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I N T R O D U C C I O N

Algunos años de experiencia en el ejercicio de la enseñanza y for- 

mación de los niños con disfunción cerebral, me han provocado una serie

de inquietudes, y me han motivado a realizar este trabajo. 

Las aspiraciones de logro en la formación del niño disminuido inte

lectualmente, no se circunscriben únicamente a la práctica de los aspec- 

tos académicos que aquí se muestran, sin embargo éstos se consideran co- 

mo los más objetivos y los de mayor controversia dentro de las áreas edu

cativas. La rehabilitación en estas áreas requiere muchos esfuerzos por

esto se ha procurado facilitar la enseñanza valiéndose de la experimenta

ci6n de un sinnúmero de métodos y medios didácticos, aunque sabemos que

los resultados siempre serán limitados. 

El propósito de esta investigación es reconocer la maduración de - 

ciertas funciones como requisito indispensable en el proceso de aprendi- 

zaje, de aqui que se presenten en este trabajo todas las dificultades - 

que en los aspectos de dibujo, cálculo y escritura, se observan en el - 

tratamiento diario con estos niños ya que por definición el niño con dis

minución cerebral tiene alteradas las funciones cerebrales superiores, - 

que son necesarias para el manejo de símbolos, y son base para la adqui- 

sición de todo conocimiento. 

Una vez comprendido el problema, para lo cual es preciso el estu-- 

dio del sistema nervioso central, que es la estructura donde tienen su

asiento los procesos intelectuales, la labor se facilitará y los proce - 

dimientos podrán ser adecuados como lo propone el Dr. Salvador Pdlaez - 

Suárez a quien hago patente mi reconocimiento por sus orientaciones s- 

indicaciones y por su dedicación al estudio dentro de la Educación Espe- 

cial. 
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CAPITULO I

Antecedentes

1.- Revisión Histórica. 

La historia nos muestra que los problemas relacionados con los de- 

ficientes intelectuales y su educación, han tenido muchos investigadores - 

apasionados. 

El pionero en este aspecto de la educación, es Itard ( 1801) quien

inició sus trabajos en forma sistemática con un niño salvaje encontrado en

la provincia del Aveyron, en Francia, y se propuso convertirlo en un niño - 

socialmente aceptado. Por medio de la educación Itard, médico de sordo -mu- 

dos, utilizó métodos sensoriales en la tarea de educar a este niño. Sus - 

trabajos sirvieron de base para continuar las investigaciones en este campo. 

Seguidor de las ideas de Itard, Eduardo Seguin, médico neurólogo y

educador, tenia inquietudes por encontrar curación de la deficiencia mental. 

Como neurólogo que era, sus investigaciones se inclinaron hacia aspectos - 

del sistema nervioso. Clasificó la deficiencia mental, de acuerdo con el - 

grado de afección dado en las manifestaciones clínicas, en superficial y - 

profunda, como metodología en el tratamiento de ambos casos el adiestramien

to sensorial, con el objeto de que el estimulo activara, en los sentidos no

lesionados, las cÁlulas cerebrales correspondientes. Este procedimiento - 

fue dada a conocer hacia fines de la dócada de 1840. 

Guggenbuehl, seleccionó a un grupo de cretinos e inició su labor - 

de investigación, creando una institución en Suiza, para la educación de

este tipo de niños. Su procedimiento también tendía a estimular las vías - 

sensoriales para permitir el aprendizaje de la lectura -escritura. Utilizó

un cuarto oscuro en el cual los niños percibían de pronto, sobre un piza- - 

rrón, una brillante línea de fuego, una letra del alfabeto trazada con la - 

ayuda de un lápiz de fósforo. 

1870- 1952. maría Montessori, la primera mujer graduada en Medici- 

na en la Universidad de Roma, permaneció en ésta durante algunos años en - 
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calidad de asistente de la Clínica Neuropsiquiátrica donde se ocupó, sobre - 

todo, de la educación de niños anormales. Partidaria de la escuela francesa

de Itard y Seguin, Montessori utilizó abundantemente los materiales educati- 

vos especiales ideados por el primero para facilitar la recuperación parcial

de los frenosténicos. El éxito logrado con este tipo de pacientes motivó a

la Dra. Montessori a utilizar estos métodos en la educación de niños anorma- 

les. En su metodología usa materiales de desarrollo que inducen al niño al

aprendizaje de la pintura y el cálculo. Crea la casa del Niño 1907. 

Decroly ( 1871- 1932), empezó su labor educativa fundando en 1901 una

escuela en su misma casa. Su metodología para el tratamiento de estos niños

se caracterizaba por el globalismo y la teoría de los intereses. Organiza

todos las actividades escolares en centros de Interés propios de cada edad. - 

Considera el interés ligado a una necesidad que clasifica de la siguiente ma

nera: 1.- Necesidad de nutrirse. 2.- Necesidad de cubrirse y protegerse a - 

la intemperie. 3.- Necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos. 

4.- Necesidad de actuar, de trabajar solo o en grupo; de recreación y mejora

miento. 

Entre los autores contemporáneos que podemos mencionar por lo deta- 

llado de sus estudios se encuentran: Alfred Straus y Laura E. Lehtinan, -- 

1940- 1946) quienes utilizan métodos para desarrollar una percepción más o - 

menos ordenada. Consideran que la alteración orgánica del cerebro produce - 

trastornos en la percepción de la figura fondo, de la forma y el espacio, in

terferencias en la percepción auditiva y trastornos de la integración en ge

neral. 

Heinz Werner ( 1940) realizó estudios comparativos sobre la evolu- - 

ción en niños normales y anormales, haciendo referencia al desarrollo espon- 

táneo de conceptos ( numéricos, lenguaje). Sus estudios se consideran bási- 

cos, para la comprensión del niño en el aspecto educativo. 

2.- Revisión Analítica. 

a).- Sobre el Dibujo. 
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La importancia que el dibujo tiene desde un punto de vista educati

vo y psicológico es fundamental, aunque esto se ingnora a menudo, aún en -- 

aquellos medios en que su uso es más frecuente, como sucede en el campo es- 

colar, donde ocupa un lugar secundario. 

Sin embargo, el estudio e investigación de diversos aspectos de - 

este tema aplicados a la educación datan desde el siglo XVI y XVII. 

Comenius ( 1582- 1670) incluyó el dibujo como ejercicio fundamental

de su escuela pues pensaba éste debía formar parte de la educación de la in

fancia. 

Joan Locke ( 1632- 1704) consideraba al dibujo como un medio de ex- 

presión y afirmaba que los trazos de los niños indican má8 que una descrip- 

ción. 

Juan Jacobo Rousseau fue el primero que analizó el dibujo desde el

punto de vista de la psicología infantil y educativa ( 1742- 1781) haciendo - 

hincapié en que el dibujo debe realizarse al natural, debido a que la educa

ción de los sentidos, principalmente la vista y el buen hábito que se ad- - 

quiere por el ejercicio. 

Basedou, con su movimiento filantrópico ( 1723- 1790), abogaba por - 

una técnica educativa a base de modelos, técnicas y rígida disciplina. 

Pestalozzi ( 1746- 1827) consideraba el dibujo como el conocimiento

de la forma, la forma geométrica constituía para 61 la esencia del dibujo. 

Ebenzer Cooke ( 1885) publicó un articulo referente a los dibujos - 

infantiles, en el que describía las sucesivas etapas del desarrollo. 

Claparéde ( 1900- 1915), estudió las etapas evolutivas del dibujo - 

con la idea de precisar las relaciones existentes entre la aptitud para el

dibujo y la capacidad intelectual. 

Ivanoff realiza estudios comparativos entre las diferentes asigne- 
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turas, rasgos morales y sociales, con el sentido de proporción, concepción - 

imaginativa, valor técnico y artístico, obteniendo en la mayoría de los ca - 

sos resultados positivos. 

Katzaroff y Maitland son los primeros en investigar sobre los temas

dibujados con más frecuencia. Ellos postulan que, después de los 10 años de

edad, la figura humana es el tema más popular, en cambio la tabla de Katza - 

roff menciona el cuerpo humano en tercer lugar, en tanto que las casas ocu- 

pan el primer término. 

Uno de los trabajos más reconocidos es el de el Profr. belga, Jorge

Rouma ( 1912), que estudió las etapas del dibujo infantil y especialmente la - 

evolución de la representación de la figura humana. 

Estos estudios motivaron la elaboración de varios Test, entre los - 

cuales debemos mencionar los siguientes: Medición de la Inteligencia de Flo

rence Goodenough; el Test del Arbo1 de Karl Koch; el Test Proyectivo de - - 

Machover. 

Después de estas grandes investigaciones no ha surgido algo nuevo - 

sobre este tema pero, ha estimulado a muchos otros autores a hacer revisio- 

nes más minuciosas al respecto, entre los que podemos citar a el Dr. Herbert

Reed filósofo y crítico, Victor Lowenfeld maestro de arte en el colegio de

Pensylvania, y al Profr. e Inspector de Artes Plásticas en México, Victor - 

Reyes. 

El dibujo, como ya lo hemos visto, ha tenido diferentes acepciones, 

se le ha considerado como lenguaje y como un medio de expresión. Este enfo- 

que ha dado lugar a los diversos Test sobre análisis de la personalidad. -- 

Wallon nos dice al respecto que el dibujo es considerado frecuentemente como

un medio de expresión involuntaria de sentimientos, tendencias, recuerdos, - 

complejos, de los cuales el propio sujeto es posible que no tenga conciencia

pero que proyecta en su dibujo. 

El dibujo es considerado como un elemento educativo cuando se enfo- 

ca como una actividad creadora. 
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Es considerado también como un juego, cuando el niño dibuja por di

vertirse. 

En este trabajo nos centraremos en el aspecto evolutivo del dibujo

infantil, ya que el dibujo refleja las transformaciones de las etapas de - 

crecimiento del niño, lo cual queda demostrado con las características de - 

las etapas sucesivas del Lenguaje -Gráfico y el dibujo infantil. 

Para Roume, las etapas del Lenguaje -Gráfico corresponden a la edad

preescolar, y el dibujo infantil está comprendido en la edad escolar. 

Etapas evolutivas del Lenguaje Gráfico en la figura humana. 

1.- Primeras tentativas de representación. Comprende los primeros

intentos de representación. Apenas se reconoce la figura humana, es preci- 

so que los niños vayan explicando la intencionalidad de sus trazos. Comien

zan a dibujar a su papá y a su mamá cuando hay dominio de la célula, a la - 

cual agregan puntos que para ellos representan los ojos; con estos elemen- 

tos integran la cabeza, que para el niño es toda la figura humana. Otros - 

dibujan dos o cuatro trazos que insertan en la cabeza y que corresponden a

los brazos y las piernas. 

2.- Fase de los hombres renacuajos. Dibujo de la figura humana - 

vista de frente. La cabeza y el cuerpo los forma un sólo círculo, o un só- 

lo óvalo, carecen de tronco y con mucha frecuencia de brazos. 

3.- Fase esquemática de transición. Se le da este nombre porque, - 

el número de elementos que componen la figura humana se van extendiendo, - 

sin llegar a la figura completa. Generalmente, estos dibujos carecen de - 

cuello, hombros, vestimenta y en algunos casos de cabellos. Se llama esque

mática porque tiene todos los elementos indicativos, los cuerpos están rí— 

gidos, carecen de acción. 

4.- Representación completa de la figura humana vista de frente. - 

La figura es rígida pero tiene ya una expresión de vida de acuerdo con el - 

personaje que ha sido representado, no le faltan los detalles del sexo a - 



6

que pertenece. Los ojos aparecen expresivos, dibuja en la nariz fosas nasa

les, hay orejas, generalmente tiene el número correcto de dedos de las ma - 

nos. Cuida de la exactitud de los detalles. 

5.- Fase de transición entre la figura de frente y de perfil. La

necesidad de expresión fundamental como la evolución consecuente de las ap- 

titudes gráficas hacen que el niño busque nuevos medios de representación, - 

y hacen que pasen de los esquemas estáticos a las figuras en movimiento que

siempre dibujan de perfil. Este paso no se hace en forma brusca sino a par

tir de varios intentos y es así como comienza por agregar a la figura de - 

frente algunos detalles de la figura de perfil, como serán, los pies o la - 

cabeza de lado y el cuerpo de frente, o la nariz únicamente de perfil, etc. 

6.- Figura de perfil. El niño logra la representación completa de

la figura humana de perfil, que ya deja de ser estática. 

Proyectan elementos psíquicos que se reflejan en sus trazos. Es -- 

tos

s - 

tos elementos psíquicos y gráficos, nos permiten detectar la evolución del

niño. 

Etapas Gráficas del Dibujo Infantil. 

Otro aspecto de interpretación gráfica del dibujo infantil se pue- 

de obtener por la observación de las formas utilizadas por el niño: comien- 

za con la línea, pasa a la superficie, de ésta al movimiento y por último - 
al volúmen. 

Línea.- Inicialmente el niño representa con este elemento casi to- 

dos los objetos, con excepción de la cabeza en la figura humana y las flores

y el sol, en los que utiliza la célula. 

A los 5 ó 6 años el niño se da cuenta de que las formas de los -- 

cuerpos representan un contorno, que él traduce en su largo y su ancho, -- 
puesto que los ve planos, comenzando entonces a dibujarlos por medio de su- 

perficies. 
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Posteriormente el niña comienza a dar movimiento a sus figuras, - 

esto se logra cuando el niño he representado ya todos los elementos que ma- 

neja por superficie. 

A los 12 años, aproximadamente, el niño se preocupa por el volumen

siendo, sin embargo, limitado el número de niños que llega a esta etapa. 

Características del Dibujo Infantil. 

A medida que el niño va evolucionando, va imprimiendo en su dibujo

ciertas características, que no pueden considerarse como errores sino que - 

corresponden, precisamente, a lo que se llama dibujo infantil, que son con- 

secuencia de estructuras fisiológicas, tendencias psicológicas o de desarro

110 de la aptitud gráfica. 

Estas características, según la mayoría de los autores dedicados a

esta materia son las siguientes: 

Ejemplaridad.- Representa las formas y los detalles, bajo aspectos

más visibles. 

Transparencia.- Es la tendencia a hacer visibles todos los elemen- 

tos de un objeto. El niño se vale de este procedimiento antes de percatar- 

se de que en la realidad no están representados de esta manera. 

Rigidez.- El niño dibuja figuras rígidas. Esto se nota principal- 

mente en la figura humana, aunque represente escenas donde este presente el

movimiento. 

Abatimiento.- Es consecuencia de la ejemplaridad y de esto resul-- 

tan figuras más complicadas. Proyecta los objetos y el paisaje sobre el - 

plano de tierra, como si se viese a " vuelo de pájaro", según lo explica el

Profr. Victor Reyes, logrando de esta manera, que ningún elemento de su di- 

bujo quede oculto. 

Utilidad o Finalidad.- Es el hábito en el niño por minimizar lo - 

que no le es útil en el dibujo y aumentar en cambio, lo que le parece impor
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tante. 

Yuxtaposición.- Es la tendencia a colocar sobre una superficie, to

dos los elementos de un dibujo, sin tener en cuenta la proporción del espa- 

cio. Estas características no son el resultado de la influencia de facto -- 

res externos, como sucede con las que a continuación describiremos. 

Automatismo.- Las formas y elementos que utiliza el niño, son repe- 

tidas en forma automática, se trata de ciertas formas de dibujar que se ha- 

cen habituales a base de la repetición. 

Pequeñez e Inclinación.- Es un hábito adquirido como consecuencia - 

de la escritura, los niños tienen la tendencia de realizar sus dibujos del

tamaño de las letras que utilizan diariamente. 

Dispersión.- Cuando el niño cae en el hábito de la pequeñez, gene - 

ralmente deriva en la dispersión de los elementos del dibujo. Dibuja los

diversos objetos de una escena sin relación alguna. 

Simetría.- Todas las figuras parecen estar representadas en rele- - 

ción a un eje central. Los elementos de la izquierda, corresponden en

paridad y proporción a los de la derecha. 

Se considera que estas características van desapareciendo con la - 

edad escolar, de acuerdo con el grado de actividad gráfica a que los niños

esten sometidos. 

Los elementos Psicológicos del Dibujo Infantil. 

Intención.- Este es un aspecto que se da en todas las actividades

gráficas, aún en aquellos casos cuyos resultados no son los esperados ya

que según Luquet la intención obedece a determinados factores que guían al

niño a proceder conforme a ellos: la sugestión, la percepción, recuerdas

modelos internos y la asociación de ideas, a lo cual se puede agregar que

intervienen factores de tipo fisiológico. 

Interpretación.- Es la explicación de lo que se representa, la - 



intención y la interpretación, pueden no siempre coincidir, se puede presen

tar lo que algunos autores llaman conflicto, cuando la explicación es un - 

reflejo de la incapacidad para lograr prop6sito inicial; una falta de apti

tud gráfica o le carencia de los medios fisiológicos pera llegar a obtener

ciertas representaciones que solo se logran con la madurez de ciertas fun-- 

ciones. 

El tipo.- Es la forma gráfica que se usa pare representar cede ob- 

jeto al expresar una idea. Estos tipos se van modificando en los niñas nor

males de acuerdo con la edad y con el grado de actividad gráfica que se ha- 

ya tenido,, 

modelo Interno.- Constituye le representación gréfica de los obje

tos de acuerdo con la forma en que el niño pueda representarlos y no como - 

61 los ve. 

La Imaginacidno- moldean y sugieren los tipos y los modelos inter

nos que le sirven para expresarse en el dibujo, la influencia que la imagi

nación tiene en el dibuja infantil va desapareciendo cuando el niño va -- 

aplicando juicios intelectuales e sus dibujos y estos se ven acercando a - 

la realidad. 

Color. 

El color no esta considerado como un agregado en el dibujo infan- 

til, sino como un medio de expresión estrechamente ligado con la forme. En

un principio el uso del color no tiene una finalidad estética, el niño lo

usa 6nicamente por la atracción que estos le provocan. 

Hay muchas investigaciones acerca de la inclinación de los niños - 

por determinados colores. 

Les investigaciones de Gaups niños de 4 a 7 años, han dedo por -- 

confirmado que existe mercada predilección por el azul, rojo y amarillo. 

Otros autores han encontrado preferencia por el verde més que por
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el amarillo, otros por el anaranjado, etc. 

Sin embargo se ha encontrado que los niños a temprana edad tienen - 

predilección por los colores fuertes y brillantes y que casi nunca emplean

los tonos grises. 

Victor Lowenfeld nos dice que el color juega un papel secundario

en el periodo del garabato. 

Afirma que de los 4 a 7 años, que él considera como etapa pre- es- 

quemética, no se perciben relaciones entre el objeto representado y su co- 

lor real, por esto encontramos dibujos de hombres rojos, azules, etc. 

En la etapa de esquematización, de 7 a 9 años, existe un descubri

miento de las relaciones entre el color y el objeto. 

En el comienzo del realismo, de 9 a 11 años, hay un abandono de - 

la etapa del color objetivo y acentuación del enfoque emocional. Es una - 

etapa subjetiva del color. 

Etapa seudo -realista de 11 a 13 años, cambio del color natural - 

debido a las distancias y estados de ánimos. 

Espacio. 

En los primeros dibujos del niño, o sea en la etapa de los garaba

tos, el espacio no existe o sólo se siente Kinestésicamente, es un espacio

puramente imaginario. 

En la etapa pre -esquemática, s610 relaciones espaciales emociona- 

les. 

De los 7 a los 9 años aparece el primer concepto definido del es- 

pacio, la línea de base. El niño descubre que es parte del medio, condi - 

ción básica para la cooperación y correlación. 

De 9 a 11 años hay un abandono de la expresión, caracterizada por
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la línea de base; existe superposición; el cielo baja hasta la línea de ba- 

se; hay descubrimientos de planos; relleno del espacio existente entre la - 

línea de base; dificultades en el establecimiento de las correlaciones espa

ciales, debido a la actividad egocéntrica y a la falta de cooperación. 

De 11 a 13 años, el espacio tridimensional es expresado disminuyen- 

do el tamaño de los objetos distantes. Presencia de la línea de horizonte. 

Las diversas aportaciones obtenidas en los trabajos relacionados - 

con los dibujos infantiles nos muestran que las distintas formas que el ni- 

ño representa están en correlación con su edad, así como el uso del color, 

el dominio del espacio, del tamaño y la forma, y este proceso de desarrollo

que tiene una evolución ascendente, sólo se ve afectado en aquellos casos

en los que las estructuras que regulan estas funciones están alteradas. 

b).- Sobre el Cálculo. 

Las matemáticas han sido consideradas como un lenguaje puesto que - 

requiere del manejo de símbolos y palabras para una correcta relación con - 

las cosas, acontecimientos e ideas que se presentan en una cultura. 

De acuerdo con las observaciones hechas en las investigaciones y - 

estudios que se han llevado a cabo, la adquisición de este lenguaje depen- 

de, de un proceso complejo, que abarca capacidades intelectuales, grados

de desarrollo y experiencias efectuadas. 

Churchill, al igual que otros autores, nos dice que el origen de

este proceso tiene su raíz en las primeras informaciones que el niño reci

be, informaciones interioceptivas y propioceptivas, y que meas tarde se -- 

iran uniendo, con las experiencias exterioceptivas, ya que el organismo - 

tiene que llegar primero a ser consciente de sí mismo antes de que pueda - 

serlo en relación con lo que se encuentra en el exterior. Es probable que

estos dos actos ocurran casi en forma simultánea y, una vez que estas dos

conciencias quedan establecidas, se retroalimentan una a la otra. 
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Piaget encuentra los principios de la operación de la inteligencia

en las respuestas sensoriales motoras afectivas. Todo pensamiento se ori

gina en la interiorización de las acciones y los resultados están registra

dos en el sistema nervioso central y conducen al establecimiento de grupos

o sistemas de operaciones que ól llama estructuras mentales una de estas - 

estructuras corresponde a una etapa de desarrollo: sensorio -motora, que se

caracteriza porque el niño únicamente puede realizar acciones, las cuales

le serviran para que vaya construyendo más adelante operaciones, ya que me

diante estas acciones, el niño se va formando primeramente idea de los ob- 

jetos, localizándolos en un campo visual, descubriendo espacios y manejan- 

do el tiempo, y más tarde relacionándolo y combinándolo. 

Werner nos habla de una primitiva, función de relación en un nivel

sensorio -motor, que parece hacerse presente, en forma muy precoz en la in- 

fancia. Es razonable suponer, nos dice Werner, que la relación existe co- 

mo proceso análogo, en diferentes niveles genóticos. Pueden distinguirse

tres de estos niveles: la relación en el nivel sensorio -motor, la relación

en un nivel predominantemente perceptual y la relación en un nivel de abs- 

tracción. 

Las diversas actividades realizadas a partir de los diversos tipos

de información, tienden a agruparse y a tener funciones distintas, estas - 

organizaciones mentales, según Head, son conocidas como esquemas. Uno de - 

estos esquemas, básico para el entendimiento numérico y cuya formación se
puede considerar primaria, es el esquema corporal. 

Werner nos dice que los esquemas fundamentales del niño para contar

están arraigados en el cuerpo mismo y que existe una relación definida ( es- 

pecialmente en el caso de los niños infradotados), entre la capacidad para

articular los dedos y el desarrollo precoz de los conceptos numóricos. Es- 

tos esquemas son el resultado de las relaciones concretas que el niño esta

blece. 

Un aspecto muy importante para la formación de esquemas lo constitu

ye el espacio y el tiempo que el niño maneja desde edad muy temprana, la ex

periencia de espacio incluye la de magnitud y multitud, la de tiempo es una

experiencia de orden y secuencia. 

A través de toda su infancia, el niño seguirá emitiendo respuestas
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a estímulos concretos, e irá propiciando la formación de conceptos. Según

Churchill, un concepto puede definirse como un sistema de respuestas apren

didas cuyo propósito es organizar e interpretar los datos proporcionados - 

por las percepciones sensorias y cuyo éxito y manejo dependerá del funcio- 
namiento de su sistema nervioso. 

Piaget llama principio de la conducta simbólica al momento en que

el niño comienza a usar el lenguaje, a partir de entonces el niño va supe- 

rando etapas con ciertas características que operan también sobre hechos - 

concretos y, a partir de estas acciones, se origina el concepto numérico. 

Se alcanza este nivel a los siete años de edad. 

Es hasta la adolescencia, cuya estructura mental pertenece a las

estructuras mentales formales, cuando el niño puede manejar hipótesis y - 

operaciones. Estas dan origen a nuevas relaciones de tipo lógico. 

La formación del concepto numérico, es una expresión de la capa- 

cidad de abstracción, nos dice Lethinen L. E. y Strauss A. A. 

Werner nos habla de una capacidad de abstracción, para la forma- 

ción de un sistema numérico como resultado de un proceso de generaliza- - 

ci6n de los esquemas concretos y, agrega que la persona débil mental, de

bajo nivel, puede realizar una tarea sencilla con números concretos, 
pero

fracasará cuando entren en juego conceptos numéricos más abstractos. 

Strauss Lethinen nos dice que, el niño que sufre una lesión cere

bral carece de la capacidad normal para descubrir espontáneamente las in- 
terrelaciones significativas del sistema numérico._ 

De las aportaciones expuestas anteriormente se concluye que, 
el

proceso de adquisición de la capacidad de célculo requiere de cierto ni -- 

vel intelectual, en el cual estan presentes funciones tales como la aten- 

ción, aprendizaje, memoria, capacidad neuromotriz y lenguaje, ya que la - 

formaci6n del concepto numérico necesita del manejo de informaciones reci

bidas a temprana edad por medio de la acción, la información sensorial y

el lenguaje, permitiendo posteriormente la asimilación de nociones espa- 
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cio temporales como secuencias, orden, y lugar, antecedentes de la realiza- 

ción del cálculo. 

c).- Sobre Escritura. 

El lenguaje ha sido definido como un medio de expresión ya sea ha- 

blado o escrito y cuyo uso adecuado nos indica el grado de capacidad y desa
rrollo intelectual, de aqui la inquietud que estos aspectos han despertado

como motivo de estudio. Wallon nos dice que el pensamiento se manifiesta a X

través del lenguaje. 

En la Pedagogía Especial han sido muchos los autores que se han de

dicado al estudio del problema de la enseñanza de la lectura -escritura, -- 

abriéndose esta investigación a partir de 1801 con Itard, que inicia la bds

queda científica de métodos precisos para el aprendizaje de la Lectura- es-- 

critura y que más tarde fueron aplicados en la instrucción de niños norma -- 
les. 

Entre los muchos planteamientos que ha suscitado este tema, esta el

relacionado con la edad y las características que debe reunir el niño para

iniciar este aprendizaje es el que más nos interesa en la presentación de - 

este trabajo. 

Sismón ( 1924) presenta a un centenar de niños provinientes de seis

grupos escolares de sección maternal el modelo siguiente: una casa ( escritu

ra inglesa) rogándoles copiar el modelo. El resultado obtenido fue el si-- 

guiente: 

Al inicio del año escolar: 

Niños de 3 a 4 años; Imposible distinguir letras en sus trazos. 

Niños de 5 años: casi todos ya trazaron algunas letras. 

Al finalizar el año escolar: 

Niños de 3 años y medio a 4: ninguna letra ha sido formada. 
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Niños de 4 a 5 años; se puede distinguir algunas letras, de ambas

palabras, sólo en la mitad de la copia. 

Niños de 5 a 6 años: todas las letras son reconocibles, en la ma- 

yoría de los niños. 

Después de realizar esta pruebe y otra más de control, el autor - 

llegó a la conclusión de que la enseñanza de la lectura -escritura, no es - 

aplicable en niños menores de 5 años. 

Rassger. Es el autor de un test de aptitud para la escritura, - 

que consiste en reproducir dientes de sierra, inclinados hacia la izquier- 
da. 

La escala de logros es la siguiente: 

a).- Reproducción exacta. 

b) - Verticales conformes al modelo; oblicuas invertidas; traza- 

do general no uniforme. 

c).- Verticales conformes al modelo; oblicuas mezcla -las; trazado

general no uniforme. 

d).- Garabato; mezcla de segmentos; rectas y curvas. 

Los niños cuyo grafismo es un garabato, se revelan por ese hecho

incapaces para aprender a escribir. Nos dice este autor que el grafismo

traduce una capacidad de representación gráfica. Al principio el niño di- 

buja su escritura. 

Piaget e Inhelder muestran como se efectúa el paso del acto a la - 
representación y, a partir de esta representación, la reproducción gráfi-- 

ca, por medio de dos técnicas: 

a).- Reconocimiento de formas por medio de la percepción este- - 
reognóstica. Sus resultados son progresivos, de acuerdo con la edad, a - 

mayor edad mejor reconocimiento de formas más complicadas. Sólo después - 

de 6 años su exploración en la diferenciación de formas complejas y su - 
reproducción se vuelve metódica. 
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b).- La 2a. técnica consiste en hacer copiar al niño una serie de

dibujos geomótricos, poniendo en juego ciertas relaciones topológicas y o- 

tras que constituyen formas euclidianas o bién la relación de ambao. 

Sus resultados también son progresivos, a mayor edad respuestas - 

más precisas, debido, según Piaget, a que la copia de un dibujo no es sim- 

plemente la prolongación de una percepción para la reproducción gráfica. 

Es la expresión misma de una representación mental y no la traducción de - 

una percepción directa. 

Piaget nos habla de la necedidad de esperar una determinada madu- 

rez del desarrollo mental en el niña para enseñarlo a leer y a escribir, - 

porque el niño debe captar previamente una estructura gráfica que exprese

un espacio representativo determinado por las relaciones topológicas si--- 

guientes: relación de vecindad, de separación, de orden, de contorno o - 

de envolvimiento y relaciones de continuidad y de discontinuidad. 

Escribir, para Piaget, es dibujar una serie de signos convencio- 

nales, las letras, todas las cuales deben conservar sus características - 

propias. 

Considera que, es en la etapa del pensamiento operatorio, cuando

las acciones pueden ser expresadas por signos, en vez de ser ejecutadas - 

y que además están sujetos a un esquema anticipador. 

Laurenco Filho acepta un nivel de madurez para la asimilación de

la lectura -escritura, lo cual lo motivó a estandarizar una prueba, cuyos - 

resultados pretenden localizar el momento en el cual, el niño está capaci- 

tado para adquirir tal conocimiento. Su prueba consta de los siguientes - 

aspectos: 

1.- Coordinación visual motora

2.- memoria inmediata

3.- memoria motora . 

4.- memoria auditiva

5.- memoria lógica

6.- nronunciación

7.- Coordinación visomotora
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8.- mínimo de atención y fatigabilidad

Werner nos dice que es por medio de la representación, a través del

lenguaje y del proceso de denominación, como la mentalidad humana alcanza - 

el nivel del concepto abstracto. La evolución hasta el nivel de la abstrac

ojón debe, evidentemente, originarse en una etapa donde el lenguaje mismo - 

se identifica con la acción concreta y donde los nombres se fusionan con -- 

los objetos que indican. Gran cantidad de datos apoyan la conclusión más - 

amplia de que el niño tiene una concepción fisonómica, no sólo del lenguaje

hablado, sino también del lenguaje impreso y escrito. ' n una etapa precoz

de la niñez, la escritura se concibe a menudo como un tipo de dibujo puesto

que las curvas y trazos que forman las letras, se comprenden en forma fiso- 

nómica de acuerdo con la edad del niño. Esta fisonomía de las palabras, - 

aparece más adelante como esquema por medio de la cual la idea abstracta se

hace visible y audible, de esta manera se representa. 

El niño normal nos dice Lethinen- Straws requiere de un desarrollo

neuromotor que indica madurez suficiente, para comenzar a copiar formas, - 

letras y aún palabras. El interés y calidad de su trabajo, indica que ha

llegado a un nivel genético, en el cual será de utilidad enseñar los actos

más complejos y coordinados que significa escribir. 

Para que se realice la función de la escritura y la enseñanza ten
ga un resultado óptimo, se requiere según lo expresado por el Dr. Peláez, 

de la pteseocia y maduración de los siguientes niveles de organización ana
tomo - funcionales. 

1.- Nivel de activación de la corteza cerebral. 

2.- Nivel de recepción de información. 

3.- Nivel de recepción y asociación cortical. 

4. Nivel de integración. 

5.- Nivel de elaboración de la respuesta. 

En resumen, de todas las aportaciones expuestas se concluye que - 

para que el niño pueda cumplir en forma satisfactoria e7 proceso simultáneo

del aprendizaje de la lectura -escritura, ee necesario que alcance cierta - 

madurez psicológica que consiste en las siguientes funciones, atención, - 
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aprendizaje, memoria, coordinación motriz y lenguaje correcto, lo cual

no se podría alcanzar antes de los 5 años y medio de edad cronológica, 

en niños normales. 
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CAPITULO II

Investigación de aspectos Pedagógicos en niños con disfunción cerebral. 

1.— Planteamiento. 

El problema que represente La rehabilitación o habilitación de los

niños deficientes mentales, crea planteamientos de orden pedagógico, médico

psicológico y sociológico, sin embargo, se tiene que considerar que se tra— 

ta de un problema organico de índole neurológico, en base a los datos que — 

nos aporten los registros electroencefalográficos, el estudio neurológico y

el diagnóstico de cada sujeto, y que sólo en función de este conocimiento — 

tiene validez el trabajo interdisciplinario que al respecto se pueda desarro

llar. 

Partiendo de este punto de vista, es necesario tomar en cuenta, — 

que en el individuo se desarrolla un proceso de maduración de estructuras — 

nerviosas que van a permitir la aparición de ciertas funciones y le estruc— 

turación de un hemisferio dominante que permitirá organizar la información

recibida y planear la acción. 

Por otro lado se puede considerar al cerebro como una estructura — 

biocibernética que funciona a través de un sistema receptor, un integrador

y un sistema de elaboración de la respuesta, en el cual se presentará, un — 

circuito de retroalimentación que originará una nueva respuesta más eficien

te. 

En el caso de los niños con disfunción cerebral, generalmente la — 

recepción de la información es adecuada exceptuando los casos en que un de— 

terminado órgano receptor, se encuentra afectado ( ciego, sordo, etc.) y la

dificultad se localiza en las estructuras que organizan las funciones de in

tegración o asociación, lo que consecuentemente dará como resultado una ina

decuada elaboración de la respuesta. 

Si bien es cierto que tienen un fundamento neurológico no implica

que las diversas organizaciones de índole psicológico, pedagógico y social
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se vean afectadas, ya que ellas maduran también a la par o concnmitantemente

con el desarrollo del cerebro, por lo tanto, el planteamiento de este es

tudio horizontal, es la presentación de las características que aparecen en

el proceso de aprendizaje y enseñanza pedagógico y psicológico. 

2.- Hipótesis. 

1.- El niña con disfunci6n cerebral muestra una marcada dificultad - 

para el aprendizaje y manejo de la escritura y el cálculo. 

2.- El dibujo en el niño con disfunción cerebral, no sigue un proce

so evolutivo normal. 

Definición de Términos. 

Disfuncitn cerebral.- Alteración en la organización de las funcio-- 

nes cerebrales superiores ( sueño -vigilia, memoria, atención, aprendizaje, vo

luntad, esquema corporal y extracorporal, lenguaje, cálculo, etc.). 

Escritura.- Representación de ideas palabras o sentimientos por me- 

dio de símbolos convencionales. 

Cálculo.- Hacer operaciones necesarias para determinar el valor de

una cantidad cuya relación con la otra u otras dadas se conoce por medio de

símbolos convencionales. 

Proceso evolutivo normal.- Fases sucesivas que sigue la representa- 

ción del dibujo dadas por la transformación o cambios que presenta y que los

niños deben seguir como norma en la ejecución de formas. 

3.- Características de la Población. 

Los grupos elegidos para la realización del presente trabajo. estan

constituidos por niños que asisten a la Escuela de Educación Especial No. 4

ubicada en Avenida de las Granjas No. 590, Azcapotzalco, México, D. F. 
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Sus edades cronológicas estan comprendidas entre 6 y 13- 6 años. 

Sus edades mentales obtenidas con la aplicación del Test de Floren- 

cio Goodenough, entre 4- 0 y 8- 9 años y cocientes intelectuales entre 54 y 91
véase anexo 1). 

Con la escala de Terman Merril, en su forma L - M, edades mentales

comprendidas entre 3- 6 y 8- 4 y cocientes intelectuales de 50 a 79. ( véase

anexo 1). 

Niveles de Maduración resultantes de la Prueba de Lauretta Bender - 

entre 3- 6 y 8- 2. ( véase anexo 1). 

El grupo esta constituido por un total de 28 niños y 31 niñas. 

El nivel socio -económico y cultural puede considerarse, de acuerdo

con los datos obtenidos de la ficha social individual existente en el Gabine

te de Trabajo Social, como limitado y poco satisfactorio para las necesida-- 

des elementales de la educación. Proceden de colonias circunvecinas a la

ubicación de la escuela, pertenecen a familias numerosas, los padres en su

mayoría realizan trabajos no calificados y gran número de ellos no llegó a

terminar la primaria. 

Debida a la falta de recursos económicos y a la organización fami - 

liar su alimentación es deficiente y las condiciones de salud, precarias. 

Presentan un retraso escolar de dos a cinco años-, debido a una defi

ciencia mental manifiesta, ocasionada por una disfunci6n cerebral que, gene- 

ralmente, tiene su origen en traumatismos durante el parto; desnutrición, - 

factores hereditarios y falta de atención médica. 

Sus funciones cerebrales superiores se encuentran alteradas. 

Su comportamiento dentro de la comunidad escolar no ofrece mayores: 

problemas: son cooperadores en las diversas actividades que desarrollan; es- 

tablecen, en su mayoría, buenas relaciones con sus compañeros; hay preferen- 
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cia por jugar en grupo, a excepción de una minoría constituida por los más - 

afectados y por lo tanto rechazados dentro de las actividades lúdicas; mani- 

fiestan inquietud controlada; cierto grado de agresividad, que no ocasiona - 

perjuicios; algunos son tímidos; se observa casos en los cuales los niños - 

son muy comunicativos, y otros a la inversa, es factible encontrar algunos - 

fantasiosos y mentirosos. Estos datos fueron proporcionados por el maestro

de grupo en forma informal y, a pesar de considerar sus opiniones como muy - 

acertadas, no es posible establecer porcentajes confiables, en datos que pu- 

dieron presentar cierto grado de objetividad. 

No existe un grado de emotividad y afectividad controlada, ya que a

este respecto, encontramos una serie de variaciones en sus manifestaciones. 

lenguaje. 

En todos ellos existe problemas de pronunciación e integración del

4.- materiales. 

material utilizado por los sujetos.- Hojas de papel Bond tamaño car

ta, lápices y caja de crayolas de 12 colores. 

Medios para llevar a cabo la investigación.- Documentación existen- 

te en el expediente de cada niño; pruebas psicométricas ( Terman Merril, Ben- 

der, Goodenough); ficha individual elaborada para tal propósito. 

5.- Procedimiento. 

Para llevar a cabo el aspecto práctico de este trabajo, se seleccio

naron tres grupos de alumnos de la Escuela de Educación Especial No. 4, ubi- 

ceda en Avenida de las Granjas No. 590, Azcapotzalco, México, D. F., cuyas - 

características obedecen a una disfunción cerebral diagn6sticada médicamente

una incapacidad intelectual, explorada psicológicamente; un nivel de madura- 

ción motriz deficiente, cuyo diagnóstico se obtuvo con el resultado de la - 

aplicación de la Prueba Visomotora de Lauretta Bender y un nivel pedagógico
retardado, comprobado por el grado de escolaridad. 

Estos grupos se eligieron, de acuerdo a niveles de escolaridad, eda

des cronológicas, y cocientes intelectuales, resultando de esta manera, una
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clasificación en tres niveles distintos, que se han designado como: 

Grupo A.- Formado por 20 niños, que corresponden a una Primera Eta- 

pa ( de acuerdo con la organización de la escuela) y cuya equivalencia acadg- 

mica seria la de un Jardín de Niños. 

Grupo B.- Formado por 19 alumnos, que corresponden a una Segunda - 

Etapa equivalente a un Primer Año de Primaria. 

Grupo C.- Compuesto por 20 alumnos, corresponde a una Tercera Eta- 

pa y equivale a un Segundo Año de Primaria. 

Las referencias médicas, psicológicas y sociales, fueron proporcio- 

nadas por el servicio correspondiente, con que cuenta la escuela. 

En aquellos casos en que los datos psicológicos no estaban comple - 

tos, se aplicaron las pruebasapara completar la información necesaria para - 

la elaboración de este trabajo. 

El resultado de dichas pruebas fug utilizado en la presentación de - 

esta investigación para fines de diagnóstico, exclusivamente. 

Las informaciones que complementaron el aspecto pedagógico, fueron

dadas por los maestros de cada grupo. 

Pera adquirir la información pedagógica de los aspectos de dibujo, - 

cálculo y escritura, se procedió a sacar muestras de acuerdo con los siguien

tes pasos: 

GRUPO A: 

Dibujo.- ( vgase anexo 2). 

1.- Se pidió e los niños dibujaran un hombre o la figura humana, en

una hoja de papel Bond, tamaño carta, utilizando lápiz únicamente. 

2.- Elaboración de un dibujo libre a lápiz en papel tamaño carta. 



DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA

Etapa.— de los hombres renacuajos. 

E. C. 7- 3
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3.- Elaboración de un dibujo libre utilizando el mismo papel, lápiz

y colores. 

Cálculo.- ( vóase anexo 3) 

1.- Escritura de los números del 1 al 10. 

2.- Copia del pizarrón de los números del 1 al 10. 

Escritura. - 

Se tenia como antecedente en este grupo, que existía un desconoci - 

miento total en este aspecto, por lo que no se pudo llevar a cabo evaluación

alguna. 

GRUPO 8 y C. 

Dibujo.- 

1.- Se repartió el material ( hoja de papel Bond, tamaio carta y lá- 

piz) se pidió a los nifios dibujaran una figura humana, elemento con el que - 

se encuentran familiarizados, 

2.- Dibujo libre a lápiz. 

3.- Elaboración de un dibujo libre, utilizando colores. 

Escritura.- ( véase anexo 4) 

1.- Copia de una lección sencilla. 

2.- Dictado de cinco oraciones. 

Grupo B

Cálculo.- 



DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA

Etapa.- Figura humana, rase esquemática de transición

frente. 

F. C. 9- 11. 

ft



DIBUJO LIBRE

Características.- dispersión

rigidez, automatismo y ejem- 

plaridad. 

F. C. 6- 2
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COPIA V ESCRITURA DE NUmEROS

E. C. 6- 10

L-2



0I9U10 LIBRE

Características: Ejemplaridad

transparencia, dispersión. 

E. L. 10- 5
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1.- Escritura de números hasta el 100. 

2.- Escritura de números en series de dos hasta el 100. 

3.- Realización de operaciones sencillas de adición con dos y tres

sumandos, utilizando unidades y decenas y cuyos resultados fueran inferiores

a 100. 

Estos ejercicios fueron copiados del pizarrón en una hoja de papel, 

utilizando lápiz únicamente. 

Grupo C

Cálculo.- 

1.- Escritura de números hasta el 1000. 

2.- Escritura de números en series de 2, 3 y 4. 

3.- Realización de operaciones aritméticas de adición y sustracción

con unidades, decenas y centenas. 

Se elaboró una ficha individual, para recolectar los datos de cada

sujeto, en los diversos aspectos a tratar. ( vóase anexo 5) 

De acuerdo con los datos recolectados se elaboraron cuadros y gráfi

cas correspondientes a cada aspecto. 

6.- Resultados. 

Características del Grupo A. 

Basados en el diagnóstico médico, existente en el expediente de ca- 

da niño, podemos afirmar que se trata de niños con disfunción cerebral, que

ha sido comprobada por medio del examen psicológico. En su mayoría han teni

do una escolaridad de dos a tres años, y una minoría se ha presentado sin - 



DIHU7n DE LA FIGURP HUMANA

Etapa.- Fase de la figura humana completa

vista de frente. 

E. C. 8- 2
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DIBUJO LIBRE

Caracteristicas.- Dispersión y ejemplaridad. 
F. C. 10- 6
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NOMBRE: 

FICHA INDIVIDUAL

FECHA DE NACTmIENTO: 

SEXO: 

TERMAN MERRILL

E. C. 

E. M. 

R. M. 

C. I. 

FECHA DE APLICACION

CONDUCTA SOCIAL Y EMOTIVA: 

F. GOODENOUGH BENDER

E. C. 

E. M. 

R. M. 

C. I. 

E. C. 

N. M. 

FECHA DE APLICACION FECHA DE APLICACION

Características: 

Dibujo: Automatismo: 

Ejemplaridad: Inclinación: 

Transparencia: Pequeñez: 

Abatimiento: Dispersión: 

Rigidez: 

Utilidad: 

Yuxtaposición: 

Color: 

Escritura: 

Claridad: Limpieza: 

Paralelismo: Inclinación

Tamaño: 

Dificultades presentadas: ( manejo de código): 

Cálculo: 

Diagnóstico médico: 
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escolaridad debido a que sus problemas, principalmente de pronunciación e - 

integración del lenguaje, de las palabras, ha sido más notorio, y por lo mis

mo no fueron aceptados en la escuela primaria. 

Este grupo tiene niños con edades cronológicas de 6 a 9 arios. 

Su cociente intelectual de acuerdo con la prueba de Terman Merrill

se encuentra comprendido entre 46 y 76. 

La prueba de Florence Goodenough presenta puntajes de C. I. entre

54 y 87. 

Niveles de Maduración como resultado a la aplicación de la Prueba - 

de Bender de 3- 0 años a 5- 5. 

A partir de este año, los niños inician su educación especial, y - 

tienen como información conocimientos muy elementales que no abarca aspectos

simbólicos. 

a).- Resultados del Grupo A. 

Los dibujos de la figura humana, representados e este nivel, propor

cionaron los siguientes resultados: ( véase anexo 1). 

De 20 dibujos en 19 hay presencia de

n n n 19 n n n

II n n 18 n n n

II n u n 17 n n

II n n n 14 n n

TI u n n 11 n u

II n u 10 n u n

It n n 10 It P

II n n 9 n n n

II n n 6
n n

n n n 5 n n n

II n n 4 n 17 n

cabeza 95 % 

piernas 95 % 

ojos 90 % 

boca 85 % 

tronco 70 % 

nariz 55 % 

pies 50 % 

brazos 50 % 

cabello 45

cejas 30 % 

dedos 25 % 

manos 20 % 
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De 20 Dibujos en . 3 hay presencia de orejas 15 % 

I " i' 2 " " " hombros 10 % 

2 " " cuello 10 % 

II " " " 2 " " vestido 10 % 

1 " " ombligo 5 % 

II 11 ' I " 1 " " " pestañas 5 % 

0 no existe número completo de dedos. 

De estos 20 dibujos por sus características 11 ( 55 %) pertenecen - 

a la fase esquemática de transición de la figura humana. 

8 ( 40 %) pertenecen a los llamados hombres renacuajos. 

1 ( 5 %) a las primeras tentativas de representación grgfica. 

En la primera fase los dibujos de la figura humana, están formados

por un número de elementos comprendidos entre 13 y 17. 

La segunda fase incluye de 9 a 3 elementos. 

En le tercera fase, no se puede establecer el número de elementos - 

por lo informe de la figura. 

Resultados del Grupo A. 

Dibujo Libre. - 

A este nivel no se encuentra gran variedad de formas, en las- figu— 

ras que el niño elige para dibujar, se nota, una gran predilección por aque- 

llas con las que 41 se encuentra más familiarizado o las que por lo sencillo
de sus rasgos se les facilitan más, como es el caso de figuras humanas, árbo

les, soles, etc. 

No todos los dibujos son claramente reconocibles, por lo que es pre

ciso preguntarle al niño que quiso representar. 
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De 20 dibujos en 13 hay representación de la figura humana 65 % 

10 " " casas 50 % 

7 " " árboles 35 % 

II n n n 4 n n n
sol 20 % 

2 " " animales 10 % 

I " " 2 " II " 
nubes 10 % 

11 II 11 II 2 II II " flores 10 % 

2 " " " coches 10 % 

I II ' I 1' 2 II II " lunas 10 % 

1 " " " línea de suelo 5 % 

1 " " barcos 5 % 

1 " " cuna 5 % 

II n n " 1 n w n garabato 5% 

véase anexo 1). 

Como características sobresalientes en estos dibujos, se pueden ob- 

servar: automatismo, ejemplaridad, transparencia, dispersión y pequeñez. 

El mayor número de elementos que integraron estos dibujos fué de 6

y el menor de 1. 

La figura humana fué elaborada de acuerdo con las características - 

anteriormente descritas. 

Las casas estan representadas con formas de cuadrados, rectángulos, 

triángulos y combinación de figuras geométricas. 

Los árboles fueron expuestos con círculos y líneas, líneas y semi -- 

círculos, y manchones. 

El sol esta formado círculos, con líneas alrededor. 

Los animales siguiendo una dirección horizontal: círculos represen- 

tando la cabeza, rectángulos semejando el tronco y como patas líneas vertica

les. 
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Las nubes fueron manchones. 

Las flores, círculos y lineas. 

Los coches, cuadrados. 

Luna, círculos con líneas. 

Barco, un rectángulo con lineas y círculos semejando remos. 

Cuna, en forma de rectángulo. 

El uso del espacio a este nivel puede considerarse por lo observado, 

como inadecuado a la vista del adulto, ya que no existe una distribución pro- 

porcionada de los elementos ni relación entre ellos. 

Resultados del Grupo A. 

Color. - 

No se encontró relación entre el color usado en su actividad gráfica

y el correspondiente a los diversos objetos en la naturaleza. Los sujetos tu

vieron oportunidad de elegir entre varios colores, sin embargo hubo preferen- 

cia por la utilización de un sólo color, que se usó indistintamente en cual - 

quier figura representada. En la mayoría de los casos el color sirvió única- 

mente para trazar contornos y no para llenar superficies. 

En los dibujos donde se observó preferencia por usar un número mayor

de colores, se pudo observar que hubo mayor inclinación por utilizar los más

contrastantes. Se notó una mayor inclinación en la preferencia de colores que

a la vista del nitro, pudieran considerarse como los más llamativos. 

De 20 pinturas 12 utilizaron el color azul 60 % 

11 9 TI II verde 45 % 

tt ” 1? 7 II morado 35 % 

II It t? 7 " negro 35 % 

fi TI 6 ' I 11 amarillo 30 % 

u u 5 " " anaranjado 25 % 

II n n 5 n u rojo 25 % 

II n n 4 u u café 20 % 

Il " 4 u " rosa 20 % 

u u 1 u u gris 5% ( vóase anexo 1) 
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El mayor número de colores aplicados en un dibujo fug de 6 y el - 

menor de 1. 

Resultados del Grupo A. 

Cglculo.- 

A este respecto los datos recogidos, despugs de haber aplicado en - 

el grupo la copia y escritura de los números del 1 al 10, fueron los siguien

tes: ( vgase anexo 1). 

De 20 sujetos 2 lograron identificar nú.neros del 1 al 10. ( 10 %) 

En la escritura de números según su ordenamiento, se notan las si-- 

guientes características: 

De 20 sujetos en 5 se presentó omisión de números 30

II II II II5 II IIalteración de números 25 % 

II II " " 5 " escritura en espejo 25

II II " " 2 " " aumento de rasgos a números 10 % 

2 hay escritura correcta. 10

En la copia de estos números con modelos, están presentes las si- - 

guientes particularidades. 

De 20 sujetos en 4 se presentó omisión de números

alteración de números

escritura en espejo

2 la copia fug correcta

20% 

15 % 

25 % 

10 % 

En la copia no se presentó ningún caso de adición de rasgos o núme

ros. 

Unicamente un sujeto logró realizar operaciones de sumas y restas

con unidades. 

En 6 casos no se pudo establecer ninguna característica, porque - 



1H

a
t.- e - 

F

ue
0 - .:: 

1H1

ÉT1mi .- 
i • .. 

de

11

1

f. 

1

N

ae

4lf
i

gpd9
I. -

furl

x



T
1- 

EEEE

L

1N:  

ia. 

N =

m

i 

r {_ 

IEEE
1

HImom

00.
00.

0001

1111E  1111

IHH1
11H11
rEl

I  

Q

l

i

s

EMENIENERIEINWEIMIIEMPIME6

RE

TEI

JOE
EINIENEEMEEPEtiltiEl

1'

41

I

I

1* 

iQ
II

xi

Ev

sbr

MEERmormammunmemomsourffismitemon
NCIA !#
R!

N

i

S

d

1

i

1



31

las representaciones numéricas no eran inteligibles. 

Escritura. - 

Los sujetos que pertenecen a este grupo no reportaron conocimiento

alguno que se pudiera evaluar. Se encontró un sólo niño que maneja todas - 

las letras del abecedario y puede hacer combinaciones que le permiten escri- 

bir palabras y leerlas. 

b).- Características del Grupo B. 

De estos niños también se puede afirmar categóricamente, que presen

tan disminución en su capacidad intelectual. Su escolaridad en escuelas pa- 

ra niños normales ha sido de dos a tres años y fueron canalizados a la Escue

la de Educación Especial, principalmente por presentar retraso escolar y pro

blemas de lenguaje, su escolaridad en la escuela especial es de 2 años e ini

cian un tercero. 

Sus edades cronológicas están comprendidas entre 8 y 13- 6 años. 

Su C. I., de acuerdo con la escala de Terman Merrill, ofrece punta- 

jes de 50 a 79. 

En la prueba de Goodenough presentaron C. I., de 57 a 91. 

En la prueba de Bender, niveles de maduración comprendidos entre -- 

4- 3 años y 7- 6. 

Los niños en este nivel se inician en el conocimiento de aspectos - 

simbólicos como son la escritura y el cálculo. 

Resultados del Grupo B. 

En este nivel la figura humana fué representada de la siguiente ma

nera: ( véase anexo 1). 
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De 19 dibujos en 19 hay presencia de cabeza 100 % 

19 " " ojos 100 % 

11 II " 19 " II " nariz 100 % 

II II II " 19  " boca 100 % 

I' " " 19 " " brazos 100 % 

II II II " 19 " " piernas 100 % 

II II ' I " 19 " " dedos 100 % 

II ' I II " 18 " " hombros 90 % , 

II " " 17 " " " cabellos 89 % 

n 16 " " " pies 84 % 

II II " 15 " " " vestimenta 78 % 

n " " 12 " " " cejas 63 % 

10 " " pestañas 52 % 

I II ' I 8 II " ' I No. completo de dedos 42 % 

II II 7 ,, " orejas 36 % 

II II II 4 II " manos 21 % 

O " 2 " " fosas nasales 10 % 

II " " " 0 " 
n " 

ombligo 0 % 

Se encontró 4 prendas de vestir en 1 dibujo

3
9 3 n

2 n n n 4 " 

1 u n n " 7 11

0 n n " n 4 " 

De las 19 formas de representación gratifica de la figura humana 3 - 

15 %) corresponden a la fase de transición entre la figura humana vista de

frente y la figura de perfil. 

12( 63 %) corresponden por sus características a la fase de la figu

ra humana completa vista de frente. 

4 ( 21 %) a la fase esquemática de transición. 

La primera fase de representación de la figura humana en este nivel

está formada por un número de elementos comprendidos entre 14 y 12. 
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En la segunda fase, la figura humana esta representada por un núme- 

ro de elementos comprendidos entre 17 y 13. 

tos. 

En la fase esquemática de transición se incluyeron de 10 a 7 elemen

Dibujo Libre.- ( vóase anexo 1) 

Las figuras elegidas en el dibujo libre a este nivel son todas reco

nocibles, su representación es clara a la vista del adulto, se nota predilec

ción por dibujos de casas con árboles. 

De 19 dibujos en 15 hay representación de
II n n n 13 n

n n n ( 1 9 n n n

casas 78 % 

árboles 68

figura humana 47 % 

muebles 26 % 

sol 26 % 

nubes 26 % 

banderas 21 % 

linea de suelo 21 % 

flores 21 % 

coches 15 % 

pista de carreras 10 % 

animales 10

juegos mecánicos 5 % 

macetas 5 % 

barco 5 % 

mariposas 5 % 

En todas estas representaciones se observaron las siguientes caracte

rísticas: ejemplaridad; transparencia; rigidez; dispersión; simetría; yuxta- 

posición y abatimiento. 

El mayor número de elementos que se encontró en la elaboración de - 

un dibujo libre fué de 7 y el menor de 1. 

Las casas fueron representadas por medio de combinación de figuras



t. 

glt4 lt,11; DE uiBxJ O LI 5R
7

19 • 

4- 

r H

19
17

16 ' 

54 74,, 

14

13

12.- - — - - i
11. 

lo

m 9

8 --a

a % 

4- 

u. ..

j__.- ._ _..._. 

Jf- I

1_ 
7

G
Ol-+ 

r

21

c

1

O

MUM



34

geométricas, o por medio de un simple cuadrado, la mayoría de ellas caracteri

zadas por la transparencia, por lo que se puede observar la presencia de mue- 

bles. 

Los árboles con follaje, tranco y ramas. 

La figura humana en forma lineal y de superficie, observándose en la

mayoría una figura completa vista de frente, en algunos casos se observó el - 

perfil. 

Los muebles en forma lineal y superficial, existiendo una marcada - 

tendencia a representar con abatimiento las patas de la mesa. 

El sol circulo con rayos. 

Nubes, en forma de ovalos. 

Bandera, rectángulos con tres divisiones. 

Flores, círculos ondulados, en algunos presencia de pétalos. 

Coches, cuadrados con ruedas. 

Pista de carreras, ovoide con cancha de futbol al centro. 

Animales, en dirección horizontal, utilizando superficies, cabeza - 

círculo) tronco ( rectángulo) patas ( líneas). 

Juegos mecánicos, compuestos por superficies y líneas. 

Macetas, en forma de triángulo. 

Barco, en forma de superficie. 

mariposa, con abdomen, cabeza, antenas y alas. 
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ESPACIO: 

Se observa aún una falta de distribución adecuada de los diversos - 

elementos que forman un dibujo, así como falta de proporción en el tamaño y

forma de los objetos e incoordinación en cada una de las figuras, sin embar- 

go se nota en 4 de los 19 dibujos el uso de la linea de base que nos indica

la existencia de una cierta relación entre los objetos. 

COLOR: 

Se pudo observar en el uso del color de este grupo que hay semejan- 

za entre el color natural de los objetos y su representación, en este nivel

el uso del color fué para cubrir superficies. 

Los rasgos realizados con el color son marcados fuertemente, apare- 

ciendo a la vista del observador como colores obscuros y brillantes. Se pue

de apreciar una predilección por el uso de los colores contrastantes. 

En todas las representaciones de cielos y nubes, coloreadas, que su

man un número de 16, se usó el colar azul, aún en aquellos casos en los que

se dibujó lluvia y estrellas. 

De ocho' soles, aparecen en 7 de ellos el uso del color rojo, amari- 

llo y anaranjado y únicamente en un caso, el color no correspondió a su co— 

lor natural. 

En 12 dibujos hay presencia de árboles, en los que se usó en forma

unénime el color verde para las ramas o follaje y café para el tronco. 

En 9 figuras humanas los brazos, piernas y caras fueron coloreadas

de color rosa con excepción de 3 casos. 

El uso de color en las casas reune una gran variedad en colores. 

El suelo fué pintado de café o verde. 

En la pintura de coches y vestimentas se utilizó gran variedad de - 



colores. 

De 19 pinturas 19 utilizaron el color azul
100 % 

n „ 14 " rojo 73 % 

II II 14 " " " verde claro 73 % 

14 café 73 % 

I II TI 13 " „ amarillo claro 68 % 

12 + I II II amarillo fuerte 63 %% 

tv II II 10
II II rosa 52

9
u TI " verde obscuro 47 % 

n 9 negro 47 %- 

11 11 9
II II anaranjado 47 % 

11 7 „ „ „ morado 36 % 

n 4
n gris

211% J

II p II1
II II blanco 5
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En este nivel el color no cubre toda la superficie de la hoja que-- 
dando

ue- 

dando de ésta manera muchos espacios en blanco. 

El mayor número de colores que se usó en los dibujos fuá de 11 y el
menor fuá de 4. 

Resultados del Grupo 9. 

Cálculo. - 

En este nivel los resultados al respecto fueron los siguientes: - 

váase anexo 1). 

De 19 sujetos 16 lograron identificar números del 1 al 10
84 % 

II n n 12
n „ 

n n 1 al 100 63 % 

0 „ 
ty " 1 al 1000 0 % 

En el ordenamiento de números del 1 al 100 se obtuvieron los si- - 
guientes resultados: 



El •• 1'' 1



De 19 sujetos 7 presentaron omisión de números

7

4

2

10

Operaciones Numéricas: 

Sumas: 

alteración de números

aumento de números

escritura en espejo

la ordenación de números en forma

correcta. 

De 19 sujetos 13 realizaron sumas con unidades

II 9 " decenas

I' " 0 " " " centenas

68 % 

47 % 

0 % 

Restas: 

De 19 sujetos ninguno realizó operaciones de sustracción. 

Multiplicación: 

De 19 sujetos ninguno realizó operaciones de multiplicación. 

Ordenamiento por series: 

37

36 % 

36 % 

21 % 

10 % 

52 % 

De 19 sujetos 10 realizaron correctamente la ordenación de series - 

de 2 en 2 hasta el 100 52 % 

De 19 sujetos 6 realizaron correctamente la ordenación de series - 

de 2 en 2 hasta el 500 6 % 

De 19 sujetos 0 realizaron correctamente la ordenación de series - 

de 3 en 3 hasta el 100 0 % 

De 19 sujetos 0 realizaron correctamente la ordenación de series - 

de 3 en 3 hasta el 500 0 % 
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De 19 sujetos 0 realizaron la ordenación correctamente de series - 

de 4 en 4 hasta el 100 0 % 

De 19 sujetos 10 estan capacitados para resolver problemas senci— 

llos en forma oral o escrita 52 % 

Resultados del Grupo B. 

Escritura. 

Los resultados arrojados en la aplicación del dictado a los suje-- 

tos de este grupo fueron los siguientes: ( véase anexo 1) 

De 19 sujetos 3 agregaron rasgos en la escritura 15 % 

De 19 sujetos 2 presentaron escritura con imagen en espejo 10 % 

16 omisi&f de letras 84 % 

II II " 8 " aumento de letras 42 % 

15 " sustitución de letras 78 % 

8 " cambio en el orden de las letras 42 % 

8 " unión de palabras 42 % 

en 18 casos se pudo verificar que no hay uso adecuado - 

del lenguaje escrito. 

dos: 

En la realización de la copia se obtuvieron los siguientes resulta

De 19 sujetos se encontró en 17 claridad en los trazos 89 % 

7 limpieza en la escritura 36 % 

II I' " " " " 11 paralelismo en la escritura 57 % 

II II II " " " 9 uniformidad en el tamaño de

las letras. 47 % 

n n " " " " inclinación adecuada de las

palabras. 5 % 

Características del Grupo C. 

Al igual que los otros grupos, su principal característica radica
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en la dificultad para el aprendizaje. Por lo que, generalemente, estos ni- 

ños también han tenido una escolaridad de 2 a 3 años en escuelas primarias

y han sido rechazados, por los problemas que ofrece esta misma dificultad. - 

La escolaridad de este grupo en escuela especial es ya de tres años, e ini- 

cian un cuarto. 

Sus edades cronológicas estan comprendidas entre los 9 y 13- 6 años. 

Su C. I. en la Prueba de Terman Merrill, dió como resultado un pun

taje de 50 a 74. 

En la de Goodenough los resultados obtenidos en el C. I. fueron de

58 a 87. Los niveles de maduración obtenida en la aplicación de la Prueba

Visomotora de Bender van de 4- 7 años a 8- 2. 

Resultados del Grupo C. 

Figura Humana. 

La figura humana en este nivel estuvo representada de la siguiente

manera: ( véase anexo 1). 

De 20 dibujos en 20 hay presencia de cabeza. 

20 " n " 
ojos

11 " 20 " " nariz

20 " " boca

20 " " cabello

20 " " " brazos

20 " " piernas

20 " " vestimenta

20 " " " dedos

19 " " cuello

18 n n " 
pies

17 " " " hombros

15 " " pestañas

15 " " cejas

12 " " orejas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

90

85

75

75

60



De 20 dibujos en 8 hay presencia de tacos 40 % 

II II II " 7 II " " manos 35 % 

II II ?' " 6 " " labios en dos di- 

mensiones 30 %: 

4 " " " fosas nasales 20 % 

II " " 3 " " número de dedos

completo 15 % 

0 " " " ombligo 0 % 

Se encontró 4 prendas de vestir en 8 dibujos. 

n u 3 n n " " 3 n

2

1 11 11 11

6

3

40

De las 20 formas de representación gráfica de la figure humana: 

1 corresponde a la fase de transición. 

En la segunda fase las figuras humanas estan representadas por un - 

número de 19 a 13 elementos. 

En el tercer grupo los elementos que formaron las figuras humanas - 

uno es de 15 y otro de 13 elementos. 

Resultados del Grupo C. 

Dibujo Libre. 

Se pudo observar en este grupo una cierta variedad en la elección - 

de sus temas, ya no observamos aqui una marcada predilección por motivos de

casas. 

Todas las figuras son perfectamente reconocidas y representadas en

su mayoría por superficies a excepción de dos casos, en los cuales se pudo - 

notar una etapa de transición entre las figuras de superficie y la de voló. -- 

men. 

El número de elementos incluidos, en cada uno de estos dibujos se - 
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indica a continuación: 

De 20 dibujos

II n n

II

II

II

II

II

11

II

II

en 13 hay representación de
n 13 n n n

II 9 n n

II 9 n n n

7 n n

H 7 11 II 11

II 5 n n n

5 n n n

II 5 n n n

II 3 n n n

II 3 n n

2 n n n

IV u 1

1

1

1

1

1

1

II

11

11

II

II

11

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

la figura humana

árboles

casas

nubes

sol

coches

línea de suelo

animales

muebles

flores

nidos

cerros

lluvia

rayos

columpios

pelotas

barcos

ring de box

mar

65

65

45

45

35

35

35

25

25

15

15

10

5

5

5

5

5

5

5
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Estos dibujos presentaron las siguientes características: ejemplari

dad; rigidez; automatismo; transparencia; dispersión; simetría; yuxtaposi- - 

ción y pequeñez. 

El mayor número de elementos incluidos en un dibujo fug de 8 y el - 

menor de 1. 

Las figuras humanas fueron representadas en forma lineal, de super- 

ficie, rígidas en su mayoría y sólo en algunos casos se observa movimiento. 

Las casas fueron representadas en forma de cuadrado y figuras geomg

tricas en su mayoría transparentes. 

Los edrboles con follaje y tronco en forma de superficie. 
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Las nubes en forma de ovoide con algunas ondulaciones. 

Sol; circulo con rayos. 

Coches; representación por superficie y en un caso indicios de voló

men. 

Animales, en forma superficial, en dirección horizontal, marcando — 

plumas y alas en aves, dos patas para las aves y cuatro para los cuadrúpedos. 

Muebles, en forma superficial y lineal. 

Flores, con pétalos. 

Nidos, cuadrados con líneas horizontales, verticales y espirales. 

Cerros, en forma superficial, dándole la forma adecuada. 

Lluvia, líneas verticales. 

Rayos, líneas quebradas. 

Columpios, líneas verticales, con rectángulos. 

Pelotas, círculos. 

Barco, trapecio. 

Ring, cuadrado con lazos al contorno, usando perspectiva. 

mar, líneas onduladas. 

Espacio.— 

En 5 de 20 dibujos, existe línea de suelo, que es un indice de rela

ción entre los diversos componentes de un tema. A este nivel encontramos — 
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también falta de distribución adecuada entre los lugares a ocupar de cada - 

elemento. Se pudo observar asimetría en los tamaños y falta de proporción en

las formas de los objetos. 

Resultados del Grupo C. 

Color. - 

Existe relación entre el color natural de los objetos y el represen

tado en los dibujos, sin embargo esta relación no deja de ser rígida ya que

a este nivel todavía no se incluyen los matices, los árboles siempre son ver

des, el cielo azul, las caras, brazos y piernas rosas, los soles amarillos - 

y anaranjados. 

Se observa que de 20 dibujos que han sido coloreados, 7 de ellos - 

han sido cubiertos totalmente los espacios de la lámina por el color y en el

resto de los dibujos se observan espacios en blanco. 

Los rasgos producidos en el uso del color en 13 dibujos son fuertes

dando de esta forma la apariencia de una predilección de colores obscuros y

brillantes. En los 7 restantes el uso del color tuvo una aplicación más de- 

licada. 

De ocho soles pintados 7 son amarillos y uno anaranjado. 

De 6 cielos coloreados, 4 son azules, 1 gris y 1 amarillo. 

En 6 dibujos aparecen árboles, siempre pintados con follaje verde y

tronco café. 

En 11 láminas aparecen nubes de color azul. 

Aparecen 4 líneas de suelo de color verde, 2 azules y 1 gris. 

En tres dibujos que representan el mar éste aparece de color azul. 

En dos dibujos que existe como elemento cerros éstos aparecen colo- 
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reados de color cafd. 

Las casas, flores, vestidos, coches, presentan una gran variedad de

tonalidades. 

ta: 

Los barcos no tienen un color único en su representación. 

La predilección de los colores aparece anotada en le siguiente lis - 

De 20 pinturas 19 utilizaron el color azul 95

n 17 n a " rojo 85

17 "" " " amarillo claro 85

16 " " anaranjado 80

13 " " " rosa 65

13 " " café 65

12 " " negro 60

10 " " " verde claro 50

a a 9 " " " verde oscuro 45

II II II 5 " " " amarilla oscuro 25

a a a 4 " " " blanco 20

a a 3 " " gris 15

a " 2 a " " morado 10

El mayor número de colores empleado en una lámina fug de 10 y el - 

menor de 4. 

Resultados del Grupo C. 

Cglculo.- 

Como resultados de la aplicación de escritura de números, operacio- 

nes aritmgticas, ordenamiento de series y resolución de sencillos problemas, 

se obtuvo el siguiente resultado: ( vgase anexo 1) 

De 20 sujetos 20 lograron identificar números 1 - 10 100 % 

17 " " " 1 - 100 85 % 
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De 20 sujetos 12 lograron identificar números 1 - 1000 60 % 

En ordenamientos de números del 1 - 1000 se presentaron las siguien

tes características: 

De 20 sujetos 7 presentaron omisión de números 35 % 

7 " alteración de números 35 % 

6 aumento de números 30 % 

0 " presentación de números en

espejo 0 % 

En 20 sujetos 12 presentaron dicha ordenación en forma correcta 60% 

Operaciones Numéricas: 

Sumas: 

De 20 sujetos 18 realizan sumas con unidades

14 " decenas

7 ' t centenas

Restas: 

De 20 sujetos 17 realizan restas con unidades

9 " " " decenas

3 " " " centenas

90 % 

70 % 

35 % 

85 % 

45 % 

15 % 

Multiplicación: 

De 20 sujetos 0 realizan operaciones de multiplicación. 0

División: 

De 20 sujetos 0 realizan operaciones de división. 0 % 

Ordenamiento por series: 
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De 20 sujetos 16 realizan correctamente el ordenamiento de series - 

de 2 en 2 hasta el 100. 80 % 

De 20 sujetos 6 realizan correctamente la ordenación en serie de - 

2 en 2 hasta el 500. 30 % 

De 20 sujetos 13 realizan correctamente la ordenación de series de

3 en 3 hasta el 100. 65 % 

De 20 sujetos 2 realizan correctamente la ordenación de series de - 

3 en 3 hasta el 500. 10 % 

De 20 sujetos 11 realizaron correctamente la ordenación de series - 

de 4 en 4 hasta el 100. 55 % 

De 20 sujetos 0 realizaron correctamente la ordenación de series de

4 en 4 hasta el 500. 0 % 

De 20 sujetos 14 están capacitados para resolver problemas senci- - 

llos en forma oral o escrita. 70 % 

Resultados del Grupo C. 

Escritura. - 

En la aplicación del dictado a los sujetos que integran este grupo

se obtuvieron los siguientes resultados: ( véase anexo 1) 

De 20 sujetos no se encontró alguno que agregara rasgos en las le- 

tras. 0 % 

De 20 sujetos no se encontró caso alguno que presentara escritura - 

con imágen en espejo. 0 % 

De 20 sujetos en 6 se encontró omisión de letras. 30 % 

De 20 sujetos en 4 casos se encontró que aumentaban letras a las - 

palabras. 20 % 
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De 20 sujetos 14 casos se encontraron con sustitución de letras. 

70

47

De 20 sujetos en 3 casos hubo cambio de orden en las letras para la

formación de palabras. 15 % 

35

De 20 sujetos 3 no hacen uso del lenguaje escrito. 15

En la realización de la copia se obtuvo el siguiente resultado: 

De 20 sujetos en 18 se observan claridad en la escritura. 90 % 

14 " limpieza 70

1, " 19 " encontró paralelismo en la escri- 

tura 95 % 

II II " " 14 " observó que la escritura guarda - 

un tamaño proporcionado. 70

De 20 sujetos en 7 se encontró inclinación uniforme en la escritura

7.- Interpretación. 

El análisis comparativo del dibujo se llevó a cabo de acuerdo con - 

los trabajos de Goodenough y Lowenfeld por considerarlos más completos. 

Se utilizó el programa de Educación Primaria editado en los años - 

de 1972- 1973, por considerar que en los niñas con disfunci6n cerebral, es - 

más apropiado en cuanto a metodología que propone en la que se puntualizan - 

los temas por separado, lo que no sucede en los programas de la Reforma Edu- 

cativa que marcan un aspecto global. 

Interpretación. - 

Los elementos que aparecen en el dibujo de la figura humana, de los

niños normales de 5 a 10 años de edad, fueron registrados por Goodenough en

una tabla que promediamos y comparamos aquí con los resultados que se obtu-- 
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vieron en el Grupo A, cuyas edades están comprendidas como ya se mencionó - 

entre los 6 y 9 años de edad cronológica. 

Esta tabla nos muestra que la evolución en el dibujo de la figura - 

humana, en los niños con disfunción cerebral, no corresponden a la de los - 

niños normales, aún cuando estén sometidos a un entrenamiento de actividad - 

gráfica como sucede con este grupo. 

Edades 6 - 9 años. 

Claves Elementos N. R. Dif. R. Dif. N. 

1 presencia de cabeza 100 % 95 % 5 % 

2 presencia de piernas 99 % 95 % 4 % 

3 presencia de brazos 88 % 50 % 38 % 

4 a presencia de tronco 96 % 70 % 26 % 

4 c indicación de hombros 11 % 10 % 1 % 

6 a presencia de cuello 50 % 10 % 42 % 

7 a presencia de ojos 98 % 90 % 8 % 

7 b presencia de nariz 95 % 55 % 40 % 

7 c presencia de boca 91 % 85 % 6 % 

8 a cabellos indicados 32 % 45 % 13 % 

9 a presencia de vestimenta 91 % 10 % 61 % 

10 a indicación de dedos 77 % 25 % 50 % 

10 c indicación de manos 22 % 20 % 2 % 

15 a presencia de orejas 29 % 15 % 14 % 

16 a cejas y pestañas
45 % 35 % 10 % 

N. Niños de progreso escolar normal. 

R. Niños retrasados. 

Dif. R. Diferencia en niños retrasados. 

Dif. N. Diferencia en niños normales. 

En las etapas que sigue el proceso evolutivo del dibujo de la figu- 
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ra humana los resultados recogidos en los tres grupos fueron los siguientes: 

8 corresponden a la etapa de los llamados hombres renacuajos. 

1 corresponde a las primeras tentativas de representación gráfica. 

17 corresponden a la etapa de la fase esquemática de transición de

la figura humana. 

29 corresponden a la etapa de la figura humana completa vista de - 

frente. 

4 corresponden a la etapa de transición entre la figura humana vis- 

ta de frente y la figura de perfil. 

Estas etapas se cumplen en el periodo del lenguaje gráfico que en - 

los niños normales se lleva a cabo en la edad preescolar y la figura de per- 

fil se domina en la edad escolar segán los estudios realizados por Roumay elV
Profr. Victor Reyes. 

De acuerdo con el cuadro de elementos descrito por el Profr. Victor

Reyes en niños normales mexicanos, se considera que hay predilección por

el uso de la casa y el árbol en edades de 6 a 14 años. Los resultados de es

ta investigación nos marcan la figura humana como tema predilecto en el dibu

jo libre y 4ste ha sido considerado por los investigadores como la primera - 

figura que el niño normal elige y que a medida que va evolucionando va susti

tuyendo por otras formas de acuerdo con el ambiente en el cual se desenvuel- 

ve. 

Los dibujos libres del Grupo A, en su mayoría no fueron legibles, - 

fue necesaria la intervención del niño para poderlos interpretar, se encon— 

tró una tendencia circular en los trazos, falta de planificación en el dibu- 

jo, no existe manejo adecuado del espacio, ya que no hubo proporción, ni dis

tribución, ni relación correcta en las distintas formas realizadas. Según - 

los trabajos de Lowenfeld estas características corresponden a edades com--- 1. 

prendidas entre 2 y 4 años. 
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Los dibujos libres del Grupo B están representados por figuras li- 

neales y superficiales, estas dos formas que costituyen etapas del dibujo - 

infantil según Ibarra, Griffoi y Painer corresponden a edades de 5 a 6 años. 

Se notó falta de distribución y proporción en las distintas formas

que conponen el dibujo, no predominó el uso de la línea, base, lo cual nos

demuestra la falta de precisión en el uso del espacio. De acuerdo con Lo- 

wenfeld, niños normales que comprenden las edades de este grupo, deben cu

brir los siguientes requisitos en el uso del espacio: aparece la línea base

como primer concepto definido de espacio, hay un descubrimiento de que se - 

es parte del medio, descubrimiento del plano, relleno existente entre la - 

linea de base, comienza a observarse el espacio tridimencional, se disminu- 

ye el tamaño de los objetos distantes. Presencia de la línea de horizonte. 

Las características de ejemplaridad, transparencia, rigidez, dis- 

persión, simetría, yuxtaposición y abatimiento, según presentes aún cuando

se suponen que deben ir desapareciendo progresivamente durante el período - 

escolar, que termina a los 12 años. 

Los dibujos libres del Grupo C han sido representados en forma li- 

neal y de superficie, esta forma de representación es utilizada por niños

normales de 5 a 6 años. 

Hay presencia de línea de base en algunos dibujos 25% no existe - 

proporción, ni simetría, no se establece relaciones ni ubicaciones adecua - 

das de las formas, aún cuando a esta edad cronológica, según los estudios - 

de Lowenfeld, las principales características deben ser dadas por el espa- 

cio tridimensional, se disminuye el tamaño de los objetos distantes, hay - 

presencia de la línea de horizonte, representación de la línea base sólo - 

cuando tiene significación. 

Se hizo el análisis comparativo del dibujo libre con los trabajos

de Lowenfeld y Goodenough por considerarlos más completos. 

En relación con los resultados del uso del color en el Grupo P se

pudo observar una falta de correspondencia entre el color utilizado en la
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representación gráfica y el que deberla tener de acuerdo con los objetos de

la naturaleza. Hubo preferencia para utilizar un solo color en toda la 16mi

na. El color generalmente no sirvió para rellenar superficies. Los niños - 

eligieron colores contrastantes. 

De acuerdo con los trabajos de Lowenfeld el niño normal a esta

edad debe haber descubierto las relaciones entre el color y el objeto. Al

no encontrar esta relación se podría observar una preferencia por el color

que hace que el niño se olvide de la forma, característica encontrada en la

etapa del lenguaje gráfico que se lleva a cabo en la edad preescolar. 

En los resultados del Grupo B referentes al color se observa co--- 

rrespondencia entre el color usado y el perteneciente al color natural de - 

los objetos. Hay preferencia por los colores contrastantes, no se nota com

binación estética de colores, ni creación de matices. 

Según Lowenfield, en niños normales a las edades comprendidas en - 

este grupo, el color es usado de acuerdo con la experiencia subjetiva, aban

donándose así la etapa objetiva, comienzan los cambios del color en relación

con la distancia y estados de ánimo. 

El Grupo C aporta los siguientes resultados, relacionados con el - 

color . Uso de color de acuerdo a esquemas establecidos hay predilección - 

por los colores contrastantes, oscuros y brillantes, a la vista del observa

dor, no se utiliza el matiz. 

Según Lowenfeld de acuerdo a las edades de este grupo; los niños

normales se percatan de los cambios de color en la naturaleza debido a las

distancias. 

El programa para las escuelas primarias de la República mexicana, - 

editado en los años 1972- 1973, nos detalla los siguientes aspectos relacio- 

nados con el dibujo que deben cubrirse en este nivel. 

mes I

Dibujar libremente
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Fries II

Dibujar temas propuestos por los alumnos. 

Hacer dibujos libres de acuerdo con las necesidades del niño. 

Mes III

Ilustrar relatos, fábulas y cuentos. 

Mes IV

Ilustrar de memoria hechos caseros, escolares y de la calle. 

mes V

Dibujar formas conocidas y formas relacionadas con el aprendizaje. 

Mes VI

Ilustrar el calendario cívico con dibujos que representan aconteci- 

mientos importantes. 

mes VII

Hacer sencillos dibujos de adorno

Mes VIII

Participar en los proyectos de decoración de la escuela y el hogar. 

Mes IX

Modelar libremente con plastilina y otros materiales, figuras y ob- 

jetos. 

Este programa se debía cumplir en un año escolar, con niños de 6 a

7 años de edad cronológica, de acuerdo con los resultados obtenidos en este

trabajo podemos darnos cuenta que los niños con disfunci6n cerebral, a esta
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edad, no podrían cumplir con las asignaciones de dicho programa. 

Interpretación Cdlculo.- 

Un análisis comparativo con el programa de Primarias de la Repúbli- 

ca mexicana con los resultados obtenidos en este trabajo, nos demuestra, la

facilidad con que el niño normal adquiere ciertos conceptos numéricos en el

término de un año y la dificultad presentada por los niños anormales compren

didos en edades hasta de 13- 6 años de E. C. y una escolaridad de 2 a 5 años, - 

para cumplir en parte con 41. 

ma: 

El programa de primaria se encuentra detallado en la siguiente for- 

mes I

Contar hasta el 100 muebles y casas de la escuela. 

Ampliar las expresiones de los alumnos al hacer compras primero con

figuras, después con cifras. 

Mes II

Conceptos de mucho, poco, nada, igual, mayor, menor, pequeño, gran- 

de, cerca, lejos, distante, alto. Prácticas de la adición con suman

dos de 2 y 3 con resultados inferiores a 100. 

Representar con figuras los objetos contados para llegar a la expre

sión simbólica. 

Conocer, escribir y leer números primero hasta 10 y después paulati
namente hasta 100. 

Práctica de la adición realizando sumas de 2 a 3 sumandos con resul

tados inferiores a 100. 

mes IV
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Composición y comparación de r: p: rerns para saber cual ? s el mayor y

cual el menor. 

Ideas de unidad y decena

Aprendizaje de los signos: +, -, 

Mes V

Conocimiento de las restas por el procedimiento aditivo, realizando

le operación, con números no mayores de 100. 

Mes VI

Ejercicios y problemas de sumas y restas, con resultados inferiores

a 100. 

Mes VII

Conocimiento de le centena. 

Ejercicios y problemas de suma y resta. 

Con resultados inferiores e 100. 

mes IX

Continuar con ejercicios y problemas de sumas y restas con resulta- 

dos inferiores a 100. 

En el Grupo A encontramos sólo un 10 % de niños cuya escritura de - 

números del 1 al 10 es correcta, un 10 % cuya copia de números del 1 al 10 - 
i

fue correcta y un 30 % nos demuestra incapacidad para representar graficamen

te estos números, lo que nos demuestra una incapacidad marcada para cumplir

con este proceso, en casi todos sus aspectos. 

E1 Grupo 8. 
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Hay manejo de números hasta el 100, únicamente en un 50 %, las su- 

mas con centenas no se llevan a cabo y sólo en un 47 % maneja la decena, un

52 % de los niños esta capacitado para resolver problemas sencillos, no se - 

efectua la operación numérica de restas, división y multiplicación. 

El Grupo C. 

El 60 % de los sujetos logra identificar números hasta el 1000, un

60 % lo escribe en forma correcta. 

Las operaciones numdricas de sumas y restas son manejadas con cente

nas en un 35 % y un 15 % respectivamente. 

La ordenación de series de 2 en 2 con centenas se cumple con satis- 

facción en la mayoría ya que presenta en 80 % y un 30 % hasta el 100 y el - 

50 % respectivamente. 

La ordenación en series de 3 y 4 con centenas presenta un grado - 

mayor de dificultad, lo que nos indica que no hay un manejo ordenado en el - 

uso de las centenas. 

Estableciendo una relación con los temas propuestos en el programa

de primaria para niños normales y los resultados obtenidos en este trabajo, - 

se puede resumir: 

que en el Grupo B y C se podría cumplir en parte con las exigencias

de dicho programa. Sus edades cronológicas estan comprendidas entre 8 y 13- 

6 años, y las de los niños normales que cursan este primer año corresponden

a edades cronológicas de 6 a 7 . 

Interpretación Escritura. - 

Es reconocido por los expertos en diversas publicaciones relaciona- 

das con la enseñanza simultánea de la lectura y escritura, que el niño nor- 

mal adquiere la madurez necesaria para poder cumplir con esta función entre

los 5 y medio años y 6 . 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo y relaciona

dos con la escritura podemos darnos cuenta que el niño con disfunción cere-- 

bral, inicia este aprendizaje a partir de los 8 y 9 años de edad. 

El programa de educación primaria de la República mexicana marca un

año para lograr este aprendizaje, distribuido de la siguiente manera: 

mes I

Lectura

Enseñanza de las vocales y las - 

Escritura

Ejercicios para obtener relajación - 

consonantes. muscular. 

Mes II

Visualización de palabras, frases Letras minúsculas y mayúsculas agrupa

y oraciones que se presentaron - das de acuerdo a la similitud de ras - 

progresivamente. gos. 

Mes III

Análisis de las oraciones en pala Alfabetos de mayúsculas y minúsculas, 

bras y de las palabras en sílabas. números y signos de puntuación. 

Mes IV

Información de palabras y de fra- Palabras y oraciones. 

ses nuevas. 

mes V

Mecanización de la lectura para - 

afirmarla. 

Mes VI

Comprensión de la lectura: inter - 

Ejercicios de escritura, copia y dic- 

tado. 

Ejercicios de copia y dictado. 
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Lectura Escritura

pretación de órdenes, sencillas, ca- Ejercicios de ccpia y dictado. 
nevas, complementos de dibujo. 

Mes VII

Interpretación de órdenes sencillas. Ejercicios de escritura copia y dicta
do. 

mes VIII

Mecanización de le lectura para -- Ejercicios de escritura, copia y dic- 
afirmarla. tado. 

Mes IX

Mecanización de le lectura para Ejercicios de escritura, copia y dic- 

afirmarla tadc. 

Ejercicios de comprensión de la lec

tura. 

Los niños que pueden cumplir con este programa escolar y que no han
o` recido problemas en su aprendizaje, serán promovidos a un 2o. grado. Los

que hayan presentado dificultad por asimilarlo no son promovidos, y general- 

mente al reincidir en la reprobación son enviados a Escuelas de Educación - 

Especial donde encontramos como ya se ha visto en los resultados del trabajo

una marcada tendencia a no cumplir con el código que exige la escritura, pa- 

ra que un mensaje se pueda leer y concurren generalmente en las siguientes - 
alteraciones: 

Agregan rasgos en le escritura. 

Presentan imógen en espejo. 

Presentan omisión de letras. 

Presentan aumento de letras. 



58

Presentan sustitución de letras. 

Cambio en el orden de las letras. 

Unión de palabras. 

Se observa además una deficiente claridad en el trazo, en le limpie

za, en el paralelismo en la escritura, en la uniformidad en el tamaño de las

letras, y en la inclinación adecuada de las palabras. 

En resumen se puede percibir que si bien el niño normal cumple con

el programa de Educación Primaria en un año escolar el niño con disfunción - 

cerebral, logrará desarrollarla parcialmente en 4 años escolares aproximada- 

mente ( y no avanzará). 

Conclusiones

De los resultados de este estudio podemos concluir que: 

a.- La capacidad intelectual del niño con disfunción cerebral es - 

deficiente, debido a que se encuentran alteradas las funciones

que hacen manifiesta, esta capacidad, como son la atención, a- 

prendizaje, memoria, capacidad neuromotriz y lenguaje. 

b.- La deficiente capacidad intelectual del niño con disfunción ce

rebral afecta su capacidad de expresión gráfica, que es la que

permite la composición de una forma dentro de cierto limite de

tiempo y edades ya establecidas; Su capacidad de Lenguaje, que

le permitirá manifestar lo que siente o piensa; Su capacidad

para la escritura, que requiere del manejo de representaciones

convencionales, letras o palabras. 

c.- El niño con disfunción cerebral, presentará déficit en el dese

rrollo del conocimiento aritmético, ya que la alteración de sus

unciones no le permitiré le asimilación de nociones espacio -- 
temporales, como secuencia, orden y lugar, previas a le reali- 
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zación del cálculo. 

d.- Fl niño con disfunción cerebral presentará pérdida en el con-- 

trol emotivo, lo cual entorpece el proceso de traducción inte- 

lectual de sus motivos o circunstancias, así como la represen- 

tación estable de las situaciones o cosas. 

e.- La capacidad intelectual del niño con disfunción cerebral influ
ye en las alteraciones de su comportamiento, resultado de la - 

pérdida de la actividad integrativa del sistema Nervinsr.. Por

lo que la atención requerida para habilitar adecuadamente a los

niños con Disfunción Cerebral requiere de un equipo interdici- 

plinario: neurólogo, maestro, terapeuta físico, trabajadora - 

social. 

F1 trabajo del psicólogo dentro de este equipo consiste en: 

a.- Contribuir a un mejor ajuste familiar: 

Por medio de orientaciones individuales y colectivas a padres

de familia, sobre temas relacionados con la formación y educa- 

ción del niño, buscando de esta manera una continuidad entre - 

la labor escolar y la del hogar. 

b.- Realizar pláticas individuales y de grupo con padres que ten- 

gan problemas afines, provocados por el conjunto de sentimien- 

tos adversos que le ocasiona un hijo con disfunción cerebral. 

Buscar el acercamiento de padres de familia, con el objeto de

tener un conocimiento más exacto de los problemas que tuvieran

origen en el seno familiar y repercutieran en la actividad es- 

colar de los niños. 

c.- Adecuar el plan pedagógico: 

F1 psicólogo, como conocedor de las distintas teorías que abar

ca el procesa evolutivo del niño, podrá participar en la elabo

ración de los diferentes programas de actividades. Por medio
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de la cuantificación intelectual podrá colaborar en la clasifi
cación de grupos, tomando en cuenta su edad cronológica y men- 

tal, con el propósito de obtener mejores resultados en su apto

vechamiento escolar. 

Analizar los diferentes aspectos que proporcionen las pruebas

mentales como san las de: razonamiento, juicio, abstracción, - 

memoria, lenguaje, coordinación motriz, etc., a fin de aportar

datos que puedieran ser de utilidad en la práctica pedagógica. 

Participar activamente en el grupo a fin de registrar los da -- 

tos, que pudiera proporcionar el trabajo académico, para eva-- 

luar resultados y aplicarlos en la organización de planes de - 
estudio. 

Estudiar los problemas de índole emocional que se presenten, - 

como pudiera ser la dificultad para establecer y mantener rela

ciones interpersonales satisfactorias con los compañeros y ma- 

estros, conducta y sentimientos no apropiadas en situaciones co

rrientes, persistencia depresiva, formas de perseverancia en - 

vez de conductas flexibles, etc., ccn el propósito de buscar so

luciones conjuntas con los demás miembros del equipo interdici- 

plinario que favorecieran la actividad pedagógica. 

d.- Realizar terapia de juego. 

Por medio de la elaboración de un plan de trabajo sobre dibujo

libre en el que se incluya la formación de periódicos murales, - 

murales infantiles, concursos, ilustraciones sobre temas rela-- 

cionados con las necesidades del niño y su educación. Este pro

grama además de cumplir las funciones de la terapia de juego, - 

lograría alcanzar el dominio de la forma, el tamaño y el espa--- 

cio, y nos brindaría información sobre aspectos familiares que
el niño pudiera proyectar. 

Otro aspecto de la terapia de juegos serian las rondas y juegos
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organizados, que se aprcvecharían para dar al niño un tipo de - 

información neuromotriz. 

Limitaciones del estudio. 

1.- Un tratamiento estadístico más amplio. 

2.- Haber establecido grupos centrales con niños normales a fin

de lograr comparaciones más objetivas. 

3.- Ampliación sobre cada tema a tratar. 

4.- Haber realizado un estudio vertical. 

Sugerencias para futuras investigaciones. 

Realizar con los mismos aspectos un estudio vertical. 

Buscar la correlación entre los resultados de las pruebas mentales, 

y los obtenidos en los aspectos pedagógicos. 

Realizar investigaciones verticales acerca de los efectos del color

aplicados a ejercicios de escritura y cálculo. 

Efectuar trabajos comparativos entre niños normales y niños con dis- 

función cerebral y establecer correlaciones de acuerdo a su edad - 

cronológica. 

Realizar investigaciones comparativas acerca de los resultados peda

gógicos con niños sometidos a Actividad Cinesiológica y niños que - 

no cumplan con este procedimiento dentro de la Educación Especial. 

Buscar la correlación entre los diversos aspectos gráficos, dibujo, 

escritura de palabras y escritura de números. 
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