMBOLICA SE VUELVE 
COHERE:'>ffE ,\ TRAVES DE L-\ CL\SIFICACION 
(RELACIONr\NDO GRUPOS DE OBJETOS), Y 
GENERALIZr\CION ( INFIRIENDO PRl:-..'CIPIOS Y 
SISTEM,-\SJ. COMPRESION DE OPERACIO!'l'ES 
REVERSIBLES TALES COMO JUNTAR Y SEf'ARr\/l 
TIENEN LUGAR A TRA \'ES DE l.r\ PERCEP- CION DE 
PROCESOS DE TRANSFORMACION. CONTINUA EL 
REALISMO INTELECTUAL. EN UN DIBUJO PUEDE 
AP,\RECER UNA CADENA DE [\'ENTOS 
CRONOLOGICOS. ALREDEDOR DE LOS NUEVE ,\ÑOS EL 
REALISMO VISUAL APARECE Et' EL ARTE CON 
ATENC'ION HAClk UNA PERSPECTIVA ESPECIFICA, 
EXCLU'i'E PARTES OCULTAS; LOS PERFILES SON MAS 
PEQUEÑOS, SE INTE~T,\ EL E:--:Tt:'•,'DJMIENro Q[ LAS 
PROPORCIONES. EL PLAN GLOBAL ENFATJZ,\ LA 
RELACION DE PARTES HACIA EL TODO. COMIENZO DEL 
SENTIDO DE GEOMETRIA EUCLIDlr\NA. COMIENZA LA 
DESCENTRr\CION. PUEDE COMPRENDER LOS PU!"TOS 
DE \'JSTA DE OTRAS PERSONAS. LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES FORMAN UN ASPECTO 
COOPERr\ TIVO. LA SOCIALIZACION INVOLUCRA LOS 
DOh.llNJOS COGNOSCITIVO, AFECTIVO Y MORAL 

OPERACIONES FORMALES 
CONCEPCION DE POSIBLES CAMBIOS ALTERNOS EN LA 
REALIDAD. COMIENZA A HACER PLANES PARA EL 
FUTURO. ORIENTACION DE LOS INTERESES HACIA EL 
PRESENTE Y EL FUTURO. VALORES E IDEALES SE 
VUELVEN IMPORTANTES. PUEDE Rr\ZONAR SOBRE 
HIPOTESIS, SACAR CONCLUSIONES DE POSIBILIDADES. 
COMIENZO DEL PENSAMIE:-.ITO DEDUCTIVO. PUEDE 
RELACIONARSE CON ABSTRACCIONES VERDALES Y 
ANTICIPARSE A TRAVES DE SUS CAPACIDADES 
DEDUCTIVAS. GRAN INTERES EN ESCUDRJNAR. -oES
CENTRACION FUNDAMENTAL FINAL~. 

ESQUEMATICO 
7-9 AÑOS APROXIMADAMENTE FORMAS SIMBOLJC,\S. 
ESQUEMAS INDIVIDUALES SON UTJLJZ,\DOS PARA 
MOSTR,\R CONCEPTOS Y GENER1\LIZ,\CION 
PERSON,\LES. SE INDICr\ UNA GENER1\LIZACION POR 
DESVIACIONES DE ESQUEMAS UNIFJC,-\DOS . 
UTILIZADOS PAl{A EXAGERAR 1.0 IMPORTANTE Y 
O~llTIR LO SUPERfLUO. EL llORIZONTE, EL SOL Y EL 
CIELO DENOTAN ATENCION HACIA LA ORGANIZACION 
ESPACIAL AGRUPA~1f[NTO PLANEADO DE 
DIFERENTES ESCENAS EN UN MIS~fO DIBUJO. 9-11 
AÑOS PRINCIPIO DEL REALISMO. SE ENFOCA EN UNA 
SOLA PERSPECTIVA. ADQUIERE LA HABILIDAD DE 
SOBREPONER FORMAS SIN REVELAR PARTES 
OCULTAS. EJEM. EL CIELO ALCANZA LA TIERRA, 
OBJETOS DI:. l'RAS DE OTROS SON PARCIALMENTE 
VISIBLES. LAS LINEAS SE VUELVEN MAS REALISTAS 
QUE GEOMETRICAS. DESAPARECEN LOS ESQUEMAS Y 
LAS LINEAS IMSICAS. DESCUBRIMIENTO DEL PLANO. 
COOPERACION EN EL TRABAJO GRUPAL INTERES EN 
EL ESFUERZO DE EQUIPO, LA EDAD DE LA 
~PALOMILLr\~. 

SEUDO NATURALISTA 
12-1~ AÑOS. EDAD DEL RAZONAMIENTO AFICION 
HACIA LA DRAMATIZr\CION Y LA ACCION 
IMAGINATIVA MANIFESTr\NDO EX- PLORr\CiON DE 
POSIBILIDADES. INTENTA INTERPRETAR LA 
PERSPECTIVA DE FORMA CORRECTA (MOSTRANDO 
DISMINUCION DEL PUNTO DE YIST A EGOCENTRICO). 
FIGURA HUMANA USUALMENTE CARICATURIZADA, 
RARAMF.NTE INDIVIDUALIZADA. SE EVITAN LOS 
AUTORRETRATOS "CRISIS DE IDENTIDAD". 
UT!LIZACION DEL COLOR PARA EXPRESAR HUMOR, 
EMOCIO~ES. INCREMENTO DE LA AUTOCRITICA. 13·17 
AÑOS. CRISIS DE LA ADOLESCENCIA. CONCIENCIA 
CRITICA DEL ENTORNO, RE- PRESENTACIONES 
NATL:RALJSTAS DE lMl'K1:.SlüNES MOMENTANEAS. 
ENFASIS DE LAS RELACIONES DE \' ALORES, 
CALIDADES ABSTRACTAS; Y CONSIDERACfO~ES 
ESTETICA.;:. 
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• TRf:l',\, 11,\Jl.-\, CORRJ~ nru.,·c..o.. 
T(lOA L':'V\ lJ,\,-/"A OJ::PfüR.'\ASY 
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• SIJS MOVl~ll!.''TOS Tif:.. ... E.'IJ 
1-1.L'IDEZ. GR.-\CIA Y t:QUJUBR/O 

. nE.''E co .... sar:..,.clA oc su 
/'RONA POSTI.:R,\ 

• ACnVIOAll C0\11-'"L'A. CORRE. 
MLTALL:CJlA 

·VALOR\" ,\fRf:\1.\fll!.'TO SOS 
C\ MCTERl.'l"ncos 

• MA 'iOR 01sros1c1os, PARA 
,\pfU:..'l;Df:Ri'lolJl.\'ASlT:r..lCAS 
E." LOS DEl'ORJI:.\ 

. !>{.\'iOR VELOODAD y n.umr.,z ('X 
(AS or1rn:AOO-'T:S MOTRICl::S 
F-1~\S 

·SE l.'.íERFS,.\ E.'\ ML:ClL\S CO\.-\S 
·SO TOCA rooocosTA~TA 

f'RJ<ClJE.'\C.1A 

llA.'óOS 

·ES CAPAZ[)¡; ORCiASl7 . ...\R SU 
l!. ... f:RGL\ 

·EL E.'\TUSIASMO 1.0 C\R.-\ClERJ"ZA 
·SE •\PASIOSA POR AJ.Gl'SAS 

CUSAS Ql,'I; Dl:Sf'LT:.'i lll:JA.'1; 01: 
1-'il'HE.'i.'\IU.1; 

• OfJ..'iER\'A •. \L\-'"ll'L'L.-\ Y CO!'-TROl.A 
LOS orueros QL'E l..E RODl'A.'\ 

. /'Rl;GL'.'.TA SOllRE i.OOL'EllFSE 
Al.A\'l!o.TA 

• DECREn-:su l.\IPmu MOIOP. 
. rRJ:.src.vrA .\IAYOR co~1111sAr1o'I 
DL IA l·UACJOS Y IUC".AI.17...\· 
CJ0:-0\'ISUAl-

·l...\S Sl'°AS CO\.fl!'\7.-\S A ~IA.'l· 
fl~TAR 1.ASl'OR.'.L\S l" 11J:-OCJO· 
:-01'.'iOEIA MUJF.RJOVf":..._ 

·LOS .'\l:i.°Os PRESl'..,TA~ 11\0/CIOS 
Of:FIMDOS r>E L.-\ PUíli;JffAll 

• TRAIWA Y JUICGA .\fCC.110 
·ES MU)" llAíllL 1'-" SU CO.\IPOJff,\· 
~llE.WOMOTOR 

• DE.\fL:r..sJrtA r.RA.'1; 1-'Tf:;Rr:.5 l'llR 
OEl'OR"IU> DI: C'O~ll'lnT:....:CV. 

· Tir-"t 11:.'\lll!.'iCL\ A llX<.U>ER.'iE 
• Til'..'\10 MAYOR 01/"l:RE.-.CJACI0:-0 

l'-" EL USO DE SUS MA:"o"OS 
• ru1mr. RfoCO,'iOCER LOS OET.\1.1.f~ 
llE l"'ó<lílJCIU co.'i M,\)'Uf( RAl'I· 
IH'Z. 

• SE PRO!ll'CE l:SA .\IOVIU7.A00S 
Y ORC.A.,17...\CJO'.'.' 1.....-n;RJOR DI! 
IA'iFL'"1l7.-\S 

.111:.....,r: i.:s r,sr1RTru sr:.LEcnvo 

. su rsr;RoL\ C..\M :-.;o 11E.'\l:! 
UMTllJ.S 

. ·nr:.-.c liX.\ ~L\ '"OR H:ERl".A PAR,\ 
FOf"_....l.lí'AR 

.si.:s OJOS PRJ'..'il!i'loTA.'.' t.:S AD& 
Cl!AOO ru:..·cm .... AMIE.'TO ca,;. 
JL:.'\70 

~~~g~,~l~R·l~~~ll~~~~-~!c1. J 
tlllt\D 

• J.....\S l'o'J:\"AS TIE-.1'.." t:N PERIODO 
OE co.-..·n .... UA MAlll!RACJOSAUN· 
QL'E CO.'I; tJ .... Rfl\IO MI...'\ t.ENffi 

. L(IS .....-1 . .:.os :.V,'óll'JFSrA.'1; lJN 
RAl'IDO CRE.CIMU'..VI O DI! l.OS 
ORGASOSGF.-'\TTALES 



Cl.:AORO (""O)>tl'ARAllVO llL!L Ul'..'\,\Rlml to •·'"''AS"m. 
(AD,u•rAuo m:AR.-.;01.0 rnO.'>'iEU~ 1'17$J 

l!DAD 

• L-.;tA l'.. .. Cl'l l .. \OL'ffRE"IL\nR 
lOIJO". •íR.\IUAR VLROAlll'RA· 
MI !\,l:", "M'RJó~nl'.R" 

.st:rR.\IL\.Jn .... ou;co .... s-rA.'\'ll:. 
0~·11_..\ E.'\"I R L'!\',\ Anl\'IOAD 
YOllV\ 

-IUOL'Jl:RlilJIOL':'\,\Gl'L-\111' 
TRAllAJO 

• 1WRE."ll!O FI l' .. \IJ'LEO !JE S!Mno. 
1 os I·~ l .. \ IJ"Cll..'ll.-\.1 .. \ ESCRI· 
f"l:R,\ Y 1~' ARrr.u:nr .. , 

C .GL.~"IAUl·I. llV\11.-'UOIJRAI. 
T co11,c11vo 
U -IE.\{iRAD.\QlEl.EIE,.\~ 

A Rfl .. ..\'IOS 

EnAU 

• l.AS -'!:\',\S .\IL'E,TRA:'\' ~IAYOR 
Arn11.:n l'.\IL\ !.,.\ 1 n.·n:RA. 
E'iCRnt.'R..\ Y UlllL'JO 

.1.os .... !!\OS l'AftA I'/. TRAfWO 
cos ~t.:~1nms \'¡o,-.; ~u A"O::->ao:-o 
IL-\CI.\ 1 O~ RJ:l .• AIOS .\fl:(;.>;J!l,\!\' 
.\t.A\'OR,\l'ITl"l:ll 

• (E C.L">f.\ ,\l'Rl.~lll'R 
-AD\11'1~·1 ft.\ llll:S SUlll~\11'0 
• Cl.'lll.\ lll~ otUIOIOS Ol'E !JO 
l'ERlE"il'l:S 

• SL" ,\tl:.~IOR.I.\ llA l'RUGRl'..<;..\00 
• l'fU_Jlr.REfJL'I' !>E l.El'FtoGll'\-

" ~110.\,1\(•n\llMUl.'i 

. l.F AltR·\ll.\Qt.:I: Lf. J i:,\,'l; ll!Sro. 
fU..\S DE l'ER~O!\'AS i'A \!OSAS 

·LE RESt:LTA \ll.',. ,\GRADABLE 
ESCL"Cll,.\R l/IS'IORL\S Y l'l.An· 
C\RI.·\'> 

-1.0S ,\lC\.\,C"fO.'i DE .,Lt 1.'TERES 
SO!\'U\!11'1\IW'> 

- l.U:V1\ ~L'S 'ARR.\CIOSES llASfA 
E.\"TRE\to<; f~'CRHUU-:.<; 

• (,,\ CO,,'\"HL.¡,\CIOS ES lJSA OE 

SL'S ACn\'llJAlll:.S l'Rl:llllJOCT AS 
• ).fL'l'.STRA l'REH'.:RE'l;Cl,.\_<; llACL\ 

MATI'lll..,'i r:q·n1.11Ju:s r.~rr::a. 
l'lCAS 

• LEJ;.'\CA.'\"IA .\IEMORl:t.AR 
· l.ECO\!Pl.\Ct:l:.i. TIL\fl.\.JOOR.AL 

Y C\l'TAR \'JSU,\L\ll!.'\TIO LAS 
COS..\S 

·SI.TRI: UI~ l'ATIUA l'.." l.A 
ESCL'll.,.\ 

• lll!;ll!\GL'E M.A!> L\,'fRJ~l-... .. CUUA 
YIACA.'\-\ 

. s1: ,\ll'fflt.\I: co:-; u. TIL\IL\.JO 
E .... 1.,\f.'>CL'EI .. \ 

·SE ).L\~lll15STA 1\CTI\'O Y 
CO.\SER\'AOOR 

·U: f!\'llOR."'' rocu El. SIG!\'ffl· 
C'"AUO lllO LO Ql'E 1.EI:. l'ERO 
l'ROGRI'..<;,\ [. ... l ... \ ,\U:CA."IC\ DE 
J ... \l.fa.Tt:R..\ 

- l:SCAMZOEE.\.lmR DIFCRJ.:. .... 
11;.s so.-.:mos Y rnsnsr.u1a 
l.OSOt.:i':Ol'E 

·:o.E \'l'H\'ECRflKO. EXJG!i....,.IE 
r:SCl:CIL\DOR 

• l:S Jlf~~RllE."''l>O l'ISICA Y ).!E.>.;· 
TAL\ff~\,,l: 

. sr ,\\L'l:.~·1 RA ISQL'll:Jn y MOVE-
014'..0 

• 1.10 FASCISA C:OMl'EOR r~" TODO 
• M:i l'l..i'IJE CO.\ll'RO).IL"ll.:R E." AC· 
TI\'!DAOf:.S A !.ARGO PLAZO 
(SE!SSf:\L\,>.;AS) 

·LE ATR,\f!." l.OS CL'l'Xl'OS DE 
.A\.'EXl'-'RAS O Qt:E CARE7..CAS OE 
SE.\,TJOO 

• f'REAl!RE l.AS ACllVIDAOES 
OR.-\J.f_<; Y l:.SCRITAS 

• or~'iEA Ql.'I: su TRABAJO SE 
Rf:J..-\CTO~r: co .... lA RCAUDAD. 
COS 1.0 QUI: llESE SIOSl/lC\00 
f'ARAEL 

• !>l! l-1\ l ll•A KAl'IDA.\ll!.'°11! 

• lA l~'Kl.:11.A llE.~E l~U'ORTA.'\'Cl,\ 
l'OROt.:l;Al.U l' ... TA." l.OS A\.llGOS 

• SH FATIGA ~u-....... os RAPIOA.\.IE. ... TIO 
·HAY M,\YOR REl.ACJO.-.; í~\,TRIO IA 

ESCUHA Y IA CAS..\ 
·SE ,\.ll.'ISIRA A..._<;IUMJ E" llAlll.AR 
l' Ri:'il'IJ!\l)(:R ·¡ tlDM IAS l'RE· 
GL'!\TA.~ 

·Pt..:l:OEPA.<;,\RllEl:.-.:·11'..\tAA 
OTRO,llE U!"A ACll\'/DAll A 
UíllA 

• C()l'I,\ 111:1. l'l'/.ARRns ros rACI· 
l.IDAD 

-1'.S Ai"lOOS.'\00 A IA U.:t.Tt..:ll'\ 
·ES CU:-O~IE!\TE DE SU PltoPtA 

ACI1.',\Cl0 .... 
• 10. .. TA ORJE,'\TADO llACIA El. 

GRL'l'O Y l.,.\~[~,, R,\ 

-u: Mll~f'ACE HACER COSAS roR 
Tt:RSOS 

-1:1. GRL'l'O fS lll!. St,;,\t,\ l\ll'OR. 

TA!'-'ClA 
. su 1:.,nstAs.\10 LO LLEVA ... 

Al'ASJOSARSE l'OR IAS COSAS 
• ,\~ll'tL\ SL'S l!\TI'..RI -'>l:.S r.sco

LARJ'..<; 
·"ºU' OL'~TA'.'.' !.OS l!ORARlOS 
llJ()~ 

·Al.OL'~..:OSTl'.,\tAS lllSTORICOS LE 
FASCJSA." 

·ESTA DISPl:l:!>"TO ,\OFRECERSE: 
A l.Ef:R O REl'RF-'iE.\,TAR L'!\'A 
OllRATI'-'\TRAJ. 

·l.,\ l'Of:.5L\ SARRAllVA Y llL').to. 
RIS'm:.\ LE RE.SL:l.TA ATRACll\'A 
Sff,\lPRJO 't' Ct:ASDO ~O ffi"GA 
01.JE).IE.\IORJl.ARl.A 

• Df'..\IL'llSTRA CL'JUOSIOAD POR 
SAnER QUE ~IJIT-01' !:'' or.RTAS 
ORC~SSfA...;OAS 

• l.A.s ~L\TERlAS Ol!ARTE 't' rA. 
1.1.l:RES SOS DEst; TOTAL 

,\GR.\UO 
• UO AGRADA Lo\ CREAOO'\' 
COII:C:JlVA 

9A.'\'QS 

- lJ.! AGIL\OA l.A l~'iCUf:t ... \ 
• lll ...... E DO.\llSIO lllil. 'ilU.U'O 
·ESl:-IDl\'IUL'Al.ISTA 
• SAJlE OAIL\ \U ..... ,1: 1.n QUE u; 
ra;~¡ A y 1 o OL'I! so 

·l'ARIOCE MAS 0Rfll'..'\'A00 
. REAl.l:t ... \ St.:S TARl(,\S ca,'/ ~L\'l'OR 

R,\l'IOl'.Z 
• :-00 lll:SE TA!\TA SEC-1'..'illlAO DE 
IL\lllAR 

-111:....,1:..,. !>E.,,1no cRrnco Al. 
JL'J'.GAR SU l'ROl'IA C'Al'AC"IDAD 

• Sl.'~ Dl"O~to.'IES SOS JlR.\IF.S 
. mi: i:..,. sn.r:..,.no 
• COl'IA f)ISE..;;os. J}l/IL'JOS y 

l~CRITOS 

• l.OS Sl:\OS AC:i'UAS M,\, CO\IO 
GRlirD QlJE IAS !\'l~,\S 
-~O ~lt.:ESTIL\ GR.-\~: \lliMOllL\ 

·SE COSfTSI R.r\ 1:.-.; Al'RE.\,OJ:J~ OIC 
~tA.-.:mv. ~L\'iORClA'\l:tAUA y 
~.0~,1:.'l;HlA.111'..'l;f; !.:!\' ,\IA'lºOR 
ALTODO~USIO 

• 111'.."1' :o.tA YOR R!'..'>l'OVi,An!l.lllAll 
- U!Al'Ro\é..._ l..,\S l~\l'ERIJl:"ClA<; 

l!\'lllfCl1.'Al.1:.S 
• A.\L\ t ... \ UHf:RTAD lll:. OECIOIR 
• Ml:tsfRA t,;.-.: AGl..llO SE,\,,100 

CRrllCO 
·U: l!\,l!RESA EXl'ERNE.'\TAR 
COSAS="L:EVAS 

• 11E."E MAYOR msc:RJ.\11!\'ACIO!\' l! 
ISOErE!':OE.''CL·\ DE Jl:ICIO 

·U! IXIT:RES,\S l.OS ASL':O.IOS 
~ll!SllL-\1.ES 

• 51.:El.E REZO!\'GAR Cl.!A!\'00 SE LE 
ISDICA IL\ctR ALGO !'ERO 

orn:HLAl'C."'LlLR 



CUADRO CO.\ll'ARATI\'O na DE.'iARROU.O l!'<FA:>.TIL 
(ADAn'ADO DEAR.. ... OLD Gf-'i.'iELI- J975J 

6ANOS &ANOS 
• PRl:C/'iO,\l.E."(PRJ:O.'\,\R LO QUEQL'll:Rc ·l'S .\lAS rE.-.;SAJl\'O ... \lAS co;>.TROI.ADO y • ES ~rn .... os SE.,SUIU:.,.\lE.\;OS • f'IJlilll:MO<;IRAR..'il~ l.\IP1\CW!'<TE y 
• MA!'<lfll:.'ITA GRA. ... AMOIVAIE.'\;CIA ·se \'A MAS cu:-.scm ..... ·ru DE LOS DE.\lAS CO.SCl:SrRADO ES SI .\llS!.IO, ME.'\OS ESCOl.ERl7.ADn () Ft'RIOSO PERO DL:lt.\ 
Al.OS EX'f'RE\tos· . f:.l .\llSMO ES su PRl~ClPAI. PR0Pf-"'S0 A RLTRAJ:RSE llE l.AS \IE!'<Os·nE\tro 
• ~{) !.IOUUI • .\ ,\L'S SLJ (0!'-.Ul.:CTA rru:ocl:PACIO~ SrnJACIO;>.T:S . E.S MAS Rl:O.'iPOSS..\111.E 
• r,s PERf:ZOStl roR f,\l TA O[! • LE E.\!OOOSA:> LOS ctm.vros - LE ATRl'.AS LAS COSAS omau:.s . PUEDE REAIJ7.AR 1\CllVllJAlll:.'i QUE ;\:O 
•Jlmmvos CU.ROS . í' .. ARECE DE CO!\'.f"1A~7.A f:S SI .\llS!.IO nRF.VE. PASA DE ~!'<AACO\"IDADA OTRA Lfl GUSTA." 

• PROGRESA cos LOS Et.OGIOS y l.A ·SE RCTRM: ¡:,.-.; aERTAS srnJACIO~l:.S RAPIDA.\ll:.,,1; . Pl.A~H·lCA ~l."SACll\'IOAllf:.S 1'5 
APROllAClO:\ .. l'iRff,\ SL'S l'E~SA.\llE.,"IUS . MA~ll'll'SfA ML'ClV. l!.IP,\Cll:O'\CIA PHR..~E\'ERA.'"11; Y UO Gt..:STAAí'AllAR 1.0 
• CiliSTA DE llACEll. COSAS COMO SI Ft.'l:RA ·SE l'..\IAIIUOCE IDEAU:.S lll'..\iASIADO • TODO Lo 011.A..\l,\llM QUE L\IPJE7.A 
t:S Jl."L:GO U.EVADOS .a.m.,·rA lllSTORIAS l\"\'l'.ROSIMllJ.S . SIF.'ill\ VERUADIOR.A PASIOS roR CIERTAS 

T E • HXl'WT<\. E.\IOCl()S,\L\IC..'i'ITI . ES ~IUY rERSJ!íre.'\IE . :-;EcESITA DE t..:N At.:orroruo ,\CTI\'l/).\D!!S 
o !.! • l'L'lillE Ll.HiAR A sf;R \IUY ltl,'IDOSO, . LE HJ.:St:LT,\ fAOI. y ACiRAUAllW -1.E GU!ffA DISCLTIR • r:S u:.· AMIOO llEI. ,. DEVOIU 

o Tt.:.\fl!l.TOSO y EXITAllLf'. UAnL.-\R. IL\CE .\IUCIL\.'i PREGU:-OTAS . fiXl'RIOSA SL'ST0.\110RlAS ES rm:.SL\SSIS . CO!.ll(X;.A A 11'..'\ER llEROH.'; 
e · l'LTDE IRA'.\Qt.:11.17.-\R.'iELE SI SE LE 1.m: . ES co;.;cu:.,-;:coo y E.\CRL'Pl:LO.'iO Sl!SllDO . u: ll.U'Rl'S[OSA lTillO 1.0 Ql!ESl'. l.f: 

" 1 ,\1.Go o SI: l.E !LACE r.sn.'CllAR MtiSCIA · f'S \!AS CRfllCO Di'. SI ~US!.tO -OUIERl'..COSOCER m:.vm.vlSíl'AR Ct:E~TA 

I' O ·SERIE SIS ~!011\'0, llACE ...... \IUl:CAS Y · IWCO~OCE RJERl.·\S !'..Til'.RlORR'i A EJ. 1.l'G,\RRS '' llAí'ER COS,.\S • PRl:D0\11SA l:.\ 1 ..... 11~'\0'JO\O 
E s TO ...... ll:RL\S (\l:'.'A!>) QL'I'. PRn\'ní'AS (Jf'R'í1\S ~m:Aao-.r.s COSSTA:"\lE\ll·~-n- .\ll:cnvo 
(" A · \I• ~L ! SI lt\ ORt;L'I 1 {)SO 01:.!.l.:S ACrth · :,h l;...,L\\\J:"-A A t.:S,\ MAYOR .SU l'hRS0:\ALIUAl1 SE VA COSSOLIO,\SD · ~Ul:.'i'fR,\ 'ifG:\O\ llE E~l'AllA 
T l. l'FRIEM:.\CIAS t"C)SSCU'.SCJ,\ Df.!.I !>IJS'.lO . llEM: .\IAS co,scu~'í'IA OI: M ,\tl!..\10 . f:.'i SI Gt:RO JW SI .\llS.\IO, ISlll:l'l~'>llll'..'11! 
1 .¡_.\ Al.[CHU,\ llGL"fl..\ ilJERTI'..\llXm • PIE'>S,.\ y R,VO:"o,\ rnR :il SOi (} 

DrXI RO DE SU f;sl',\Dll EMOCIOSAL . f:.'i lllfiSO fl(; ni.'llA~-L\ 

· SURGl: (.''\;,\ ~t.'E;\',\ Cl.,\SE 111; 
¡~,·n.:st,.\!..\IO ·1 º"º .\lli E'CA..'IN 
• l·S l'.l CE.'\fRO llf: SL' rRorm L'Sl\"FR.'iO 
·l'..\,\l."JORHMUO 

EOA IOASOS llA."«S 12ANOS 
. si: .\IL'ISI R,\ CO~F\.~llltm CL'A~DO !.J: l .111,,-.;¡: C.A.\IUIOS /)E llU.\IOR lr-.l!..X. -1'..S ~!A..'iCOl.-\llORADOR ':t í'.Al',\l'.111~ • SJl'_\ll'llE111:0"1' Al.GUOl.ih llACIOR y r~'i'fA 

rRE!it:S'l'A !.U L.\TAllO E.\IOCIO"AL PllC".AllLES y RCPE.\"11:->0S RJOClrROCIDAD OCUl'AllO . 
-l'O~E CO'l)JCl!l~liS I:.' !.L'S fRASl'..'i . Al'ARI:CE L'S !\'.t:l!\'O CO.\IPt.EIO ne . :-;o URA.\l,\'11.l.A TA~TO • Sl'. !.IL'l.:.'iJ'Jl.\ A!.ll~IO'iO PERO roro 
'DEl'r:so1 .. •. ",\I Gl_'.'\;AS \'l'.CT:s· E.\IOC!(JS!.'i . Til:S[ L':>: ARlllL'"n! l'..'"I1..'Sl.\SMO roR f:.'il'OSTA!\'.l!O y {.0\!L'Slú\'11\'0 
·U: CiL'SfA \lA'i l.\ ,\Cl'IO:\ ol:I: [l. • OA RJl·SDA St:ELTAA !'..\IOdCl:\h'i - l'IL'\!\¡\ ).IL'Cllll I (J Ut..1'.. \'A A UEC.lR 
l't:..'>S..·\.\IJL\;l(l t:0!-11'1.hí . .\Mf::..,"IT: llE.SPROJ'ORCIO:'loi\OA:i . O'iCll.A ('..\"IRI: 1 os EXTREMOS . ~U!. L\toao.-.;r.'i S<lS .\L\S :il:Rl:O.'\AS 
. ~f: Ol:.Sf:~"\'L'ELVH ,\!,\~ f::..'\ EL .\IL'SOO llEI "LOS I~~-11.\lt:'l.OS E\IOCIOSAU~'i . rRJ~'iL\"r,, l'l:RJOIJO'i DE !.!ARCAllA 
l'ESSA.\Ut'Sro QL."E llH. ,'il;...'"Il\lff:-.1tl . SE (·.Sfl.'l'.R7.A POR C.A .... AR y SER f.l.. • r1t.\TA DE .\L""IE\;[R l'I. PJL'll lllRIO. \11:1.ASCOUA 
. NO Sli !'Rl:OCL'l'A ~tl:CllO roR L.-\ \'IDA l'Rl.\ll:RO COMf'L:S~\R l..AS ll:ER7AS y :iL'A\'17.AR l.-\ - POR (.0 G!:..".'l:IV\I., roSl:E t.;S llUE. ... 

e PORQL:I:.: ºL~ R:l.IZ" · l~'i ,\GrfADO.A:>.TIPAllCO .. Rl'.'>C(lROSO. [)/SCRf.PA~CJA'\ co:-.1·Rol DE SL:i L\toCIO'.\li..'i 
T E • ~E SIE ..... n: 5.\ ll:iffCJIO y SEGURO UE SI .\L\I llL:,\IOR,\00 [; ISSCJl.l!..'\"il: -SE l IAl.l.A Dl\l'L:l;.'iJn A L'IE'\Di:R . SE SIL.\11: y ACIUA co.-.; .\IA YOR 
o .\1 .\llS.\IO • SI: E''CL'E'"T'RA J•S us ESTADO Df. R,\ZOSl:..'i 1~n1;rL .... D1:.. ... c1A 

o . U.STA orsru1:s10 A COIAllOR.r\R COSH..'~IOS y DESCO!\'.CIERTO . :,u \'lllA PLHJE!il:RA L'~ !.llS!.IO nb\11'0 . u, CiL'STA 1:0.'i'IAR :ioto 
e . Til!.'"E A TAQUl:.S llE IRA rERO ·roo o . 1.-\ EXPRE!.IOS OE LOS s1:-.m rs AllCR JA '!>L\R,\ \'ltLOfu\' o 110RIUllLW • SE Slí-.'11! C:O:\'ll:~TO CO,'>SIGO MISMO 

A 1 DEPl:.,nr,,· DE l.A srrl.:ACIOS ,\VIDA, [lf.'WíJAO>'\ . StJ ,\tAYOlt PRl'oct:rACIO,'\; f'.'i l.O • IV\RA \'l:ZSE l'\H.1RliCE y rsrAl.U 
r o .su SC.'\"ll\ll!l ....... 10 l>f. coMri:n: ..... clA • l.AS .'IOl~SSE ,\flil'SI"R.-\!" .\IAS Rl·JAlWUA IA J.SCt.;Et...\ • \IUEl.\l[SU J;...,()10 co~TRA. SI .\115.\10 
E :-t OISMl~~y¡: PARA DAR PASO ,\1..1'..~P!Rrn.; SEG,\iJ\IAMF.~' I'" 'il ''i P. ... Q105 DI' ni:": co~;<;c¡¡::,u .... Dé. l.u lJl,.¡, ~Jl:SIC • :il! Ml J<il: l'OR lllDO 
C A DI: likLto CUSllUCfA H Y 1.0S IH'.\L\S • l'Sf,\ .\IA..~ CU:O-.\í'll·,,·11: lll: SUS 
T L . :iL' IF.Y f;...'i l.A DI! LO IS~IEOL\Ttl - llA BIPP..lAllOA 1:.-.;co:-.:1 RAR .~u YO 'il~,·n\tll'.S'!'O'i 
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EDAD ___ GRADO ESCOLAR ___ SEXO ___ ESCUELA __ _ ANEX03 

Tacha con una "X" la carila Q si te cncan1a hacer lo que dice Ja afirmación: tacha la carita @ 
si le gusta un poco; tacha la carila Q si no te gusta; tacha la Q si no sabes si te gusta. 

Lee primero la afirmacidn y después contesta. 
iADELANTE! 

AFIRMACIONES 

., ncrro f n nr ¡r. crc"'JT() 

, n1 , o PN nr 101 1rn 

14 nn:n IAD rnNrr\IAD~C 

'IArT ,ccnr.MfTC'lr' 

.f. :tcAn nn-n::i;;.n ... o Tnr~\º 

17 IUTT ,D AR111\TA<'IJnTD .C'DC'DCr'I"-'"" 

IR DA11 AD 

IQ tR A. •. u lCCAC 

!OnRraN!7. n nrr.r.n<rm,¡ YI< h\<lr.n< 

12.HACER FIGURAS CON PLASTILINA O 
lRR'1 

l1i¡nrt·r:r¡.\7 •n•fr; 

lo.CONOCER BAILES DE OTROS ESTADOS 
!~e• ""º 

'v 

.v 



AFIRMACIONES ME ME GUSTA NO ME NOSE 
.,...,,.. :-r.rrÁ l!N .,,..,..n <1llSTA 

'JI J eco,..., fPNTOc:::; "' - -
.,., ocrn~nrc:R c-nJ..11110..5.._ .J - - -
?l .... ·-·~· n rf lf!N'T"'"'" V - I' 

,, '" rr.D <r>>JmAc V - - ::, 

.,, IVffTAR Un\/IUtC"'JTn" nF ANr~·.\T :e ,V - ~ 

116 CVDD 'e 'D 1 () OllP SIPNT() rr>N nrm fin< - '"' 
~ 

,., Ac.'fC'-rJn A r.t1Nr10N~:::,;:, nF n .11 r. "' - ~ -
?Rll? A l ... nr: MI 1C1~ rl •<•rA V ·,~ ~ 

Ion A,DMAD ,,.,.. llH<f'C\N m """''< \""" 

30,CONOCER LA VIDA DE COMPOSITORES 
" - - ~ 

nr.wr<1rA 

3UOCAR COSAS DE MATERIALES 
V ·:~ 

32,ENCONTRAR FIGURAS GEOMETRICAS 
V - ' 

. :.: 
~" r n rn rP vr.n 

l"l'l t~D PTNTTIRA"- n¡:;o on .. !Tr'\Oi'.!C' J;.\Mn"n" V ' - 1 - -
34.SABER QUIEN HACE LAS COSAS DE - ' -11 n< """~~0 

35JMITAR MOVIMIENTOS DE CARROS, 
1 mr1<"'1 crr . ....-:! r:Tr V ~ 

36.HACER GESTOS CUANDO ESCUCHO 
V ' snNrnns 

~p o , 1rr1,-.1n . n r.:'N n ir:r.o,;:, nr. r.'RJ mn. V - ~ 

" 1º ec~ 110 r:r Q•<r~ u·• nr:: 1 .\~ r,\ N"',....Ní=C:: V - ~ .. , 
1or-vnnrr ,n1nntn:i;:1r:!\lTArn1'.•P.\ AtlD ,e V " -
'"" r.~'Tl'Nnr.n ro rn rr. rnrPN l ns nr.~ .e v - ·~ 

r'ITD ,,, ICTrA rI «rA V -, NVf'NT.O 1 F"Q ,\ A 1 A< r.\l'JrlnNr.< V 
.. - .. 

.J1,..""u-,,-.~n 1.1. Vtf"\A n,pnrnf"r.NAC V ' ~ 
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