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TESIS DE MADUREZ CONCEP7VAL. DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUALES 

RESUMEN 

El propósito general de esta tesis fue encontrar la 
relación que cxis te entre la madurez conceptual y la práctica 
de la gimnasia oUmplca, tomando en cuenta las diferencias 
sexuales. Se trabajó con niños y niñas de 7 a 12 años, 
utilizando para ello un muestreo no probabitrsticopor cuota, 
en donde se apareó a 100 sujetos que practicaran gimnasia 
ol!mpica (29 niños y 71 niñas) con 100 que no practicaran 
deporte alguno, manteniendo constantes las variables de 
edad, grado escolar y tipo de escuela. Para lo cual se trabajó 
con la prueba de Madurez Conceptual de Harris
Goodenough. Se utilizó un diseño factorial de 2 x 2, en donde 
nuestras variables independientes fueron la práctica de la 
gimnasia y el sexo y la variable dependiente fue la Madurez 
conceptual. 
Se encontró que los deportistas obtienen un puntaje 
promedio de madurez conceptual ligeramente más alto que 
los no deportistas. Por otro lado, observamos que los 
hombres tienen un pontaje más alto que las mujeres, aunque 
esta diferencia es núnima. Al comparar por grupos de edad. 
a los 11 años hubo diferencias significativas al comparar a 
los niños que practicaban deporte con los niños y niñas que 
no practicaban deporte. También a los 12 años al comparar 
nif\os deportistas y no deportistas se encontraron diferencias 
significativas. En los demás rangos de edad no se 
encontraron diferencias significativas. Comparando a los 
sujetos por tipo de escuela se encontraron puntnjes 
ligeramente más elevados para los niños deportistas que 
asisUan a escuela particular en compáración con los niños 
deportistas de escuela oficial y los no deportistas de escuela 
particular. No se encontraron diferencias significativas al 
comparar los grupos por el tiempo de práctica de gimnasia. 
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TESIS DE MADUREZ CONCEPTUAi.. DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUALES 

INTRODUCCION 

Por mucho tiempo Ja Psicologla ha venido preocupándose por el estudio del desarrollo del ser 

humano. A través de diversas investigaciones se han tratado de esclarecer aquellos factores que 
influyen en el crecimiento y buen desarrollo. Sin embargo, a pesar de que en algunos estudios se 

han mencionado como causas la alimentación, herencia, etc., son pocos aquellos que consideran 

el Deporte (enfocado como facilitador de un buen desarrollo ffsico) como factor de considerable 

importancia en el desarroJio psicológico. 

Retrospectivamente, encontramos que la humanidad siempre ha practicado algún deporte, aún 

cuando al hacerlo, no se consideraba entonces como tal. 

Por otro lado, cabe recordar que el hombre es un ente integral, en donde se hallan íntimamente 

relacionadas las áreas Psfquica, Biológica y Social, por lo cual es difícil que se pueda enfocar uno 

solo de estos aspectos sin considerar los restantes. 

La Psicología, como ciencia que se aboca al estudio de los procesos mentales superiores, no puede 

dejar de lado estudiar cómo repercute un buen desarrollo ffsico en el desarrollo mental. Asimismo, 

no se ha dado la debida importancia en México a lo que llamarlamos Psicología del Deporte y qué 

tanto contribuiría en temas tales como Personalidad, Aprendizaje, Agresión, Concepto de sr 

mismo, Autoestima, Percepción, Factores Sociales (competencia, liderazgo, cooperación, 

cohesión, membresfa, etcétera), entre otros. 

En un intento por vincular Ja Psicologfa con el Deporte y tratando de esclarecer algún factor que 

influya en el desarrollo infantil, en el presente estudio investigaremos como se relaciona el deporte 

con Ja madurez conceptual, utilizando para ello Ja prueba del dibujo de la figura humana de 

Harris-Goodenough. 
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TESIS DE MADUREZ CONCEP7TJAL, DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUALES 

l. DESARROLW PSICOLOGICO DEL Nli'!O. 

El ser humano nunca es estático. Desde el momento en que es concebido hasta el de su muerte, 

está sufriendo cambios constantes. En toda edad, algunos de estos cambios se hallan justo en su 

comienzo, otros alcanzan su clfmax y otros van declinando. 

Durante la infancia los niños muestran un desarrollo sorprendente en diversas áreas. El tamañ.o 

del cuerpo es la manifestación más evidente del crecinUento físico, aunque las partes internas del 

cuerpo, como los huesos, el corazón, los pulmones y el Sistema Nervioso, también crecen muy 

rápidamente; a su vez, este crecimiento conduce a la afinación de las aptitudes perccptuaies y 

motrices (Sarafino y Armstrong, 1988). 

Aún cuando mucha gente use los términos de desarrollo y crecimiento como sinónimos, en realidad 

son diferentes. 

Crecimiento se refiere a cambios cuantitativos ·aumento de tamaño y de estructura·. Desarrollo, 

se refiere a aquellos cambios que son de naturaleza cualitativa, dichos cambios son progresivos, 

ordenados y coherentes que llevan hacia la madurez. (Hurlock, 1977). 

Et desarrollo es un proceso complejo de integración de muchas estructuras y funciones. Por esta 

integración, cada cambio depende del que le precedió y, a su vez, influye sobre el que le sigue. 

La "madurez" marca el final del crecimiento y desarrollo. Se caracteriza por el ténnino de los 

cambios estructurales y el logro de funcionar física y mentalmente de un modo característico. Si 

cada cambio acerca al niño a la meta final de la madurez. también sirve como indicador de los 

progresos que está consiguiendo a lo largo del camino. En algunos aspectos del desarrollo, la 

madurez (en la estructura y en la función) se produce en una edad bastante temprana, mientras 

que en otros llega más tarde. 

El desarrollo es influfdo de modos distintos por tipos diferentes de cambios. El crecimiento y el 

desarrollo no son simplemente cambios de tamai\o ffsico o de proporciones del cuerpo. Se 

producen cambios casi en todos los procesos en el interior y el exterior del ser humano. 

A continuación se menciona la gama de objetos y experiencias a las que, según Hurlock. responde 

la persona en crecimiento; a su fuerza, velocidad y habilidad motora cada vez mayores; a su 

creciente capacidad intelectual y de resolución de problemas; a su mayor facilidad para usar el 

lenguaje y para comunicarse con los demás; a su vida social cada vez más rica con su trama de 

interrrelaciones; a sus nuevos intereses, actividades y valores. Desde la dependencia de la infancia 

la persona se mueve hacia la madurez y la responsabilidad de la vida adulta. Mientras que algunos 

de los cambios que se producen con el desarrollo son antagonistas, otros guardan relación entre sr. 
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TESIS DE MADUREZ CONCEPTUAL. DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUALES 

Esto puede verse en los cambios de tamaño y proporciones. El aumento de tamaño corporal va 

acompañado de modificaciones de composición del cuerpo. 

El desarrollo tanto físico como mental, no es un proceso uniforme. Su máxima rapidez se presenta 

durante los nueve meses antes del nacimiento. El desarrollo es extremadamente rápido durante la 

primera infancia hasta la edad de los tres años. Entre los tres y los seis ai'l.os de edad, el niño continúa 

creciendo rápidamente, aunque no tanto como en los tres ni\os precedentes. Desde la edad de los 

seis años aproximadamente, hasta poco antes de la adolescencia, el desarrollo se vuelve aJgo más 

lento. Entonces, hay un brote de crecimiento rápido que volverá a retardarse de nuevo al cabo de 

dm o trc~ años, a1 aproximarse la madurez. 

Entre los 5 y los 10 ai'ms, los niños crecen 23 cm. en promedio (Rauh y cols., citado en Ncwman, B. 

y Newman, P., 1983), y son ligeramente más pesados que las niñas al final de esta etapa; las 

proporciones del cuerpo cambian, acercándose a las del adulto; las capacidades motoras mejoran 

enormemente en este período; aumenta la rapidez, la fuerza y la coordinación. Nin.os y niñas 

participan activamente en deportes y su jamada escalares de 5 horas; uno de los retos más 

importantes que se les presenta a los niños en este período, es aprender a estarse quietos, atentos, 

sin movimientos de locomoción durante largos períodos. No resulta sorprendente que los cambios 

sociales y emocionales de este período est~n íntimamente relacionados con las facultades 

ampliadas que el niño tiene de comprender el mundo. Surge un espíritu de curiosidad e 

investigación que abarca todas las áreas de experiencia. Los niños quieren saber cómo son las cosas, 

y por qué son como son. Por medio de la investigación, de la experimentación y del cuestionamiento, 

los niños llegan al otro problema que consiste en descubrir que algunas experiencias y ciertas 

informaciones, están más allá de lo que se puede obtener. 

Los chicos descubren un enorme placer en la adquisición de habilidades. Intimamente ligado con 

la autonomía, los niños no únicamente desean hacer las cosas en forma independiente, sino también 

quieren hacerlo bien. Comienzan a tener criterios de calidad para su propia actuación y para la de 

sus compañeros. Cuando el fracal\o en tareas escolares les acarrea una evaluación negativa de 

maestros, compañeros o de ellos mismos, eso puede crear una actitud negativa para intentar nuevas 

cosas. El entusiasmo por adquirir nuevas capacidades, rápidamente se convierte en un esceptisismo 

para intentar actividades no conocidas; esto muchas veces se manifiesta en una cierta apatfa o 

aburrimiento de los niños en los últimos afias de primaria, cuando ya no representan reto las 

capacidades adquiridas, pero no les interesa arriesgarse a fracasar en nuevos campos. 
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Y DIFERENCIAS SEXUALES 

Entre los 11 y los 13 años, la mayor parte de los niños comienzan a tener los cambios físicos de la 

pubertad, pero mucho más importante que su estatura o peso, para el niño o niña de esta edad, es 

su nivel de maduración. 

Hay una gran variación en el momento en que comienza la pubertad para los niños y para las ni nas, 

y también en la duración del período en que se dan los cambios. Algunos niños pueden 

experimentar cambios durante seis aftas, mientras que otros tienen todo el proceso en año y medio. 

En esta etapa, los hombres comienzan a mostrar mayores capacidades para la actividad física. 

Generalmente los niilos corren más deprisa, saltan más y lanzan objetos más lejos que las niñas. 

Estas diferencias pueden explicarse en parte por las diferencias que hay en el desarrollo de la 

musculatura, por el peso y el tamaño, y en parte por las normas culturales de que los hombres son 

mejores en atletismo que las mujeres. Los niños tienen pocas enfermedades y les preocupa mucho 

el acné y la obesidad (Newman, B. y Newman, P., 1983). 

El niño pequefio puede no darse cuenta de que está creciendo y cambiando, sin embargo, los ninos 

mayores tienen consciencia de sus modificaciones. OJando los cambios son rápidos, el nin.o se ve 

constantemente obligado a rectificar sus formas de coordinación visomotora. 

El desarrollo de rasgos físicos y psicológicos proviene en parte de una maduración intrínseca de 

aquellos rasgos y en parte del ejercicio y la experiencia por parte del individuo. La maduración 

intrínseca es el despliegue de rasgos potencialmente presentes en el individuo y que son resultantes 

de su dote hereditaria. 

El desarrollo depende no sólo de lali dotes hereditarias sino más bien de la interacción entre estas 

dotes y las fuerzas sociales y culturales del medio ambiente. (Hurlock, 1977) 

Los estudios intelectuales han arrojado pruebas de que hay prácticas culturales que influyen en 

aspectos tales como son la cantidad de estimulación física y social que reciben los niños de sus 

padres y otros adultos. Laestimulación asu vez, influye en el desarrollo ffsico y social. Según parece, 

también las características físicas de los niños (entre ellas las genéticas) tienen efecto en las 

prácticas culturales y de paternidad. Tumbién la desnutrición desempeña un papel importanie en 

el desarrollo de los infantes puesto que es un factor que produce diferencias importantes en el 

desarrollo de los mismos (McCandless yTrotter, 1984). 

Todo aprendizaje y adaptación9 tanto físico como mental, queda limitado por propiedades 

inherentes del organismo. 

La Psicología del desarrollo se especializa en el estudio del curso de las interacciones entre la 

conducta y los eventos ambientales. En otras palabras, está interesada en las variables históricas 
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}" DIFERENCIAS SEXUALES 

que influyen en la conducta, es decir, en el efecto de las interacciones pasadas sobre las 

interacciones presentes (Bijou,1969). 

En los primeros días de la Psicología del niño había una tendencia a aceptar la creencia popular de 

que una persona puede hacer o superar todo lo que quiera, siempre y cuando desee trabajar 

fuertemente y se le de la oportunidad. Esta exageración de la influencia de la enseñanza ha sido 

abandonada gradualmente conforme los estudios sobre lo inteligencia, las aptitudes y el 

crecimiento físico: han revelado diferencias de capacidad que, en gran medida, son inmunes frente 

a las influencias ambientales. A pesar del hecho de que hay límites de maduración, hay pruebas de 

que son pocas las gentes que llegan a alcanzar sus límites. En consecuencia, es preciso que las 

capacidades innatas sean estimuladas por factores ambientales. Si un nino crece en un medio 

ambiente carente de oportunidades aducativas y culturales, su desarrollo físico y mental es probable 

que quede retrasado. 

Quizá el punto más significativo sobre Ja interrelación entre maduración y aprendizaje es que la 

eficacia del aprendizaje depende de su correcto ajuste conforme al tiempo. 

El aprendizaje, tanto en la esfera intelectual, social, como motora. se consigue de modo óptimo 

cuando lo que se ofrece en la educación se ajusta al tiempo, al estado de disposición o madurez del 

niño. No está claramente determinada la edad en que tiene lugar la maduración de funciones 

mentales y físicas diferentes. Debido a las variaciones individuales, sería imposible establecer una 

edad específica correcta para todos los niños (Blum1 citado en Hurlock1 1977). 

Toda especie, animal o humana, se ajusta a un patrón de desarrollo particular. Los estudios 

genéticos de niños han demostrado que el desarrollo de la conducta se ajusta también a una nonna 

y que esta norma es iníluida relativamente poco por la experiencia. 

El desarrollo es continuo desde el momento de la concepción hasta Ja muerte, pero se produce con 

velocidades diferentes: unas veces lentamente y otras, con rapidez. Cada niño se desarrolla a su 

propia velocidad y alcanza su nivel de madurez a su propia edad. 

Como el desarrollo es influido por el medio ambiente, lo mismo que por los potenciales 

hereditarios, las condiciones ambientales desfavorables pueden alterar el patrón predecible de 

modo temporal o permanente. Cuando hay desviaciones de la forma normal de desarrollo físico, 

generalmente hay también desviaciones en el desarrollo psicológico (Hurlock, 1977). La mala 

salud, nutrición inadecuada, privación emocional, falta de incentivo para aprender y muchos otros 

factores pueden retrasar la velocidad normal. A no ser que estos factores persistan durante un largo 

perrada de tiempo, su influencia, generalmente, no es más que temporal. 
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Si bien el patrón de desarrollo es similar en todos los niños, cada uno de ellos se ajusta de su fonna 

peculiar y con su velocidad propia a un patrón predecible. En consecuenci~ todos los niños no 

alcanzan el mismo punto de desarrollo a la misma edad. 

La conducta de un niño a una determinada edad está caracterizada en parte, por su propia 

individualidad básica y en parte, por el patrón correspondiente a su nivel de edad. 

El aprendizaje representa un papel cada vez más dominante confonne el nifio va creciendo; la 

fonna de su desarrollo puede controlarse y dirigirse según canales que lleguen a una buena 

adaptación. 

Teniendo en cuenta la edad cronológica de un niño, cabría preguntarse si un adelanto o un retraso 

en el desarrollo de la estructura física origina necesariamente el mismo adelanto o retraso en el 

desarrollo de la estructura psíquica, esto es, que si ¿Existe una relación (y cuál es ella), entre la 

inteligencia de un escolar y su desarrollo fisiológico?. 

Colin (1974). menciona que existe un paralelismo entre el desarrollo físico y el desarrollo 

psicológico, por lo cual, los nifios adelantados para el primero, lo estarán también para el segundo. 

Esto lo justifica dado que el trabajo intelectual exige atención y esfuerzo y voluntad, las cuales 

dependen del estado del organismo; de tal modo, que el viejo adagio sigue siendo cierto: "mente 

sana en aierpo sano". La relación supuesta entre el desarrolllo fisiológico y el desarrollo mental, 

existe; el estudio del desarrollo ftsiológico es el prefacio necesario de toda psicologfa del niilo. 

Como lo hace notar Bourjade (citado en Colin, 1974, p~g. 32). "las posibilidades mentales del nifio, 

se constituyen según el orden de formación de los centros nerviosos", que en primer lugar dependen 

del crecimiento. Para proporcionar el esfuerzo intelectual exigido de un nifio a sus fuerzas, es 

necesario tener siempre en cuenta cierta maduración anatomofisiológica del organismo. He de 

aquí la importancia que se debe conceder a las condiciones generales del crecimiento y a todos los 

factores que lo favorecen. 

El desarrollo de las habilidades motoras es resultado de la interacción entre los procesos de 

maduración y aprendizaje. El desarrollo cognitivo depende de la maduración permanente de los 

sistemas de percepción del niño, durante algunos afias después de la infancia. A través de los 

procesos cognoscitivos los nifios conocen y comprenden el mundo; esto es, pueden percibir hechos 

ambientales, interpretar y organizar la información generada y retener esa información en la 

memoria. En sus manifestaciones más complejas, el proceso cognoscitivo comprende el conjunto 

de procesos mediante los cuales imaginamos, pensamos, razonamos y concebimos soluciones de 

problemas. 
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Los conceptos ayudan a los niftos a dotar de sentido a la inmensa cantidad de información que 

proviene del mundo exterior, y así percibir las relaciones existentes entre objetos y sucesos, que 

antes parecfan no tener ninguna relación. La adquisición de un concepto se explica primero, 

mediante el hecho de que el ser humano percibe las características que diferencían a un objeto de 

otro (Sarafino y Armstrong, 1988). 
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11. PRUEBA DE MADUREZ CONCEPTUAL DE HARRIS·GOODENOUGH 

El experimento realizado por Goodenough tuvo como objetivo precisar en qué medida el 

desarrollo intelectual condiciona Ja naturaleza de los dibujos que los niños realizan en sus primeros 

afias. Algunas investigaciones anteriores sugerfan ya que tales dibujos suministran un vaJioso 

indicio de la índole y organización del proceso mental del niño, y que, de esa suerte, iluminan 

determinadas características de la evolución mental. La mayoría de aquellos estudios se llevaron 

a cabo entre los años 1895 y 1915; sin embargo, hasta el presente ninguno suministra un medio 

objetivo para catalogar aquellas características para discriminar entre las diferencias debidas a la 

inteligencia y las condicionadas por otros factores. A pesar de las investigaciones hechas sobre 

inteligencia en donde se comenzaron a utilizar las estadísticas ·que tenfan muchas limitaciones-, 

los primeros investigadores pudieron demostrar con bastante seguridad que los dibujos realizados 

por los pequeños reconocen más bien un origen intelectual, que una intención estética; que se 

determina más por el desarrollo intelectual que por Ja imaginación visual o Ja habilidad manual. 

Reiteradas experiencias han probado la veracidad de esta observación: "El nin o más que Jo que ve, 

dibuja lo que sabe" (Goodenuogh, 1974). 

De la confrontación que hizo Goodenough de los hallazgos de los distintos investigadores cuyos 

trabajos cita, desprende las condiciones siguientes: 

J. En los niños pequeños existe, aparentemente, una íntima relación entre inteligencia y desarrollo 

conceptual, tal como lo atestigüa el dibujo. 2. Más que un medio de crear belleza, dibujar es para 

el niño, primordialmente, una fonna de expresión. un lenguaje. 

3. Al comienzo el nino dibuja Jo que sabe y no lo que percibe. Luego alcanza un período en el que 

intenta representar los objetos tal como los ve, La transición entre ambos estadías constituye un 

proceso continuo y gradual. 

4. La base ideoplástica del dibujo infantil se manifiesta más claramente en las proposiciones 

relativas asignadas a las partes por separado: el nifto exagera el tamaño de los ftems que considera 

importantes e interesantes, y subordina u omite otros. 

S. Todos los investigadores del mundo coinciden en que el orden evolutivo en el dibujo es 

notablemente constante independientemente de los antecedentes sociales de Jos niños, y sea que 

se considere la forma de representación de cada !tem en un dibujo o el orden en que ésos !tems 

comienzan a desaparecer. Lo dicho vale muy especialmente en lo tocante a la figura humana, 

probablemente a causa de su universal familiaridad. 
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6. Los dibujos iniciales de los niños consisten, casi íntegramente, en lo que podría llamarse una 

enumeración gráfica de los ftems. Las ideas de número, de proporción relativa de las partes y de 

la relación espacial, son unilaterales en el desarrollo. 

7. Cuando los niños pequeños dibujan objetos presentes ante ellos, muy poco o nada se ajusta a los 

modelos, y su copia tal vez no diferirá mucho de la misma figura dibujada de memoria. 

8. Los dibujos de niños subnormales y los de los niños normales pequeños se asemeja en la ausencia 

de detalles y en su defectuoso sentido de la proporción. No obstante, a menudo exhiben diferencias 

cualitativas, en especial a lo que hace a la relación recíproca de las diversas partes del dibujo, 

características muy primitivas con otras bastante maduras. 

9. Los niños de mentalidad inferior suelen copiar bien, pero rara vez hacen buenos dibujos 

originales; y a la inversa. el niño que demuestra una auténtica capacidad artística creadora 

probablemente acusará un alto nivel en su capacidad mental general. 

10. Los investigadores discrepan cuandó se trata de establecer las relaciones entre los dibujos 

infantiles y los de razas prehistórica'i o primitivas. Mientra'i no se lleve a cabo un estudio más 

cuidadoso de los diversos factores concurrentes en ésa comparación, la legiti~idad de las 

conclusiones a las que se arribe serán muy dudosas. 

11. Con referencia al sexo, algunas investigaciones1 especialmente de Korschensteines e Ivanoff 

(citado en Goodenough, 1974), consignan notables diferencias que por lo general, favorecen a los 

varones. 

12. Hasta los 10 años aproximadamente, Jos niños prefieren para sus dibujos el tema de la figura 

humana a cualquier otro. 

Los estudios revisados por Goodenough sobre dibujos demuestran con suficiente claridad que la 

índole y contenido de los dibujos infantiles dependen primariamente del desarrollo intelectual. 

El método de enfoque utilizado por el test de Goodenough se caracterizó por: 

l. No se admitió decisión arbitraria por lo que constituye a no mérito intelectual de un dibujo. 

2. Se han desechado en forma radical los modelos artísticos. 3. En lo que se refiere a la evaluación, 

se trató por todos los medios de eliminar los elementos subjetivos. Cada característica considerada 

se ha definido, pues, en los términos más objetivos posibles. 

4. A fin de establecer normas y como base de determinación de la validez de Ja prueba, se adoptó 

un doble criterio para juzgar el desarrollo mental: La edad cronológica y el grado de escolaridad. 

Además, toda vez que resultó conveniente, se usaron criterios complementarios. 
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S. Se eligió desde un comienzo y se adoptó en adelante, un tema tipo para el dibujo. Sin embargo, 

a objeto de permitir la mayor libertad posible en la realización de la tarea. no se añadieron otras 

especificaciones acerca de cómo podría resolverse el dibujo. 

Para establecer el tema del dibujo, se consideró que debería reunir las condiciones siguientes: 

1. Tratarse de algo igualmente familiar a todos los niños; ésto es, que la situación presentada sea 

completamente nueva o que los demás temas, cualesquiera que sean, deberán haber tenido igual 

oportunidad para hacerse familiares. La última circunstancia. al menos para niftos muy pequeños, 

tal vez sea la más propicia. pues torna menos probable la confusión mental y, según lo demuestran 

estas conclusiones, tiene la ventaja adicional de medir el factor aprendizaje. 

2. Presentar la menor variabilidad posible en sus características esenciales. 

3. Ser en sus líneas generales, lo bastante simple como para que inclusive los niños muy pequeños 

pudiesen afrontarlo, y a la par, lo suficientemente complicado en su detalle como para que pudiese 

medir las capacidades del adulto. 

4. Ser de atractivo e interés univers3les, con el objeto de mantener un espíritu adecuado entre los 

niños a quienes se administra el test. 

La figura humana es el tema que evidentemente satisface en mayor grado todos éstos requisitos. 

nas ciertas circunstancias se concluyó que, dada la mayor uniformidad de Ja vestimenta masculina, 

"un hombre" es un tema más conveniente para el test que "una mujer" o "un niño". Por tal razón "un 

hombre", fue finalmente el tema que se escogió. 

En cuanto a la iníluencia del talento artístico sobre el punta je, se encontró que el examen de dibujos 

con puntajes de cifras extraordinariamente elevadas, hace pensar que un agudo poder de la 

observación anaHtica y una buena memoria de detalles son factores más decisivos en la 

determinación de Jos puntajes altos que la capacidad artfstica. 

En sus observaciones durante la construcción dC J~'u prueba, Goodenough concluyó también que 

para niños desde S hasta por lo menos 10 años, el dibujo proporciona útil información acerca del 

acervo conceptual. Durante la tarea del niño dibujante se ponen en acción sus capacidades 

asociativas, analíticas, el grado de memoria de detalle, habilidades de abstracción, de adaptación, 

etc. A esto se agrega. dada la naturaleza de la tarea, evidencias sobre la coordinación visomotriz. 

Tumbién concluye que el niño, al dibujar lo que se le pide, realiza una serie de procesos mentales 

que a simple vista nos pasan desapercibidos. Debe, en primer lugar, ejercitar la capacidad de 

representar gráficamente algo que pertenece a su experiencia real: reproducir un objeto cuyos 

componentes debe sintetizar de tal forma que incluya aquellos que considere distintivos en él. El 

componente espacial, es decir, la representación en el papel del dibujo, es mencionado por la autora 
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como indicio importante que expresa el niño mediante su ejecución. Aún más complejo que lo 

anterior, el niño debe ser capaz, en cierto grado, de realizar una abstracción consistente en la unión 

de rasgos característicos a representar, conciliados con su propio concepto del tema pedido. 

Aunque la autora, en forma deliberada supo escoger un estfmulo que permitiera poca variabilidad 

entre uno y otro dibujo, intuyó que Ja cantidad, gradación, nivel y eficiencia con que el sujeto 

utilizara los procesos mentales y habilidades propias, variaría en gran medida en relación a los 

siguientes factores: edad, capacidad intelectual, adaptabilidad, sociabilidad y equilibrio mental. 

Estas consideraciones Jlevaron a Goodenough a la convicción de que la tarea de dibujar un hombre, 

como ya dijimos, venía a constituir una buena estimación de la inteligencia infantil. La escala fue 

construida, por tanto, con base en detalles cuya presencia dan como resultado la cuantificación de 

un total llamado puntaje crudo o caJificación original (suma de ftems correctamente 

representados). Este primer puntaje es asociado directamente a In edad cronológica por medio de 

las tablas correspondientes que arrojan o permiten la transformación de este puntaje a edad mental. 

Finalmente, de acuerdo a la técnica imperante en la época en que surgió el test, se utiliza la fórmula 

de W. Stem, para obtener el nivel intelectual: edad mental x 100 

edad cronológica 

El Goodenough más que indicar la capacidad de aprender, hace referencia a lo que el nifto ha 

aprendido en su medio ambiente; así, si la estimulación educativa ha sido basta y adecuada el niño 

tendrá los suficientes conocimientos para responder satisfactoriamente al test (Canudas, 1976). 

En una investigación realizada por Ahumada R. y Dfaz-Guerrero R. en 1967, se encontró que al 

hacer una correlación entre las pruebas del WISC y el Goodenough, la correlación con el 

coeficiente de ejecución es más alta que la obtenida con el verbal, y la correlación con el coeficiente 

intelectual total es significativa pero baja. Se obtuvo también en las conclusiones que el 

Goodenough no es un buen instrumento para darnos una medida de inteligencia global, pero 

diferencía bien respecto al desarrollo infantiJ, en donde tiene altas correlaciones con el WISC en 

este mismo punto. 

Se obtuvieron correlaciones altas en información (.72), vocabulario (.68) y aritmética (.66). En la 

parte de ejecución, por lo general fueron altus. 

Dale Harris adopta la posición más congruente ante el problema que implica el medir la 

inte1igencia en forma general: considera las aptitudes o potencialidades en constante desarrollo. 

Sus investigaciones se dirigen a una pequeña parte del desarrollo infantil, esto es, el desarrollo 

intelectual al que él prefiere denominar "Madurez Intelectual" o "Madurez Conceptual". Advierte 
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Harris que sus observaciones sobre el desarrollo no se refieren a capacidades innatas, sino 

precisamente a aquellos adelantos concomitantes aJ crecimiento, y por tanto, Jos que derivan del 

proceso de aprendizaje. Se concibe en esta posición teórica a lns aptitudes, como recursos para 

aumentar posibilidades de respuestas. Estas respuestas proporcionan puntos distintivos del 

individuo, y no como pudiera pensarse por el efecto de la práctica y el aprendizaje, que fuesen 

tendientes a igualar las posibilidades entre el rendimiento de uno y otro sujeto. 

Harris, siguiendo a Goodenough, nos esta indicando implícitamente Ja forma en que por medio de 

un sencillo test es posible detectar algunas de las manifestaciones del desarrollo conceptual y situar 

al sujeto comparntivamcnte con el desarrollo conceptual estadísticamente esperado a su edad. 

La hipótesis de Harris, como Ja de Goodenough, se concentra en la afirmación de que el test de 

dibujo mide principalmente las aptitudes del niflo para formar conceptos. Es decir, que aJ realizar 

el dibujo de un ser humano, el sujeto proporciona amplia información sobre la evolución que sigue 

a Ja formación de su mundo conceptual en general. 

El siguiente paso que este autor realiza en la exposición de sus fundameritos, consiste lógicamente 

en definir lo que se debe encender por conceplo: "El produclo de un proceso menea! o de 

pensamiento en que las cualidades, aspectos y relaciones de objetos son identificados, comparados, 

abstraídos y generalizados". Esta definición es complementada con la abstracción llamada en 

psicología "cognición", en la que intervienen tanto la percepción1 Ja conceptualización, el juicio y 

el razonamiento. Esto pone a luz la evolución de la mente infantil y cómo se desarrolla, es decir, 

que comenzando por manipular objetos concretos después de notar la existencia de ellos, el nifio 

continúa hacia el proceso de simbolismo por medio del lenguaje. Esta nueva adquisición le pennite 

posteriormente enriquecer su mundo conceptual con base a sus experiencias reales. para adelantar 

hasta adquirir la capacidad cognitiva. todo lo que en síntesis no viene a indicar otra cosa que la 

concepción de Piaget sobre el desarrollo mental. 

Para Harris, el puntaje de Goodenough es único porque: 

l. En las edades de 4 6 S años hasla 14 6 IS años (donde es posible medir Jos incremenlos) se 

correlacionan de manera suscancial (.70 y .80) con las medidas de la capacidad menlnl o 

educacional. 

2. El puntaje separa grupos de criterios seleccionados de acuerdo con otras medidas de la capacidad 

menlal y con el punlaje 101al del propio les! de Goodenough. 

3. Los conceptos o las ideilS que explora parecen relacionarse de manera teórica. Las operaciones 

concretas reflejan conceptos cognitivos elementales que componen conceptos más completos. 

Agrupación en clases de acuerdo con similitudes reconocidas. 
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El desarrollo de los aptitudes son un aumento en Ja riqueza de las respuestas, el resultado de 

procesos de aprendizaje en el que los estímulos provenientes del crecimiento y de la experiencia 

especCfica desempeñan una parte muy importante. La aptitud para formar conceptos depende de 

la creciente aptitud para analizar, abstraer ciertos elementos de Ja impresión total creada por un 

objelo y reconsrruir el objelo psicológicamenle sobre la base de aquellos elemenlos que la 

experiencia repetida ha demostrado que son esenciales o invariables. Este proceso de formación 

de conceptos es el núcleo de Ja COGNICION o el conocimiento, pensamiento y razonarnlento que 

generalmente incluimos en Jos procesos mentales o intelectuales. La formación del concepto es 

completamente cmpín"ca. 

Los procesos superiores del pensamiento proveen de conceptos a las personas y las capacitan para 

manipuJarlos. 

A medida que el niño madura, Jos dibujos aumentan en complejidad, aunque siempre conservan 

cierta cualidad de totalidad. 

Las adaptaciones o cambios evolutivos en los dibujos infantiles no permanecen invariables desde 

el momento de su primera aparición. 

Los conceptos se hacen cada vez más abstractos, comprenden las relaciones entre los aspectos de 

un objeto e incluyen las relaciones entre Jos distintos objetos. 

Los dibujos de Jos objetos están basados en conceptos; a su vez, Jos conceptos están basados en la 

experiencia con Jos objetos. 

Harris menciona que el factor afectivo influye en la consecución del dibujo del ser humano. El 

significado emocional y aún el cognitivo proporcionan mayor oportunidad de detectar un número 

de cambios ligados al crecimienro lomando como rema de dibujo a la figura humana (coincidiendo 

con Goodenough), en comparación con la que se obtendría o proporcionaría cualquier objeto, por 

compleja que sea su estructura. 

Basado en Baylery Piagel, Harris explica la razón por la cual el test del dibujo es más efectivo entre 

las edades de 4 a 12 años, en donde el niño puede expresar más libremente su mundo conceptual; 

de ahí que el test shva para medir la "Madurez Conceptuar". lo cual nos parece a nosotros menos 

vago que fa idea de "inteligencia'• en general. 

Tratando de sintetiznr, a continuación se enumeran las contribuciones que Harris considera 

presenres en la publicación de su revisión del test de Florence Goodenough: 

l. La extensión de la escala hacia años de Ja adolescencia. Este objetivo, confiesa el autor, fracasó. 

2. Desarrollo de una forma alterna consistente en el dibujo de una mujer. 
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3. El dibujo de sí mismo como una tercera forma potencial para el estudio del concepto de sí mismo 

y como instrumento proyectivo para el estudio del afecto. 

4. Estandarización de las escalas del hombre y la mujer mejorando la representatividad de las 

muestras de Goodenough de los años 20's. De esta nueva estandarización se concluyó que 

actualmente hay má..:¡ niños que pasan Ja mayoría de los ftems de la escala; también reafirma los 

datos anteriores sobre diferencias sexuales en las medias, explorando el fenómeno más 

extensamente. Asf mismo, parcialmente, los resultados están de acuerdo en que la figura femenina 

no es tan efectiva para los propósitos de la prueba. como la masculina. 

5. L1s escalas cunlitarivas intentan paralclidad con las escalas de puntos, pero se limitan en su 

efectividad al rango de edades de S a 10 años. Estas se recomiendan únicamente con fines 

descriptivos y no de investigación. 

6. Después de exhaustiva revisión bibliográfica de estudios teóricos y empíricos, concluye que para 

nifios de 4 a 14 años, el presente test evalúa "madurez intelectual o conceptual" y su valor como 

instrumento "proyectivo" (afecto o personalidad) resulta de mucho menos valor. 

7. Se eslablece la posibilidad de relacionar el acto del dibujo con el avance actual de los estudios 

sobre percepción y procesos conceptuales (Harris, 1982). 

Sobre la relación encontrada por Harris entre ambas escalas alternas (la del hombre y la mujer y 

las implicaciones resultantes), tenemos que de la correlación de .75 entre las dos formas, se sugiere 

que en la ejecución de éstas se pueden medir diferentes aptitudes reveladas en los dos dibujos, 

proporciona además una estimación más completa del desarrollo conceptuill buscado, ya que si la 

correlación hubiese resultado más alta, significarfa que los conceptos estudiados en cada dibujo 

serian similares y por tanto saldría de más utilizar la forma alterna. 

En seguida se mencionan algunas diferencias que se consideran fundamentales entre el 

Goodenough y la revisión hecha por Harris. En primer lugar, se nota el cambio de estructura de la 

prueba. ya que la revisión incluye otra forma que es considerada como paralela, con características 

que estadísticamente evidendan el complemento necesario para una extensión de las posibilidades 

exploratorias del test del dibujo. Además, se nota un intento muy definido por depurar, 

perfeccionar los ítems de Ja escala del hombre, aumentándolos de 51a73, con base en Jos reactivos 

originales, pero incluyendo otros más que mostraron acuerdo estadístico satisfactorio. 

Respecto a la transformación de calificaciones originales, Ja revisión de Harris nos muestra un gran 

avance al utilizar con base en las afirmaciones de David Wechsler, el concepto de IQ, con media 

aritmética de 100 y desviación estandar de IS. Goodenough utilizaba por otra parte, el concepto 
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de "edad mental" y la transformación de esto a cociente intelectual en relación directa a la edad 

cronológica. 

Harris en Ja administración de su test, incluye un tercer dibujo, "el dibujo de sí mismo", pero con 

fines de investigación proyectiva del afecto o personalidad. 

En una investigación transcultural, longitudinal, realizada por Holtzman, Dfaz.Guerrero, Swartz 

y cols. (1975), se aplicaron a niños mexicanos y norteamericanos pruebas psicológicas que 

proporcionaban medidas de capacidades mentales o cognitivas, entre Jas cuales se encontraba el 

Harris·Goodenough. Obtuvieron como resultados que el sexo del primer dibujo no es diferente en 

las dos culturas. Solamente el sexo del niño resulló estar relacionado con el de la primera figura 

dibujada. El 92% de los nii\os trazó primeramente una figura masculina y el 80% de las niñas, por 

primera vez, una figura femenina. Se encontró que la cultura no era un factor de influencia del sexo 

en el primer dibujo realizado, así también no se mezclaba con posición socioeconómica. el grupo 

de edad, ni el sexo del niño. El análisis de Harris-Goodenough para la segunda figura dibujada dio 

resultados similares con una excepción: se obtuvo una interacción muy significativa entre la cultura 

y el sexo. Entre los niños de las dos culturas no aparecieron diferencias significativas, entre Jos 

norteamericanos y los mexicanos que recibieron calificaciones medias de 31.8 y 29.7 

respectivamente.Sin embargo, para las niñas, la diferencia cultural era muy marcada; la calificación 

media para las norteamericanas fue de 36.3 en contraste con sólo 27.7 para las mexicanas. En todos 

los casos, las medias para la calificación de Harris-Goodenough sobre la segunda figura dibujada 

tendieron a ser más bajas que las calificaciones medias para la primera figura. 

Como ya mencionamos, esta prueba nos proporciona un nivel de madurez conceptual, por lo cual 

describiremos a continuación a qué se refiere la fonnación de conceptos. 

Formación de Conceptos 

La etapa óptima del desarrollo evolutivo del pensamiento es aquella en que el hombre alcanza y 

domina una habilidad para formar conceptos, aunque a esta habilidad se llega por diferentes 

caminos que dependen, en mucho, del ambiente en que el hombre se ha desarrollado, de sus 

condiciones ffsicas y sociales, y de la postura del mismo frente ni medio que lo rode~ es decir, de 

su forma de contacto con la realidad. 

En el primer contacto con el mundo, el hombre es capaz únicamente de experiencias personales, 

y no es sino hasta que logra un completo desarrollo o maduración de su pensamiento, a través de 

la secuencia de etapas evolutivas que consigue la habilidad para conceptualizar, aunque, como ya 

mencionamos, cada sujeto o grupo de sujetos alcanza esta habilidad por muy diferentes caminos y 
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tipos de conductas, as{ como en edades diferentes. El formar un concepto conduce al individuo al 

nivel superior en que es capaz de desarrollar un concepto, que es el proceso que representa las 

!;imilitudes entre diversos objetos, situaciones o sucesos. 

Los conceptos tienen en una sota idea lo que se ha aprendido de las propiedades de muchas cosas 

diferentes (Munn, citado en Argüelles, 1965). 

Las innumerables cosas que aprendemos en la vida pueden tener que ver con condicionamiento, 

eficiencia motora o verbal, diferentes clases de información y de la forma determinada en que 

utilizamos lo aprendido al resolver nuevos problemas o frente a nuevas situaciones. 

Al tratar de formular los aspectos del pensamiento que unen al organismo con el mundo exterior, 

encontramos que en la formación de conceptos intervienen procesos de percepción y aprendizaje 

por medio de los cuales el individuo desarrolla una relación organizada y coherente. 

"La maduración es afectada por lo previamente aprendido, es decir, las estructuras y reacciones 

básicas son modificadas por el aprendizaje. El nivel de madurez tiene mucho que ver con lo que 

se puede aprender y lo ya aprendido en el logro de niveles de maduración" (Bnmner, citado en 

Argüelles, 1965). 

Es importante tomar en cuenta que los conceptos no son un dato dit ecto sensorial, sino algo que 

resulta de su elaboración o combinación. Los conceptos son sisterr.as dentro de la organización 

mental que ligan, eslabonan o combinan experiencias sensoriales; dependen de la experiencia 

previa del organismo. 

La adquisición de conceptos es lo que transforma la confosión perturbadora del mundo infantil, 

en un ambiente relativamente sistemático y bien organizado. 

Antes de continuar con el tema de formación de conceptos se deben dejar claros algunos términos 

para entender claramente de qué se está hablando. 

CONCEPTO: Cualquier regularidad de eventos u objetos reales o imaginarioi;, que se pueden 

describir. Aprender un concepto es adquirir la comprensión de una regularidad que anteriromente 

no se conocfa (Bourne, 1975). 

Puede describirse un concepto identificando los rasgos críticos o característicos de los objetos o 

eventos a los cuales se aplica, y especificando las relaciones apropiadas entre estos rasgos. 

CONCEPTO DE CLASE: Determinan una división en grupos de una población de 

objetos-est!mulo. 

Para entender, reconocer y emplear el concepto, se debe conocer la relación particular entre una 

serie definida de caracter!sticas del estimulo. 
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Las características que entran en la definición de un concepto se llaman convencionalmente 

ATRIBUTOS PERTINENTES o definidores del concepto, para distinguirlas de otras caracterlstlcas 

variables. Así mismo, se llama a la relación conceptual REL.AC!ON PERTINENTE o principio, 

para distinguirla de otras relaciones posibles. 

CONDUCfA CONCEPTUAL: La conducta llamada asr es la colección de actividades de los 

organismos, especialmente seres humanos, que incluye el aprendizaje y uso de conceptos. 

Aprendemos las regularidades de los objetos, eventos, personas, etc. a través de diferentes formas. 

AJgunas veces se "descubre" o se 11infiere11 el concepto de una serie de casos, algunos de los aiales 

son ejemplos y algunos no, del concepto. En otras ocasiones, el concepto es explicado o aprendido 

más bien por instrucciones formales que por medio de un ejemplo (Boume, 1975). 

En cualquier caso, una vez que se entiende el concepto, generalmente se puede usar para resolver 

menos problemas, o como base de un aprendizaje aun más complejo o de conceptos abstractos de 

los cuales es únicamente una parte o un ejemplo. 

EL APRENDIZAJE DE ATRIBUTOS O REGIAS: Se dice que se definen los conceptos de 

cualquier clase, por la relación entre los atributos de las cosas a las cuales se aplica el concepto. 

Aprender un concepto significa aprender los atributos que lo definen y los principios pertinentes. 

Mientras formalmente se puede distinguir entre estos aspectos de un concepto, parece poco 

probable que, en circunstacias normales, una persona aprenda los componentes como entidades 

separadas y distintas; más bien, el aprendiz entiende el concepto como una sola regularidad 

coherente. una clase de estructura. 

Hay aprendizaje de atributos y aprendizaje de principios o relaciones. 

Los objetos y fenómenos del mundo objetivo están vinculados entre sí por los más diversos nexo1 

y relaciones: causales, temporales, espaciales, condicionados, funcionales, correlativos, directos e 

indirectos, de unidad, igualdad, etc. El conocimiento y la generalización de estos nexos y relaciones 

es una de las funciones básicas del pensamiento. 

En el pensamiento a través de los procesos de análisis, comparación y síntesis, se IJegan a conocer, 

y luego se generalizan. las cualidades y propiedad es comunes y esenciales de los objetos singulares 

de uno u otro género. Como resultado de esta actividad mental, el individuo obtiene un 

conocimiento generalizado, conceptual, de las cosas del mundo objetivo, adquiriendo conciencia 

de los CONCEPTOS de cosa•, relaciones o cualidad. 

Forman el contenido del pensamiento Jos conceptos, leyes y reglas, así como los objetos y 

fenómenos singulares que se llegan a conocer o se forman mediante la actividad mental creadora. 

Además, se convierten en contenido del pensamiento los objetos y fenómenos percibidos 
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directamente, las nociones y las formas de la memoria, las imágenes, Jas figuras de comparación y 

las alegorías, Jas actividades prácticact y sus imágenes, etc. 

El pensamiento se realiza y desarrolla de acuerdo con las formas que le son inherentes: análisis, 

síntesis y comparación; abstracción, generalización y especificación~ inducción, deducción y 

analogía; determinación de nexos y relaciones; formación de conceptos y su clasificación y 

sistematización. Sin embargo, las formas básicas del pensamiento son el análisis y In síntesis, que 

actúan en calidad de componentes constructivos de todas las demás fonnas de actividad mental. 

El análisis y síntesis son las operaciones racionales fundamentales, toman parte en todo el 

pemamiento y cst:\n ligadas entre sf inseparablemente en cualquier tipo de actividad mental. Todo 

pensamiento es una función analítico-sintética y está constituído por distintos grados de análisis y 

síntesis, según su predominio. 

Las fonnas del pensamiento no son equivalentes. Unas son sencillas, por ejemplo, la comparación; 

otras, como el concepto, son extremadamente complicadas. Algunas son los elementos que sirven 

para construir; otras, por ejemplo: la generalización, es el resultado de la comparación, el análisis, 

la síntesis, la inducción y la abstracción. La formación de los conceptos es un proceso intervinculado 

de análisis, comparación y síntesis, de hallazgo de nexos y relaciones, de abstracción, 

generalización, inducción y deducción (Shardnkov, 19n). 

El pensamiento se realiza en íntimo nexo con la percepclcSn, con su ayuda se llegan a conocer las 

propiedades y cualidades esenciales e intrascendentes, externas y visibles de los objetos y 

fenómenos del mundo objetivo o las relaciones y nexos que entre ellos existen. Esta cognición 

sensorial constituye el contenido concreto del pensamiento. 

Los rasgos esenciales y comunes de Jos objetos percibidos o los nexos y relaciones esenciales y 

comunes entre Jos objetos y los fenómenos de la realidad se determinan utilizando los 

conocimientos adquiridos, mediante un estudio especialmente organizado o realizando los 

experimentos adecuados; durante ese proceso se lleva a cabo constantemente una labor mental de 

comparación, análisis y síntesis, inducción, generalización, etc. 

Los rasgos comunes y esenciales, hallados de este modo de los objetos y fenómenos de la realidad, 

tomados aisladamente o de sus nexos y relaciones se consideran en abstracto, se sintetizan y 

generalizan. Como resultado, se obtienen conocimientos conceptuales, generalizados y abstractos, 

acerca de los objetos y fenómeno de la realidad. Estos conocimientos nos hablan de la esencia· de 

las cosas y de Jos fenómenos de Ja realidad. 

Durante el proceso del conocimiento surgen también las nociones generales que vienen a ser una 

especie de transición de la percepción al pensamiento. En estas nociones generales se exponen de 
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un modo palpable los rasgos singulares y, al mismo tiempo, ciertas propiedades comunes a todos 

!os objetos que pertenecen al género dado (Shardakov, 1977). 

Es sabido que Ja cognición como proceso mentaJ, consiste en clasificar inmediatamente, mediante 

Ja incorporación de Jos objetos y fenómenos singulares, antes conocidos, a la clase o al género 

correspondiente. El pensamiento se entrelaza aquC can la percepción y no se desenvuelve bajo 

formas y procesos claramenle definidos. Al significar un proceso único o interrelacionado de 

percepción y pensamiento, esta clasificación constituye también la transición de la percepción al 

pensamiento. 

Durante la obtención de conocimientos teóricos generalizados, Ja formación de conceptos y su 

aplicación práctica es la más variada actividad creadora, el pensamiento constituye un proceso 

independiente que se realiza en sus formas desarrolladas: análisis ysfntesis, inducción y deducción. 

generalización y concreción, etc. Los datos que proporcionan la percepción y Ja memoria no son 

en estos casos más que el material y el apoyo necesarios a la actividad mental. 

Por consiguiente, durante el proceso del conocimiento cada vez más completo y profundo, de los 

objetos y fenómenos de la realidad y durante la actividad creadora que realiza,, el individuo pasa 

de la simple percepción en su unidad con el pensamiento y luego al pensamiento propiamente 

dicho. 

El pensamiento se realiza en su unidad con las asociaciones; se entiende por asociación: 

a) El nexo entre dos o más fenómenos de Ja realidad objetiva. La realización de unos procesos 

psíquicos implica el surgimiento de otros. Este es el aspecto de Ja asociación en cuanto a su 

contenido. 

b) El proceso de formación de asociaciones que reflejen contigüidad temporal o espacial, sinúlitud 

y dependencia causal en Jos objetos y fenómenos de la realidad que desea conocer. El hallazgo de 

nexos causales entre objetos y fenómenos aislados y su subsiguiente generalización_ resulta 

imposible si no se incorpora al proceso del pensamiento las asociaciones causales de contigüidad 

y de semjanza. 

Sin embargo, el proceso mental no se puede reducir a asociaciones. El pensamiento tiene sus 

propias formas de realización y no solamente es un proceso psíquico independiente, sino también 

especial. 

El mundo material objetivo constituye un conjunto integral de objetos, fenómenos, 

acontecimientos y procesos, cada uno de los cuales consta de partes distintas, con rasgos y 
propiedades únicos. El conocimiento de los objetos y fenómenos del mundo exige el estudio 

analltico de las ~artes que lo componen, en todos sus rasgos y propiedades (op.cit.). 
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Lns partes de cualquier conjunto se hallan entre sí en determinados nexos y relaciones. Por eso, 

para llegar a conocerlo es necesario estudiar analíticamente los nexos y las relaciones de sus partes; 

de lo contrario, no se logrará penetrar el todo como un objeto o fenómeno real. Cuanto más 

completo y detallado sea el estudio.del todo en sus diversos elementos, y de los nexos y relaciones 

entre éslos, más profundo y amplio será el conocimiento del propio conjunto (op.cit.). 

El estudio analftico no se limita a una enumeración o un análisis sucesivo de cada una de las partes 

de que consta, en sus rasgos y relaciones, sino que es siempre una labor integral, orientada en un 

sentido perfectamente definido. El significado sintético inicial del conjunto y el fin de Ja actividad 

son lo que deben determinar el sentido del análisis, el ángulo desde el cual debe realizarse el sentido 

analítico. 

En resumen, el anáJisis es un proceso orientado hacia un determinado fin de selección de los 

elementos que integran los objetos o los fenómenos de Ja realidad, en sus rasgos y propiedades, asf 

como de los nexos y relaciones que existen entre ellos, a fin de estudiarlos con mayor amplitud y 

profundidad y conseguir un conocimiento integral de éstos objetos y fenómenos. 

El análisis práctico-eficaz y sensorial que predomina entre los escolares de primaria pasa a ser, 

entre los alumnos de los grados intermedios y superiores, fundwnentalmente mental. 

El análisis práctico-eficaz y sensorial, que realizan los alumnos de escuela primaria, incluye 

también, en mayor o menor grado, un análisis mental de las percepciones e ideas concretas 

anteriores, así como el análisis de los conocinúentos teóricos, las reglas y las leyes. 

Por otro lado, los alumnos efectúan el análisis mental en estrecha unión con el análisis 

práctico~eficaz y sensorial, ya que en su pensamiento se entrelazan constantemente los datos que 

provienen de su percepción directa o de su labor práctica con las diversas imágenes visuales de los 

objetos y las acciones que habían fonnado con anterioridad. 

Por consiguiente, el análisis práctico-eficaz y sensorial y el análisis mental se realizan y desarrollan 

en estrecha relación. El predominio de uno de ellos en el proceso mental único depende del 

carácter que ofrezca el contenido de los conocimientos que deben adquirir y el desarrollo general 

del pensamiento en Jos escolares. 

A veces, el estudio analítico abarca únicamente ciertos elementos del objeto o fenómeno. Nos 

hallamos entonces en presencia de un amUlsfs parcial o por elementos, durante el cual las partes 

que integran el conjunto con los rasgos que le son propios y las relaciones entre ellas, son destacadas 

parcialmente y en el mismo plano, sin ligarlas entre sí, a consecuencia de lo cual, el conocimiento 

del concepto o problema resulta parcial o unilateral. 
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En una etapa superior de estudio de las materias se analiza el conjunto de sus partes, es decir, se 

realiza un análisis complejo, gracias al cual se logran comprender éstas con suficiente amplitud. 

El análisis complejo suele ser extensivo, pero no multilateral. Además, los conocimientos que 

proporciona del objeto o fenómeno se reducen a una suma de rasgos y propiedades que no llegan 

a constituir un sistema. 

Sólo el estudio analítico multilateral y en determinado sentido de los objetos o fenómenos, el 

examen de sus nexos y relaciones, según un sistema definido que le es propio, proporciona al escolar 

un conocimiento de la cuestión lo suficientemente profundo, complejo y multilateral. Sin embargo, 

eso se logra únicamente con el análisis sistemático, que es a la vez. un análisis intensivo y 

concentrado. Su aplicación permite estudiar los problemas según un sistema severo, orientado en 

un sentido determinado. 

Par consiguiente. el desarrollo del análisis, desde el procedimiento unilateral hasta el multifacética, 

se lleva a cabo a través de tipos cada vez más complicados: análisis de prueb~ análisis parcial o par 

elementos, análisis compleja y finalmente, análisis sistemático. La síntesis elemental es una síntesis 

totalizadora como resultado de la cual las partes del conjunto se agregan unas a otras, constituyendo 

la suma de ellas. 

La verdadera síntesis no se reduce a unir mecánicamente las partes fonnando un todo; no es la 

simple suma de los elementos del conjunto, sino que, como actividad mental determinada y 

especial, da un nueva resultado cualitativo, es decir, un nuevo conocimiento de ta realidad. El 

reflejo de semejantes fenómenos y procesos de la realidad-objetivo constituye la actividad mental 

sintética. 

"Síntesis es toda correlación y comparación. todo establecimiento de nexos entre elementos 

diferentes" (Rubinstein, citado en Shardakov, 1977). 

Pero aparte de establecer el carácter de los elementos y de los nexos que existen entre ellos, es 

necesario captar y comprender el sentido de su característica. 

La síntesis es una actividad cognoscitiva reflectora. que se manifiesta en el establecinúento de 

cualidades y propiedades de carácter único entre los elementos del posible conjunto, en la 

detenninación entre ellos de un sentido único y definido, en su unión y enlace, todo lo cual da como 

resultado ta obtención de un nuevo objeto o fenómeno. 

Cualquier trabajo relacionado con el estudio se lleva a cabo mediante el análisis y síntesis. 

La síntesis está siempre ligada. en mayor o menor grado, al análisis, debido a la intervención del 

pensamiento verbal en forma de ciertos conocimientos teóricos, conceptos, reglas y leyes. La 

síntesis varía en cuanto al volumen, esto es, en cuanto a los elementos del conjunto que abarca. La 

27 



TESIS DE MADUREZ CONCEPTUAL. DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUAlES 

actividad mental de los escolares, durante el estudio, se desarrolla desde una síntesis elemental a 

una srntcsis más compleja y de volumen mucho más amplio. 

El análisis y la síntesis son dos facetas de un mismo proceso racional. En la actividad mental de los 

escolares, ambos se realizan conjuntamente. Cuanto más amplio y más profundo es el análisis que 

se efectúa después de la síntesis inicial y paralelamente a ella, más completa es la s(ntesis Y más 

amplio y comprensible resulta el conocimiento del objeto o fenómeno en su totalidad. 

La síntesis, que se va perfeccionando, influye en la calidad del análisis ulterior y ayuda a estudiar 

el todo en sus partes y en sus nexos, de un modo más completo y profundo. 

El predominio del análisis o la síntesis dentro de la actividad racional analítico-sintética, no 

depende sólo de los rasgos tipológicos individuales del pensamiento de los escolares, sino también 

del contenido mismo y del fin que persigue la labor mental. 

Un hecho característico que se observa en los escolares de menor edad es que, en comparación 

con la síntesis, el análisis constituye para ellos un proceso mental más fácil y más rápido. 

La abstracción constituye un elemento constructivo en la actividad mental e.le los escolares. El 

desarrollo de la abstracción se manifiesta en los escolares en la formación de la capacidad de 

separar y aislar de los objetos y fenómenos singulares los rasgos, nexos y relaciones comunes y 

esenciales, y también de distinguir los rasgos y nexos accidentales de estos objetos o fenómenos y 

prescindir de ellos. 

La generalización y la formación de conceptos se efectúan con ayuda de la abstracción. En el 

proceso de estudio de los objetos o fenómenos aislados, primero se separan y aislan, es decir se 

abstraen las propiedades y nexos comunes y esenciales, de aquellos que son accidentales; solamente 

después, mediante la síntesis y generalización de los primeros, se obtienen conocimientos 

generalizados y abstractos en forma de conceptos, leyes o reglas. Las cualidades y rasgos comunes 

y esenciales abstraídos, se sintetizan y generalizan. Como resultado de ello, los escolares asimilan 

el concepto. Esto constituye un conocimiento generalizado, conceptual. Es, al mismo tiempo, un 

conocimiento abstracto, ya que ha sido obtenido mediante una labor de abstracción del 

pensamiento. 

La abstracción, parte integrante y necesaria del proceso de generalización, favorece el desarrollo 

de la actividad mental generalizada de los escolares. 

Las relaciones espaciales se refieren a la posición que tienen unos aspectos con relación a otros, 

posición que viene determinada por la distancia y el sentido. 

La capacidad para orientarse en las distancias se forma en los alumnos de los grados superiores a 

través de la experiencia. 
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Los alumnos de primaria comprenden el carácter relativo de una situación derecha-izquierda, 

siempre que se trate de una situación visual, es decir, en la práctica, pero no son capaces de 

comprender su relatividad en un plano abstracto, generalizado. En su mente se crean asociaciones 

de relación aplicadas a casos singulares, concretos e inmediatos, pero todavía no las generalizan. 

La comprensión del carácter relativo de dichas relaciones referido a un nivel generalizado y 

abstracto se manifiesta en los niños de !Oy 11 años de edad (1..ómpsher, citado en Shardakov, 1977). 

El criterio para distinguir bien las partes y lados derechos del cuerpo del niño (de su propio cuerpo), 

se basa en la sensación muscular. 

El pensamiento infantil se caracteriza por lo relativamente categórico de sus juicios: "esto es asfy 

no de otro modo"; "o si, o no". En este sentido, los alumnos de primaria confieren en cierto grado 

un valor absoluto a fenómenos de la realidad que tienen carácter relativo. Esta particularidad 

mental suya se debe, por un lado, a la insuficiencia de sus conocimientos y, por otro lado, al débil 

desarrollo de su actividad intelectual analítico-sintética, debido a lo cual no enfocan los fenómenos 

más que desde un punto de vista. 

Algunos fenómenos de la realidad, de carácter relativo, son simples, en cambio, otros son 

complicados y están únicamente al alcance de los escolares de mayor edad. La comprensión de lo 

relativo se desarrolla en los escolares según Ja línea siguiente: a) Superación de la tendencia a lo 

absoluto y b) Desenvolvimiento de la comprensión del carácter relativo de fenómenos cada vez 

más complejos de un género semejante. En ambos casos necesitan poseer el nivel adecuado de 

desarrolio de un pensamiento analftico- sintético lo suficientemente flexible. 

Los escolares van comprendiendo paulatinamente la relatividad de las relaciones espaciales, 

concretamente las que se refieren al sentido de la dirección: primero asimilan los casos concretos 

y aislados, después penetran al sentido abstracto y generalizado del concepto. Basándose en la 

comprensión generalizada del valor relativo que encierran las retadones espaciales, se llegan a 

determinar sin lugar a error las relaciones entre los objetos en tres dimensiones y desde cualquier 

punto del espacio. 
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111.DEPORTE 

Antes de hablar del deporte, cabría hacer una diferenciación entre ~ste y el juego, ya que si bien 

definiríamos en parte al deporte como "aquél en el que el ejecutante realiza un desgaste ffsico" 

(Durand, 1976), se podría objetar que en el juego este desgaste también Jo hay, sin embargo, no se 

da el mismo desarrollo en el cuerpo humano. 

La característica esencial de los juegos es que su reglamento puede variar de acuerdo a las 

circunstancias y hacerse Jo más elemental posible, e incluso hay casos en que puede suprimirse 

totalmente, según la edad de los ejecutantes. 

Los juegos podemos considerarlos como el preámbulo de los deportes, en los cuales la energía 

también se desarrolla. necesitando los ejecutantes ciertas condiciones físicas para su práctica; sin 

embargo, para conseguir magníficas condiciones, debe contribuir el deporte. 

Según Durand (1976), a diferencia de Jos juegos, Jos deportes poseen una precisa y peñecta 

reglamentación, la cual es invariable (mientras un acuerdo internacional u olfmpico no varic uno 

de sus numerosos artículos); también, como ya se mencionó, es aquel donde su ejecutante realiza 

un desgaste ITsico; debe tener peñormancla (supone la utilización máxima de las posibilidades 

orgánicas, la obtención del resultado Hmite); r~cord (la mejor performancia en un plano 

determinado) y gratuidad (su carácter no utilitario). Resumiendo, diríamos que las características 

esenciales del deporte son: participación ffsi~ búsqueda del máximo rendimiento, gratuidad y 

reglamentación. Estas palabras, son claves que designan hacia donde se dirige el esfuerzo del 

deportista y suponen una actitud psicológica de oposición, de confrontación con un adversario, un 

objeto (pesas, aparatos, etc.) o un elemento (agua, tiempo, distancia, etc.) y por consiguiente un 

deseo de afirmarse probando eficacia y poder propios. 

Existen diversas especialidades deportivas que comúnmente se clasifican en cuatro categorías: 

Deportes Individuales.- Se caracterizan por el hecho de poner al ejecutante sólo frente al obstáculo 

que ha de vencer (aparato, elemento o adversario). Ejemplos de éste tipo de deportes son: 

atletismo, natación, gimnasia de aparatos, ciclismo, halterofilia (levantadores-arrastradores), tenis 

de mesa. 

Deportes Colectivos.- En estos deportes la situación psicológica del jugador se caracteriza por la 

necesidad de integrarse en una acción de grupo. En todos ellos se encuentran puntos comunes: 

oposición de dos equipos, interés centrado en un balón. Ejemplos de estos deportes son el 

baloncesto, fútbol, rugby, beisbol, volibol. 
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Deportes de Combate.- En éstos las técnicas son diversas, pero todas permiten la confrontación 

entre dos hombres de manera más o menos directa. Por ejemplo, la lucha. el boxeo, el judo, la 

esgrima. 

Deportes al aire Ubre.- Muchos dt: los deportes antes mencionados, se desarrollan al aire libre 

(atletismo, deportes colectivos), sin embargo, para.considerarlos dentro de esta categoría debe 

tomarse en cuenta que las actividades se desenvuelvan más o menos en plena naturaleza; las 

dificultades a vencer, las oposiciones que se encuentran, son precisamente los elementos naturales: 

montaña. nieve, agua, viento, etc. Ejemplo de este tipo de deportes son: el alpinismo, escalada, 

espeleología (descenso de cavernas y conductos naturales), el esquí, la náutica, deporte de vela en 

mar o en río (individual o en equipo), campismo (Durand1 1976). 

A pesar de todas las características anteriores, hay deportes como fútbol, ciclismo, tenis, esgrima, 

etc. que realizan el esfuerzo muscular de una manera inarmónica, predominando el de los 

miembros inferiores sobre los superiores o viceversa, o bien el de un brazo sobre otro. Hay otros 

que se pueden denominar completos como volibol1 lucha. judo, natación, etc. cuya práctica es 

mucho más beneficiosa al organismo, por estar el trabajo muscular repartido entre brazos, piernas, 

cuello y tronco, es decir, siendo su trabajo armónico.Sin embargo, la práctica del deporte que 

representa mayor armonía del organismo corresponde a la gimnasia olímpica (Schulz, 1975 y 

Frederick, 1979). 

En los tiempos modernos y contemporáneos, en el deporte, el hombre es considerado como unidad 

biopsicosocial, atendida en sus aspectos físico, psíquico y social. Por tanto, existe la necesidad de 

que las actividades gimnásticas signifiquen la intervención vivencia! del ser biológico1 del ser 

psíquico y del ser social, en situación de unidad indivisible. {Langlade, 1970) 

Así mismo, la gimnasia aparte de crear la formación física básica del cuerpo, crea también las 

premisas para un mayor rendimiento en todos los deportes; es de índole preparatoria y evolutiva. 

La condición básica previa más importante para la preformación deportiva es el desarrollo de Ja 

fuerza, la velocidad, la resistencia y la agilidad, que como veremos a continuación, proporciona la 

gimnasia. 

Como ya mencionamos, hay relativamente pocos deportes completos, es decir, susceptibles de 

asegurar por sr mismo el dcsarroJlo armonioso del individuo. Pero ante todo, es importante 

mencionar que el deporte, tanto en el plano individual como colectivo, podría ser un incomparable 

instrumento de educación y salud. Por lo que para poder realizar un deporte, se debe de tomar en 

cuenta lo siguiente: Debe de haber una preparación general anterior {o en su defecto paralela) 

normalmente asegurada por la educación física escolar; una iniciación variada que permita orientar 
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válidamente las cualidades físicas, las características psicológicas y los gustos; en consecuencia, 

teniendo igualmente en cuenta la opinión del médico, se debe orientar hacia la especialidad en que 

se tienen más posibilidades de encontrar satisfacciones; debe haber, un entendimiento 

progresivo.bajo una constante vigilancia médica, paro preparar las competiciones.Todos los 

aspectos antes mencionados son de gran importancia ya que las cua1idades adquiridas en el terreno 

deportivo pueden durar toda la vida. 

El cuerpo es una máquina que se puede controlar, el cuerpo ha enfrentado muchos retos como 

aprender a caminar, correr, saltar, trepar, empujar y jalar, etc. ya que son unos de los múltiples 

movimientos que se tienen dominados. 

El concepto de gimnasia está encaminado esencialmente a 11la perfección de los movimientos y la 

capacidad motriz necesaria para lograr grandes rendimientos". (Heinss, 1980) 

Hasta el momento, la gimnasia olímpica, especialmente en el deporte infantil y juvenil, no se ha 

difundido bastante a pesar de que, como ya mencionamos, dispone de potencias formativas y 

educativas importantes que la distinguen de los deportes "populares". 

La prisa y el nerviosismo son los signos de nuestra época, donde la tensión y la intranquilidad se 

han convertido en el azote del momento. Entre los que se interesan por el saludable desarrollo de 

los nin.os, cada vez Je conceden una mayor atención a cómo los niños controlan los movimientos 

de su cuerpo. De hecho, la actividad física y el control corporal se están convirtiendo en dos de los 

puntos locales más importantes en el estudio del desarrollo del nifio, porque según parece, "los 

procesos básicos, sensorios y motores, necesarios para controlar el cuerpo, son muy importantes 

en el posterior desarrollo cognoscitivo de los niños". (O'Quinn, 1983) 

Al respecto, el mismo O'Quinn ( 1983) afirma que puesto que el programa de gimnasia de desarrollo 

se basa en el ritmo, equilibrio, postura y control de las diferentes partes del cuerpo1 es natural que 

se convierta en el medio a través del cual puede tener lugar el desarrollo de las habilidades físicas 

de los niños. Uno de los objetivos principales es darle al niño o niña la oportunidad de que llegue 

a conocer su cuerpo, y tal cosa se logra proporcionándole objetivos bien definidos y específicos que 

estén asu alcance, ya que el logro de tales objetivos y el encomio y reconocimiento que acampa.flan 

al éxito son los ingredientes que hacen que todo nii'lo se sienta bien y desarrolle su autoestima. 

Si lo que siempre se ha deseado es elevar el nivel del desarrollo humano, se debe comenzar con 

un programa de desarrollo físico bien planeado. El desarrollo del control corporal y de las 

habilidades flsicas en el niño es demasiado importante para que sea considerado como 

extracurricular, por lo que seña necesario que las escuelas elementales y preelementales incluyan 

en sus programas el desarrollo de las habilidades flsicas como parte integral del ambiente educativo 
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establecido¡ dicho plan deberá tener una progresión ordenada de las habilidades, donde haya 

continuidad, pues ésto permitirá incrementar las sensaciones de placer y de éxito en cada uno de 

sus pasos antes de avanzar al siguiente. Dicha progresión, asegura que cada niño alcance de una 

manera cada vez más plena su propio potencia1. 

Si observamos los movimientos bien equilibrados de un niño pequeño, notamos de inmediato que 

se realizan sin tensión, libremente y sin limitaciones, que todo el cuerpo participa en el movimiento 

y finalmente, advertimos que en ellos hay ritmo. 

El ritmo al que nos referimos es el ritmo propio del cuerpo, que se manifiesta cuando ninguna de 

sus partes está restringida en sus movimientos ya que cuando se le impone una vida sedentaria y 

artificial, los movimientos se hacen tensos e incoordinados, por lo que Ja gimnasia trata de educar 

el cuerpo para la vida diaria. al mismo tiempo que para cumplir los de mas objetivos de la gimnasia. 

Para el maestro y profesor de educación física. el objetivo de las tareas gimnásticas consiste en dar 

forma y crear el movimiento. "Se deben ejercitar los movimientos en secuencias rítmicas ya que el 

ejercicio arrítmico inhibe la coordinación, demora el aprendizaje y menoscaba el placer de 

moverse". (Schulz, 1975). 

Puesto que la gimnasia sirve también a la construcción de la postura, a fortalecer el tronco y los 

pies, a flexibilizar la columna vertebral, etc. es imprescindible en nuestra época. asignarle un lugar 

adecuado dentro de los márgenes totales de la educación física. 

Especialmente en los grados preescolares, la gimnasia se realiza naturalmente en el campo de 

juego, propio de los niños. Se les brinda la oportunidad de suspenderse, subir, trepar, hamacarse, 

saltar, caminar sobre las manos, dar vueltas, arrojar pelotas, saltar a la cuerda, etc. y además, de 

actuar en su mundo de fantasía. Aprenden asf1 sin advertir como, a moverse naturalmente con 

soltura y sin tensión. 

A los que trabajan diariamente con niños les puede parecer simple toda la gama de movimientos 

que les ven ejecutar, sin embargo, si los niños previamente no han aprendido posiciones adecuadas 

en su postura no serían capaces de ejecutar todos esos movimientos por sencillos que parezcan a 

simple vista. 

Los patrones de movimientos del saltar, lanzar, patear y mecerse que diariamente se ve en el patio 

de juegos de la escuela son en realidad arreglos de frecuencia planeados y acordes motores que los 

niños han aprendido con anterioridad. A estas alturas no se hace aparente que tales acordes y notas 

hayan sido laboriosamente aprendidos uno a la vez., sin embargo, esos patrones no siempre fueron 

tan suaves ni tan finos y fáciles. 
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La destreza física es la comodidad más importante en el mundo de los niños. Para un niño de corta 

edad, el movimiento físico es fuente de descubrimientos, vehículo de expresión y método de 

supervivencia. La habilidad con que se realizan los movimientos físicos se convierte en una medida 

de la calidad y plenitud de la vida de un niño. La comunicación del niño con sus amigos, su 

desempeño con un lápiz de color y su éxito en los deportes y actividades recreativas dependen de 

sus habilidades físicas. Más todavía, la agilidad, el equilibrio y la coordinación que se desarrollan 

durante el juego físico en los años de su formación, se emplearán en habilidades futuras en la vida 

adulta. No es sorprendente, por lo tanto, que el satisfactorio desarrollo de las habilidades fCsicas 

tenga una influencia tan importante en la salud y el bienestar de todos y cada uno de los individuos. 

Sobre otros beneficios fisiológicos que proporciona la gimnasia, Schultz (1975) asegura que 

corriendo y saltando se fortalece sobre todo la musculatura de las piernas y se fomenta la velocidad; 

los ejercicios, elongación y tensión provocan una respiración profunda; la circulación sanguínea es 

estimulada y acelerada. 

Las pruebas de resistencia ejercitan intensamente al corazón y los pulmones y acrecentan su 

capacidad funcional. La coordinación de varios ejercicios requiere de los alumnos una mayor 

atención y los obliga a concentrarse. Los ejercicios de fortificación trabajan toda la musculatura y 

constituyen un valioso medio en la gimnasia. 

Sin embargo, la habilidad frsica no sucede nada más porque sf, sino que es un proceso ordenado 

que se desarrolla paso a paso. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, Langlade (1970), opina que se podría aceptar, sin mayores 

objeciones, la siguiente formulación teórica de los objetivos de Ja gimnasia: 

Objetivo Educativo.- Afirmado principalmente en el énfasis de fecundar la esfera de la voluntad y 

el carácter y el logro de una vivencia moral superior. 

Objetivo Higiénico.- Como la expresión de nuestros intereses por elevar la calidad general de la 

salud, entendiendo por ésta no solo Ja ausencia de enfermedad, sino una acrecentada resistencia 

tanto física como psíquica. Para el logro de esta obtención de hábitos de higiene personal y colectiva 

serán necesarios: 

Objetivo Psicomotor.• Como sfntesis de nuestros esfuerzos para asegurar: 

- la formación corporal 

- la educación motrfz 

- el acrecentamiento de la eficiencia 

- la creación del movimiento. 
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Por formación corporal se entiende el favorecimiento y gura del desarrollo y crecimiento normales, 

con especial atención y preocupación de los órganos y sus funciones. 

Por educación motriz nos referimos a la calidad y adecuación del movimiento1 incluyendo 

respuestas motrices básicas para las relaciones interpersonales. En el campo práctico se interpretan 

como actividades fundamentales de: caminar, correr, saltar, levantar, transportar, trepar, saltar, 

equilibrarse, etc. 

Por acrecentamiento de la eficiencia se entiende la preocupación de lograr una mejor ejecución en 

todas las actividades. 

La creación del movimiento plantea la necesidad cada vez más creciente de dar oportunidad de 

libre expresión motrfz: sentido rítmico y conocimiento del espacio. 

Objetivo Socia).. Como síntesis de una conciencia de grupo, altruismo, procedimientos étnicos, 

cortesía, respeto por los derechos de los demás y ejercicios de procedimientos democráticos. 

Objetivo Recreativo.· Brinda oportunidades de placer y un modo de actuar estimulante. 

"Por otro lado, también desarrolla la mente al igual que el cuerpo" (Frederick, 1979). Se disfruta 

la gimnasia porque tiene Ja ocasión de experimentar y descubrir nuevos movimientos. 

Asimismo, Piard. C. y Piard, R. (1975), diferendan dos etapas fundamentales en la formación de 

un gimnasta: una primera, de tipo técnico, enfocada al logro de un perfecto dominio de los 

principios básicos de la expresión general (ritmo, dominio del espacio y de los desplazamientos), 

a la que sigue una etapa puramente deportiva en la que se utilizan los conocimientos para crear un 

encadenamiento de competición, pasado por la mejora de la composición, ejecución y nivel de los 

ejecicios mediante un entrenamiento orientado sobre la bas~ de la repetición de ejercicios 

especiales destinados a corregir los puntos débiles. 

Al participar en una actividad deportiva, el individuo se ve sometido a un conjunto de reglas 

estrictas y severa'i. De esta forma experimentará algo esencial para la vida cotidiana: la disciplina. 

También aseguran que para que se aprenda adecuadamente este deporte se debe: 

a) Preparar el trabajo física y psicológicamente. 

El primero mediante un trabajo adecuado al estudio; y el segundo, movilizando de esta forma la 

inteligencia y la voluntad al servicio del aprendizaje. El ser consciente del objetivo que debe 

alcanzarse favorece grandemente la adquisición del dominio e incluso el mejoramiento orgánico. 

La consciencia y la atención, presentes en todo instante, constituyen unos factores fundamentales 

de la fijación del movimiento estudiado. 

b) Eliminar el temor: 

- Eliminando todo peligro objetivo mediante una ayuda eficaz y la simplificación de la situación. 
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- Descartando todo peligro objetivo mediante unas ejecuciones pasivas, gracias a una ayuda intensa, 

de forma tal , que el gimnasta pueda concentrar su atención sobre un solo punto. 

e) Hacer sentir, ver y aprender con exactitud: 

- Mediante una ayuda eficaz. responsable de la realización en sus comienzos, el gimnasta se 

concentrará sobre un punto único. Introducir después, progresivamente, los otros puntos, las 

sensaciones más fuertes acentuadas por la ayuda, Ja cual no debe desnaturalizar jamás el 

movimiento. Se trata de crear una impresión sensible del movimiento y un esbozo de inicio 

automático. 

-Mediante el estímulo de todo acierto en forma inmediata, incluso si es mínimo, y la introducción 

del ritmo del ejercicio, adaptándolo a la morfología y al dinamismo de la persona. 

d) Asegurar la ejecución: 

- Repetir por series, vigilar y corregir las repeticiones. 

- Pasar rápidamente a las condiciones verídicas de la ejecución. 

- Incluir un encadenamiento antes de lograr el dominio total. 

- Dominar la emotividad mediante más ejecuciones en condiciones de competición. 

Aprendiendo a su vez: 

- Valor de educación motrfz de los ejercicios: Se estudiarán con prioridad aque11os ejercicios que 

aportan nuevos automatismos importantes y más sensaciones fundamentales. 

- Valor de trasmisión de los ejercicios: es decir, sin posibilidad de introducir otra cosa que no sea 

el propio esfuerzo como tal. Se concederá prioridad a los movimientos que permitan el trabajo 

posterior del mayor número posible de elementos técnicos. 

- Valor de la formación física de los ejercicios: el incremento de las posibilidades motrices, pasando 

por la de las cualidades fundamentales, escogi~ndose aquellos ejercicios que entrafien un 

fortalecimiento articular y muscular importante, con el fin de preparar otros mucho más difíciles. 

Las posibilidades de que los alumnos constituyan finalmente. el último criterio de la opción. en el 

cual, no se implantará nunca un ejercicio cuya ejecución no mantenga una relación directa con las 

posibilidades de los alumnos. 

La gimnasia educativa es un medio para completar el desarrollo del niño bajo los aspectos 

fisiológicos, biológicos y psíquicos, teniendo gran importancia por los estímulos que provoca en el 

organismo, entre otros, la tendencia a oponerse a la inactividad, tan perjudicial en todas las edades, 

pero principalmente en la infancia. donde el movimiento es el medio para facilitar el desarrollo 

natural del cuerpo humano. 
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La época óptima para el desarrollo del control básico del cuerpo es durante los primeros años de 

la niñez y deberá ampliarse y enriquecerse antes de que el niño llegue a la pubertad. Durante los 

años preescolares y de la educación básica. a los niños les encanta tomar parte en actividades físicas; 

para ellos el movimiento es una experiencia extremadamente satisfactoria; muestran verdadero 

entusiasmo por ponerlo en práctica y quieren descubrir todos los movimientos que su cuerpo sea 

capaz de hacer. 

Sin embargo, es una equivocación suponer que, por su interés natural en el juego frsico, los niños 

desarrollarán todas las habilidades que le son necesarias, sin alguna gura, dirección o planeación. 

Es cierto que los niños de edad preescolar se sienten motivados principalmente por el placer del 

movimiento mismo, sin embargo, entre el jardín de niños y el segundo año los factores sociales se 

van haciendo cada vez más importantes y los niños participan o evitan participar, debido 

principalmente a los elogios o críticas que reciben. Si se deja que el desarrollo de las habilidades 

físicas acontezcan en el patio de juegos, serán muy pocos los niños que se acerquen siquiera al 

máximo de su potencial. Las metas están ahí, pero simplemente no hay oportunidad ni método 

alguno para alcanzarlas. Por desgracia esta situación deja a muchos niños faltos de habilidades que 

podrían aprender fácilmente, habilidades que le proporcionarían a cada niño un rango mayor de 

selección en el trabajo y la diversión. 

Los estudios realizados por algunos psicólogos han evidenciado que en cada edad determinada el 

niño mejora una cosa concreta (Piard, C. y Piard, R. 1975). 

Todos los que tienen algún interés en el desarrollo de los niños necesitan por lo menos una 

comprensión de la organización o control del movimiento para analizarlos patrones de éste últlmo. 

Ello no significa que uno deba darse por satisfecho haciéndole trabajar dicha cosa. pero es 

sumamente interesante conocer a fondo qué es lo que corresponde a una edad determinada (Piard, 

C. y Piard, R. 1975), estableciendo as[, a grandes rasgos, unos esquemas referentes a los centros de 

interés del niño: 

a) De 4 a 6 años de edad: ritmo-equilibrio-suspensión-salto de profundidad. 

b) De 6 a 9 años: aplomo·acrobacia·carreras. 

e) De 9 a 12 años: se trata de la edad apropiada para el aprendizaje deportivo. Los alumnos 

presentan un auténtico equilibrio nervioso y muscular, pero debe tenerse en cuenta que ni el 

corazón ni los pulmones responden aún plenamente en todos los casos, por lo que es necesario 

saber administrar el reposo. 

La danza y la acrobacia serán ahora las actividades principales. 
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d) De 12 a lS ni\os: se trata hasta cierto punto de un período de regresión que es necesario aceptar, 

al mismo tiempo que se infunde coraje y valor, y se utiliza todo aquello aprovechable en los 

alumnos, el gusto por In cst6tica y la comprensión intelectual del movimiento. 

e) Por encima de los IS años: constituye el retorno progresivo n un nuevo equilibrio nervioso, 

muscular y orgánico. Se trata del comienzo de las competiciones; en todo el trabajo básico de 

preparación pasan, en ocasiones, por un período de debilitamiento muscular. El gimnasta no debe 

vacilar entonces en lo que se refiere a entregarse a un trabajo de musculación apropiado a la técnica 

gimnástica. 

Por otro lado, se debe mencionar que existen factores de influencia en el deporte: la actividad física 

por sí misma, al igual que su form~ exige del organismo esfuerzos muy distintos e incita a distintas 

formas de reaccionar, tanto físicas como psicológicas, que no son semejantes: el marco donde se 

desarroHa ésta actividad tiene tal vez una influencia mayor de lo que se cree, influencia que con 

demasiada frecuencia se descuida; los directivos, compañeros de equipo, adversarios y 

espectadores, constituyen un cerco humano y determinan contactos sociales que ningún educador 

debe menospreciar. 

"Se pueden distinguir dos tipos de actividades dentro del deporte: unas suponen esencialmente 

esfuerzos llamados de distensión; las otras, esfuerzos de fondo" (Durand, 1976). Las primeras 

corresponden en el orden fisiológico, a un dominante influjo neivioso, y se traducen en cualidades 

de velocidad, rapidez de percepciones y reacciones, distensión y destreza. Las segundas responden 

a cualidades orgánicas de orden cardio· pulmonar, y tal vez a un metabolismo basal que hace 

posibles los esfuerzos particularmente largos. 

Por supuesto que algunas actividades deportivas no están nítidamente delimitadas y son necesarios 

los dos tipos de esfuerzos para poder realizarlas. 

Debido a que cada deporte facilita el desarroUo de ciertas cualidades características, para poder 

realizar un deporte en particular se debe de tomar en cuenta qué cualidades desarrollará, a 

condición de que dicha cualidad exista ya en alguna medida en el individuo. 

La realidad de los hechos prueba que es casi imposible llevar a un joven a la práctica de una 

especialidad para la que no está dotado. Esto explica también que se pueda hablar del deporte 

como medio de expresión y que se reconozca un estilo a los mejores especialistas. 

Es necesario enfatizar que para que el sujeto realice un deporte debe de ser guiado después de 

estudiar sus posibilidades para ayudarlo a elegir lo que es más adecuado para él. 

La psicología contemporánea ha demostrado claramente la importancia del ambiente material para 

que juzguemos su influencia en el plano deportivo. Se ha demostrado su relevancia en ta medida 
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que dichas actividades deportivas favorecen la distensión. la liberación, ruptura con el medio 

habitual de trabajo. En los deportes al aire libre el ambiente tiene un valor similar al de la actividad 

propiamente dicha. su influencia es a la vez fisiológica y psicológica. 

La pertenencia a1 medio deportivo se debe a sentimientos de amistad, admiración o deseo. Como 

todo grupo, el equipo y la sociedad deportiva, ejerce cierta "presión" sobre el recién llegado, la 

primera actitud evolucionará a una integración entusiasta. El contacto con Jos integrantes de un 

equipo puede inculcar un mínimo de limpieza, de exactitud, de carrccci6n. A través de las técnicas 

deportivas y con ocasión de las sesiones de entrenamiento, de los desplazamientos, de Ja recepción 

a equipos contrarios; no se desperdicia ningún momento para confiar responsabilidades al joven y 

darle la oportunidad de experimentar en diferentes puestos dentro de su agrupación, así como de 

enseñarle a ver, inducirlo a reflexionar sobre: el conocimiento de sf mismo, de sus propias 

reacciones, comprelli;ión hacia los otros y hacia sus dificultades, conocimiento de diferentes medios 

sociales, visitas culturales en los desplazamientos, nociones de higiene, dietética. régimen de vida 

y primeros auxilios, problemas de organización, formando como base la sociedad, las ligas y las 

federaciones, papel de los diversos responsables, y sobre todo adquisición de verdaderas 

responsabilidades, desde la de camaradería de quienes reaJizan el mismo esfuerzo, aceptar como 

igual al otro, soportar lealmente la confrontación, reconocerle cualidades, incluso una 

superioridad, son otras tantas actitudes que el deporte aporta normalmente (Durand, 1976). 

Tumbién es importante Ja relación que se establece entre jugador- espectador, ya que ésto crea un 

ambiente favorable u hostil al deportista. aunque dicha reacción está en función del temperamento 

tanto de la muchedumbre como del suyo; ya que el deportista puede sentirse impulsado a superarse, 

o por el contrario, ver reducidas sus posibilidades físicas; éste fenómeno, intenso al principio, va 

atenuándose posteriormente y la acción permite liberar la tensión, por lo que éste, después de 

algunos minutos de juego, vuelve a hallar sus medios habituales. 

El desarrollo del nifio esta relacionado tanto con factores físicos como psicológicos y sociales, 

dependiendo no sólo de la dote hereditaria sino de las experiencias medioambientales. De tal 

forma, podemos considerar al deporte como uno de estos factores que provee al nii\o de nuevos 

estímulos y que de alguna manera le permite nuevas experiencias. 

Si el desarrollo conceptual se produce por las experiencias e interacciones de un sujeto en todas 

las áreas en las que se desenvuelve y, por otro lado, Ja práctica de la gimnasia n su vez proporciona 

una serie de estímulos que influyen en el individuo, podemos establecer de esta manera una 

relación entre ambas variables. 
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Compartiendo las afirmaciones de Hurlock (1977), Colin (1974) y Bourjade (1974), que plantean 

la asociación existente entre el desarrollo fisico y el psicológico, resaltamos la práctica del deporte 

como facilitador de un mejor desarrollo psicológico. 
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Iv.METODO 

A) JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

1..a gimnasia provee al individuo que la practica constantemente de cierta madurez fisiológica, como 

es el fortalecimiento de la musculatura, beneficios respiratorios, así como de la circulación 

sanguínea, mejora la capacidad de atención y concentración (Schultz, 1975), estos beneficios traen 

consigo habilidades que son usadas en otras áreas de la vida del individuo y no únicamente en 

actividades deportivas. 

Esa madurez anatomofisiológica trae consigo el desarrollo de los centros nerviosos, que se forman 

y maduran en las edades tempranas y que son indispensables para las funciones mentales de los 

niños, siendo necesario cuidar y estimular todos los factores que favorecen dicho desarrollo 

(Bourjade, citado en Colin, 1974). Dado que la gimnasia favorece el desarrollo físico del individuo 

y siendo éste un ser interrelacionado, si hay un desarrollo adecuado en el área flsica, lo habrá 

paralelamente en el desarrollo fisiológico y por ende en el mental (Colin, 1974). 

En comparación con otras actividades deportivas, la gimnasia es una de las disciplinas más 

completas, ya que otros deportes desarro11an y estimulan sólo unas partes del cuerpo, puesto que 

el esfuerzo muscular que se necesita para desempenar dichos deportes se da de una manera 

inarmónica, por ejemplo: en el ciclismo, futbol, tenis, esgrima, etc., predomina la estimulación y 

ejercitación de los miembros inferiores sobre Jos superiores o viceversa, o bien de un solo brazo 

(Durand, 1976), mientras que la gimnasia permite un desarrollo de la totalidad del organismo, 

además de que la práctica de ésta, facilitará poder desempeñar con ciertas habilidades cualquier 

otra actividad deportiva, pues la misma es en muchas ocasiones una actividad preliminar a diversos 

deportes (Durand, 1976). 

Por otro lado, en diversas investigaciones (Argüelles, 1965; Mercado, Dlaz-Guerrero y Gardner, 

1963; Holtzman, Dfaz-Guerrero, Swartz y cols., 1975). cuando se han estudiado las diferencias 

sexuales, han reportado que el sexo es un factor en donde se han encontrado diferencias en el 

desempeño de los infantes, las cuales han sido a favor de los niños sobre las niñas. 

B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Con base en todo lo anterior, es como se consideró importante estudiarla relación que existe entre 

el Deporte y el desarrollo de la Madurez Conceptual, para lo cual planteamos la siguiente pregunta 

de investigación: 
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¿ Existen diferencias en la Madurez Conceptual de ninos de 7 a 12 años que practican Gimnasia 

Olímpica y niños que no practican ningún deporte, según su sexo? 

C) PL\NTEAMlENTO DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

" Si los sujetos practican gimnasia olfmpica entonces tendrán una mayor madurez conceptual que 

los que no practican deporte, independientemente de las diferencias sexuales11
• 

" Si los sujetos son del sexo masculino entonces tendrán mayor madurez conceptual que los del 

sexo femenino, independientemente de que practiquen o no gimnasia olímpica". 

D) DEFINICION DE VARIABLES. 

Variable Dependiente.- Madurez Conceptual. 

Variables Independientes.- Práctica de la Gimnasia Olímpica y Sexo. 

Podrían considerarse como las principales variables extrañas la edad, el nivel socioeconónúco, el 

grado escolar; las cuales fueron controladas a través de la constancia de condiciones, es decir, por 

apareamiento de variables en todos los grupos. 

DEFINICION CONCEPTUAL. 

Madurez Conceptual.- Es la capacidad de formar conceptos cada vez más abstractos. Dicha 

actividad requiere: a) Capacidad de percibir, esto es, discriminar entre similitudes y diferencias, b) 

Capacidad de abstracción, esto es, clasificar los objetos de acuerdo a estas similitudes y diferencias, 

y c) Capacidad de generalizar, es decir, de asignar un objeto recién experimentado a una clase 

correcta de acuerdo con características, propiedades o atributos diferenciados (Shardakov, 1977). 

Práetlca de la Gimnasia Olímpica.- Es la peñección de los movimientos y la capacidad motriz 

necesaria para lograr grandes rendimientos, es decir, el desarrollo de la fuerza, la velocidad, la 

resistencia y la agilidad (Schultz, 1975). 

Sexo.- Variable atributiva que define el rol social que cada sujeto juega dependiendo de sus 

características. (Diaz-Guerrero y Lara, 1972). 
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Madurez Conceptual.- El puntaje que los ninos obtengan en la Prueba del Dibujo de la Figura 

Humana de Harris-Goodenough. 

Práctica de la Gimnasia Olímpica ... Llevar a cabo ejercicios de rutina en piso y aparatos, 

encaminados a la peñección del movimiento y otros rendinúentos de este deporte. 

Sexo.- Conjunto de caracteres anatómicos y fisiológicos que distinguen en una misma especie de 

seres vivos, a los machos de las hembras. 

E) MUESTRA 

J.- JUSTIFICACION 

Debido a que el desarrollo humano pasa por distintas etapas, se ha hecho énfasis en que existen 

períodos óptimos en donde la ensefianza causa mayor impacto, debido a ésto, es durante la infancia 

cuando se trata de proveer nl nii\o de información, ejercicios y experiencias que puedan serle útiles 

en la vida futura, tomando en cuenta que esta etapa (desde su nacimiento hasta la etapa de 

adolescencia) y quizá a una edad más avanzada, es cuando se estimula y trata de enriquecer al sujeto 

que está en constante cambio, es conveniente estudiar la presencia (en este caso la práctica del 

deporte) o ausencia (no practicar ningún deporte) de estimulación así como las diferencias 

sexuales, y su impacto en la madurez del niño, pues los beneficios que se den en el área biológica., 

también se darán en el área psicológica y social, al ser el individuo un ser biopsicosocial. 

Aún cuando no se ha podido establecer claramente la edad en que tiene lugar la maduración de 

funciones mentales y físicas, debido a las diferencias individuales en los ninos (Blum, citado en 

Hurlock, 19n); se ha descubierto que la conducta observable en la escuela primaria es buena 

predictora de la conducta de ese individuo en la etapa adulta (Kagan y Moss, citado en Biehlcr, 

1980). Ya que en esta etapa, de los 7 a los 12 ailos y en ocasiones hasta más allá de los 14 anos, es 

cuando el niño debe aprender a adaptarse a las exigencias de la vida escolar, establecer relaciones 

positivas con sus compañeros. etc., alln cuando el desarrollo motor empieza desde el momento del 

nacimiento, es importante mencionar que es en estas edades cuando es posible observar el 

crecimiento y el desarrollo motor, as( como percibir las diferencias en cuanto a habilidades y 

tama!\o corporal entre ninos de la misma edad y por supuesto tambi~n entre ninos y ni!\as de la 

misma edad. Tomando en cuenta que existen factores que hacen diferentes a los individuos es 

necesario poder establecer similitudes para poder estudiarlos y hacer comparaciones, siendo 
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necesario considerar sexo, edad, tipo de escuela (oficial y particular)1 escolaridad, así como el que 

practiquen o no la gimnasia, ya que si no se tomaran todos estos factores, al obtener los resultados, 

éstos serían tan diversos y debidos a tantos factores que no se podrían organizar ni analizar. 

Por lo que debido a esto1 se trabajó con 4 grupos que quedaron formados de la siguiente manera: 

a) Niños de 7 a 12 años que hayan practicado gimnasia olímpica como mfnimo 2 años (o más) 

ininterrumpidamente. 

b) Niñas de 7 a 12 años que hayan practicado gimnasia olímpica como mlnimo 2 años (o más) 

ininterrumpidamente. 

e) Niños de 7 a 12 años que nunca hayan practicado algún depone formalmente. 

d) Niñas de 7 a 12 años que nunca hayan practicado algún depone formalmente. 

2.-TIPO DE MUESTREO 

Fué no probabilístico intencional, asignándose los sujetos a los grupos, como ya se mencionó, por 

apareamiento de variables y cuando cumplan los criterios de inclusión de la muestra. 

J,. DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Dado que se trabajó con grupos apareados, en la variables independientes: deporte y sexo, y en las 

variables control: edad, grado escolar y tipo de escuel~ las frecuencias obtenidas en dichas variables 

son las mismas para ambos grupos (100 deportistas y 100 no deportistas), por lo cual sólo se describe 

los valores de un grupo ya que éstos son válidos para ambos. 

En cuanto a las frecuencia de sujetos de acuerdo al sexo, 71 sujetos fueron mujeres y las29 restantes 

fueron hombres (ver figura!). 

F 
A 
E " e 
u 
~•O 
e 
1 
A 20 

FIGURA l. 
FRECUENCIA DE SUJETOS 

DE ACUERDO AL SEXO 
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En cuanto a la frecuencia de sujetos de acuerdo a la edad, 4 de los sujetos tenfan 7 años, de los 

cuales 1 era hombre y 3 fueron mujeres. 28 de lossujetos tenían 8 allos, de los cuales 6 eran hombres 

y 22 fueron mujeres. 11 de los sujetos tenfan 9 años, 5 eran hombres y 6 fueron mujeres. 18 de los 

sujetos tenían JO años, de los cuales 3 eran hombres y 15 fueron mujeres. 20 de los sujetos tenían 

11 años, de los cuales 8 eran hombres y 12 fueron mujeres. Por último, 19 de los sujetos tenfan 12 

años, de los cuales 6 eran hombres y 13 fueron mujeres (ver cuadro 1). 

Como se puede observar, el modo 28 sujetos, corresponde a 8 años, es decir, que la frecuencia más 

alta la obtuvieron los niños de esta edad. El promedio fue de 9.7 años, con una desviación estandar 

de 1.5 y una varianza de 2.5. 

CUADRO I. FRECUENCIA DE SUJETOS DE ACUERDO A LA EDAD 

EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL 

? AROS 3 i 4 

9 .. 22 6 28 
9 .. 6 5 ii 

i0 .. i5 3 iB 
H .. i2 9 20 
12 .. 13 6 i9 

TOTAL 1 ?1 1 29 1 100 

En cu aneo a la frecuencia de sujetos de acuerdo al grado escolar 2 de los sujetos cursaban el primer 

año de primaria, siendo ambas mujeres. 4 de los sujetos cursaban el segundo año de primaria, de 

los cuales 1 era hombre y 3 eran mujeres. 14 de los sujetos cursaban el tercer año de primaria, de 

los cuales 5 eran hombres y 9 eran mujeres. 22 de los sujetos cursaban el cuarto año de primaria, 

de los cualesS eran hombres y 17 eran mujeres. 25 de los sujetos cursaban el quinto año de primaria, 

de los cuales 5 eran hombres y 20 eran mujeres. 20 de los sujetos cursaban el sexto año de primaria, 

de los cuales 8 eran hombres y 12 eran mujeres. 11 de los sujetos cursaban el primer año de 

secundaria, de los cuales 3 eran hombres y 8 eran mujeres. 2de los sujetos cursaban el segundo año 
de secundaria, siendo ambos hombres (ver cuadro 11). 
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CUADRO II. FRECUENCIA DE SUJETOS POR ORADO ESCOLAR 

E~l!af~R 1 FEMENINO 1 MASCULINO 1 TOTAL 1 
10. PRIMARIA 2 - 2 
2o. .. 3 1 4 
3o. .. 9 5 14 
4o. .. 1? 5 22 
So. .. 20 5 25 
60. .. 12 9 20 

10. SECUNDARIA e 3 11 

20. .. - 2 2 
TOTAL 1 '1 1 29 1 100 

En cuanto a la frecuencia de sujetos por tipo de escuela. 44 de los sujetos asistían a escuela 

particular, de los cuales 11 fueron hombres y 33 fueron mujeres. 66 de los sujetos asistían o escuela 

oficial, de Jos cuales 18 fueron hombres y 38 fueron mujeres (ver cuadro III). 

CUADRO llI. FRECUENCIA DE SUJETOS POR TIPO DE ESCUELA 

ESCUELA FEMENINO MASCULINO TOTAL 

PARTICULAR 33 11 44 
OFICIAL 39 19 66 

TOTAL 29 100 

En cuanto a la frecuencia de sujetos por edad y tipo de escuela, de los sujetos que asistían a escuela 

particular 3 tenlan 7 años, 11 tenlan 8 años, 5 tenlan 9 años, 7 tenlan 10 años, 11 tenlan 11 años y 7 

tenlan 12años. De los sujetos que asistían a escuela oficial 1tenla7 años, 17 tenlan8 años, 6 tenlan 

9 años, 11 tenlan 10 años, 9 tenlan 11 años y 12 tenfan 12 años (ver cuadro IV). 

CUADRO JU. FRECUENCIA DE SUJETOS POR EDAD V TIPO DE 
ESCUELA. 

EDAD PARTICULAR OFICIAL TOTAL 

? AROS 3 1 4 
8 .. 11 1? 29 
9 .. 5 6 11 
:1.0 .. ? 11 19 
:1.:1. .. 22 9 20 
:1.2 .. ? 12 :1.9 
TOTAL 1 44 t 66 1 100 
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En cuanto a Ja frecuencia de sujetos de acuerdo al número de ai'los que tenían los niftos deportistas 

practicando gimnasia, 31 sujetos tenfan 2años de practicarla; 30sujetos tenfan 3 años de practicarla; 

20 sujetos tenfan 4 años de practicarla; 10 sujetos tenlan 5 años de practicarla; 6 sujetos tenfan 6 

años de practicarla y por último 3 sujetos tenlan 7 años de práctica (ver cuadro V). 

CUADRO U. FRECUENCIA DE SUJETOS DE ACUERDO 
AL HUMERO DE AROS DE PRACTICA DE GIMNASIA 

h AROS DE PRACTICA 1 FRECUENCIA 

2 31 

3 30 

4 20 

~ 10 

6 6 

"7 3 

En cuanto a las frecuencias de sujetos de acuerdo a su edad y número de años practicando gimnasia. 

de Jos niños de 7 años, 2 sujetos tenlan 2 años practicando gimnasia, 1 sujeto tenla 3 años 

practicándola y 1 sujeto tenla 4 años practicándola; de los niños de 8 años 12 sujetos tenfan 2 años 

practicando gimnasia, 11 sujetos tenlan 3 años practicándola, 4 sujetos tenlan 4 años practicándola 

y 1 sujeto tenla 5 años de practicarla; de los niños de 9 años 5 sujetos tenfan 2 años de practicar 

gimnasia, 5 sujetos tenían 3 años de practicarla y 1 sujeto tenía 5 años de práctica: de los niños de 

JO años 6 sujetos tenlan 2 años de practicar gimnasia, 3 sujetos tenfan 3 años de practicarla, 7 sujetos 

tenían 4 años de practicarla, 1 sujeto tenlas años de practicarla y 1 sujeto tenla 7 años de practicarla: 

de Jos niños de 11 años 3 sujetos tenfan 2 años de practicar gimnasia. 2 sujetos tenía 3 años de 

practicarla, 4 sujetos tenlan 4 años de practicarla, 6 sujetos tenlan 5 años de practicarla, 3 sujetos 

tenfan 6 años de practicarla y 2 sujetos tenlan 7 años de práctica; por último, de Jos niftos de 12años 

3 sujetos tenlan 2 años de practicar gimnasia, 8 sujetos tenfan 3 años de practicarla, 4 sujetos teolan 

4 años de practicarla, 1 sujeto tenla 5 años de practicarla y 3 sujetos tenfan 6 años de práctica (ver 

cuadro VI). 
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CUADRO UI. FRECUENCIAS POR EDAD y AROS DE GIMNASIA 

1 1 
~-1-2~- --11~~ ~-4~- -~1~- -~~- -~~-

~~-'~~-•~~5~- --5~~ ~~~ ~-1~- -~~- -~~-

10 ~~6~- -~3~- -~?~- -~1~- -~~- -~1~-

11 ~-3~~ ~2~~ ~-4~- -~6~- -~3~- -~2~-

12 ~-3~~ ~e~~ ~4~~ ~-1~- -~3~- -~~-

La exclusión de Jos sujetos se hizo tomando en cuenta a aquellos que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a} Sujetos menores de 7 y mayores de 12 años independientemente de si son deportistas o n~. 

b} Sujetos que hayan practicado gimnasia olímpica durante un tiempo menor a 2 allos. 

c} Sujetos que hayan practicado gimnasia durante 2 o más allos en forma discontinua. 

d} Sujetos que practiquen algún depone formalmente, a excepción de gÍmnasia ollmpica. 

F) INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

Se utilizó: 

!.· Cuestionario Demográfico 

Hubo dos tipos de cuestionarios: El tipo A constó de sexo, nombre, edad, domicilio, datos escolares 

y familiares, asl como preguntas dirigidas hacia la práctica de la gimnasia olímpica (Anexo !}. 

El cuestionario tipo B constó de sexo, nombre, edad, domicilio, datos escolares y familiares y datos 

para averiguar si practica o no alg(in depone (Anexo 2). 

2.· Prueba del Dibujo de la Figura Humana de Harris-Goodenough. Mide madurez conceptual a 

través del dibujo de la figura humana tanto de un hombre como de una mujer. 

En cuanto a Ja administración, se hizo tanto en forma individual como colectiva, utilizando en 

práctica las mismas instrucciones. 

G) PROCEDIMIENTO. 

Para Ja fonnación de grupos se seleccionó a Jos sujetos con el cuestionario demográfico que 

indagaba acerca de la edad, grado escolar, sexo y nivel socioeconómico. Dicho cuestionario se 

apJicó tanto a los niños que practican gimnasia como a Jos que no Ja practican. Una vez obtenidos 
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estos datos, se procedió a seleccionar (de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión) a los niños 

que formaron los grupos experimentales. 

Teniendo formados los grupos, se procedió a aplicar la Prueba del dibujo de la Figura Humana 

de Harris-Goodenough. La aplicacibn tanto del cuestionario como de la prueba fué llevado a cabo 

en cubículos u oficinas correspondientes a la dependencia en que se encontraban los niños, algunas 

veces en forma individual y en otras ocasiones en forma colectiva. Se proporcionó al niño la hoja 

de datos generales, 2 hojas en blanco y un lápiz con goma; se hizo que el niño llenara primero la 

información que se le pide en la hoja de datos generales, se le indicó que no debfn utilizar crayones 

y se cuidó que láminas y libros fueran dejados de lado para disminuir cualquier probabilidad de 

copia. Se le pidió que pusiera una hoja en blanco en donde realizarla solo el primer dibujo diciendo: 

"voy a pedirles que hagan dos dibujos para mí. Los haremos de uno a la vez. En esta primera página 

quiero que me pongan la figura de un hombre. Hagan el mejor dibujo que puedan, tómense su 

tiempo y trabajen con mucho cuidado; quiero ver como los nifios y las niñas de esta escuela. ... 

pueden hacerlo tan bien como los de otras escuelas. Háganlo con entusiasmo y veran que buenos 

dibujos pueden hacer; asegúrense de hacer todo el cuerpo y no sólo la cabeza y los hombros". 

Una vez que completaron los dibujos, se les dió algunas palabras de elogios y se hizo que los niños 

pusieran la siguiente hoja en blanco arriba de sus hojas anteriores, de modo que quedara lista para 

el segundo dibujo y entonces se dijo: "ésta vez quiero que hagan la figura de una mujer, no 

simplemente la cabeza y los hombros". Mientras los nifios dibujaron se paseó alrededor de la 

habitación estimulando a aquellos que eran lentos o parecían tener dificultades1 diciéndoles: "estos 

dibujos son excelentes; ustedes, niños y niñas están haciéndolo muy bien". No se efectuaron 

comentarios adversos o críticas ni tampoco se dieron sugerencias. Si algún nifio deseó escribir algo 

sobre su dibujo, pudieron hacerlo al pié de la página. Si los niños pedían más instrucciones, como 

por ejemplo si el hombre estaba haciendo alguna actividad, como trabajar o correr se dijo: "haz lo 

que te parezca mejor"; se evitaron respuestas de "sr' o "no", u ofrecer cualquier nueva directiva 

específica a los nifios. Se cuidó que Jas sugerencias tampoco provenieran de los demás niños; éstos 

no debieron exhibir sus dibujos para que se les admirara o se hicieran comentarios. 

No hubo límite de tiempo para el test. Si algunos de los niiios eran muy lentos, se recogieron los 

papeles de los que iban terminando dejándolos continuar con sus tareas comunes, mientras los más 

lentos terminaban. 

Se tomaron en cuenta las siguientes circunstancias: 

1) Si algunos de los niños arruinaban su dibujo y querían comenzar de nuevo, se les dió una hoja 

nueva y se dejó que volvieran a intentarlo; todos estos casos se anotarón en el margen de la hoja 
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una •·ez que el niño terminaba. 2) Si algún niño dibujaba un busto solamente, si era evidente que 

ésta habfa sido su intención, se le dió una nueva hoja diciéndole: "dibuja todo el hombre'', y se 

guardaron ambos dibujos para su posterior comparación.margen de la hoja una vez que el niflo 

terminaba. 

2) Si algún niño dibujaba un busto solamente, si era evidente que ésta habla sido su intención, se 

le dió una nueva hoja diciéndole: 'dibuja todo el hombre", y se guardaron ambos dibujos para su 

posterior comparación. 

Una vez aplicada la prueba, se calificaron y analizaron los datos, obteniéndose los resultados, los 

cuales se ana1izaron para obtener las conclusiones y la discusión. 

H) DISEÑO 

Se utilizó un diseño factorial de 2x2 (el sexo tuvo dos valores: femenino y masculino; la práctica 

del deporte también tuvo dos valores: Ja práctica de la gimnasia ol!mpica y el no practicar ningún 

deporte). 

Alcances y IJmltadones,. Nos permitió ver la interacción entre las dos variables independientes 

con que contamos (práctica del deporte y sexo), sobre nuestra variable dependiente (madurez 

conceptunl), además de los efectos simples de las variables independientes por separado, sin 

requerir que se aumentaran el número de grupos. No se volvió a someter a la prueba a las mismas 

personas. por tanto, se evitó la posible interacción entre la administración del test y In variable. No 

hubo aleatorización en los grupos experimentales, sin embargo, a esto ayudó en gran medida el 

hecho de asignar los grupos a través del apareamiento de variables. 
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V. RESULTADOS 

Los presentes resultados son los obtenidos de la conversión de los puntajes crudos obtenidos en 

los dibujos, asociados directamente a la edad cronológica por medio de las tablas correspondientes 

que permiten la transformación de este puntajc a Madurez Conceptual. 

Dado que las pruebas aplicadas fueron evaluadas entre los tres investigadores, para verificar la 

confiabilidad de dichas calificaciones se realizó una confiabilidad por jueces, obteniéndose un valor 

de 96.19, por lo que podemos afirmar que existe un alto nivel de concordancia entre los evaluadores. 

Para obtener y analizar los resultados que a continuación se describen, se utilizó el paquete SPSS 

(Paquete Estadfstico Aplicado a las Ciencias Sociales). los programas aplicados fueron tanto de 

Cruce de variables, de Estad[stica Descriptiva como de Estadfstica Inferencia!. Para la primera se 

aplicó un análisis de frecuencias el cual permitió conocer la descripción de la muestra (a trav!s de 

frecuencias absolutas y relativas), asr como medidas de tendencia central (la media y el modo) y 

medidas de dispersión (desviación estándard y varianza). Para la segunda, se utilizó el Análisis de 

Varianza de una Clasificación por Rangos de Kruskal- Wallis, as( como la Prueba de U de 

Mann-Whitney para dos ~uestras Independientes. 

A continuación se describen Jos resultados obtenidos del análisis descriptivo e inferencia! de Ja 

madurez conceptual de los sujetos. A fin de facilitar dicha descripción, se dividió el análisis 

realizado en 6 apartados que son: 

A) La Práctica del deporte y su sexo. 

B) La Práctica del deporte y su sexo, divididos por grupos de edad. 

C) La Práctica del deporte y su sexo, por grupos de edad y considerando los años que tenlan de 

practicar gimnasia. 

D) La Práctica del deporte y su sexo, por tipo de escuela (particular u oficial). 

E) La clasificación de Harris-Goodenough. 

F) La clasificación creada a partir de la media y desviación estándar obtenidas en nuestra muestra. 
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A. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE lA PRAcnCA DEL DEPORTE Y SEXO 

1) Comparaci6n de madurez entre deportistas y no deportistas. 

El promedio que obtuvieron los sujetos deportistas en el puntaje Total (promedio de ambos 

dibujos) fue de 109, con una desviación estandar de 12.3 y una varianza de 151.3, mientras que el 

de los no deportistas fue de 107, con una desviación estandar de 11.6 y una varianza de 135.2 (ver 

cuadro VII). 

CUADRO UJJ. RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROltEDJOS DE MADUREZ 
CON PTUAL POR SE)(O Y PRACTICA DEL DEPORTE 

SEXO D 

HOMBRE 
MUJER 

TOTAL 

2) Para ver si existen dlrerenclas significativas entre los grupos de deportistas y no deportistas de 

acuerdo a su sexo, se utlllz6 la Prueba de Rangos de Kruskal·Wallls. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 11 I.84, a diferencia de los hombres 

no deportistas que obtuvieron una media de 92.09. Se obtuvo una media de rangos para mujeres 

deportistas de 102.22, a diferencia de las mujeres no deportistas que obtuvieron una media de 97.58. 

Se obtuvo un valor de H = 1.9704, con una significan cía de 0.5786, por lo que no existen diferencias 

estadlsticamente significativas (ver figura ll). 

FIGURAll. 
MEDIAS DE RANGOS POR SEXO 

ENTRE DEPORTISTAS Y NO DEPORTISTAS 

FEMENINO IM.SCUl.INO 

l •a.POl'l'Tla?Aa -NO DUOftTllD.1 1 
H • tD7CM P • 0.5780 
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Por otra parte, para dctenninar si existen diferencias significativas entre grupos por sexo, también 

se utilizó la Prueba U de Mann-Whitney. 

3) Comparac16n entre deportistas y no deportistas. 

Se obtuvo una media de rangos de 105.01 para deportíSlas, a diferencia de los no deportistas que 

obtuvieron una media de 95.99, con un valor de U = 4549 y una significancia de 0.2704. 

4) Comparación entre hombres y mujeres. 

Se obtuvo una media de rangos de 101.97 para los hombres, a diferencia de las mujeres que 

obtuvieron una media de 99.90, obteniéndose un valor de U = 4033, con una significancia de 

0.8190. 

5) Comparación entre hombres deportistas y no deportistas. 

Se obtuvo una media de rangos de 32.10 para hombres deportistas, a diferencia de los no deportistas 

que obtuvieron una media de 26.90, obteniéndose un valor de U = 345, con una significancia de 

0.2401. 

6) Comparacl6n entre mujeres deportistas y no deportistas. 

Se obtuvo una media de rangos de 73.04 para mujeres deportistas, a diferencia de las no deportistas 

que obtuvieron una media de 69.96, obteniéndose un valor de U = 2411.5, con una significancia 

de0.6565. 

7) Comparación entre hombres y mujeres deportistas. 

Se obtuvo una media de rangos de 53.88 para hombres deportistas, a diferencia de las mujeres 

deportistas que obtuvieron una media de 49.12, obteniéndose un valor de U = 931.5, con una 

significancia de 0.4565. 

8) Comparac16n entre hombres y mujeres no deportistas. 

Se obtuvo una media de rangos de 48.52 para hombres no deportistas, a diferencia de las mujeres 

no deportistas que obtuvieron una media de 51.31, obteniéndose un valor de U ~ 972, con una 

significancia de 0.6622. 

9) Comparaddn entre hombres deportistas y mujeres no deportistas. 

Se obtuvo una media de rangos de 55.86 para hombres deportistas, a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 48.31, obteniéndose un valor de U = 874, con una 

significancia de 0.2374. 
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10) Comparación enlre mujeres deportlslas y hombres no deporllslas. 

Se obtuvo una media de rangos de 52.06 para hombres no deportistas, a diferencia de las mujeres 

deponislas que obluvieron una media de 46.67, obleniéndose un valor de U = 918.5 

con una significancia de 03990. Por Jo cual no existen diferencias estadísticamente significativas 

en ninguna de las combinaciones anteriores (ver cuadro VIII). 

CUADRO UI J 1. U DE HAHN-MHITNEV ENTRE 
PRAcrJCA DEL DEPORrE V SEXO. 

IONES IHEDJA DE RANGO UALOR DE U 

HhAs 1~!: ~§ 4S49.0 0.2'704 

umu~ 1~§:~6 4033. 0 0.8190 

usm~~ 2HPi>EP ~HS 34S. 0 0.2401 

RH:mH wDEP ~~:~2 2411. s 0.6S6:5 

HBm~~ EH: ~~:U 931.S 0.4S6S 

HmRH ~8 m: ~r: ~f 9?2.0 0.6622 

HB~~RH Wi>EP ~B:U 8?4.0 0.23?4 

íl8~l!R~~ 2SP i>EP ~~=~l 918.S 0.3990 
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B. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA PRACTICA DEL DEPORTE Y SEXO 
DMDIDOS POR GRUPOS DE EDAD 

1) Primero se describen Jos promedios obtenidos en Ja variable de deporte9 es decir, todos los 

deportistas contra todos los no deportistas divididos por edad, sin importar, en primera instancia 

de que sexo son. 

Para Ja edad de 7 años se obtuvo un puntaje promedio de 113 para los deportistas, a diferencia de 

los no deportistas que fue de 120; para los 8 años fue de 111 para los primeros y de 114 para los 

segundos; para los 9 años fue de 111 para los deportistas, y de 110 para los no deportistas; para la 

edad de 10 años fue de 106 para los deportistas, a diferencia de los no deportistas que fue de 105; 

para los 11 aftosse obtuvo un puntaje de 109 para los deportistas, a diferencia de los no deportistas 

que fue de 99 y para la edad de 12 años, se obtuvo un puntaje promedio de 105 para los deportistas, 

a diferencia de los no deportistas cuyo puntaje fue de 100 (ver figura III). 

FIGURA llL 
PROMEDIO DE PUNTAJE POR EDAD 

ENmE DEPORTISTAS Y NO DEPORTISTAS 

i~E~ 
7 8 g 10 11 t2 

EDAD 

1 - DCl"OATISTU -- HO Ol!~OlllTlav.9 1 

A continuación se describen los resultados obtenidos al utilizar la prueba de U de Mann-Whitney 

para ver si existían diferencias significativas entre estos mismos grupos de edad. 

Se obtuvo una media de rangos de 3.75 para deportistas de 7 años a diferencia de los no deportistas 

que fue de 5.25, obteniéndose una U = 5.0, con una significancia de 0.3836, por lo que podemos 

decir que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos de 26.68 para deportistas de8 años a diferencia de los no deportistas 

que fue de 30.32, obteniéndose una U = 341.0, con una significancia de 0.4032, por lo que podemos 

decir que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Se obtuvo una media de rangos de 11.05 para deportistas de 9 años a diferencia de los no deportistas 

que fue de 11.95, obteniéndose una U = 555, con unasignilicancia de 0.7425, por lo que podemos 

decir que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos de 18.36 para deportistas de 10 allos a diferencia de los no 

deportistas que fue de 18.64, obteniéndose una U = 159.5, con una significancia de 0.9369, por lo 

que podemos decir que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
Se obtuvo una media de rangos de 26.20 para deportistas de 11 años a diferencia de los no 

deportistas que fue de 14.80, obteniéndose una U = 86.0, con una signilicancia de 0.0020, por lo 

que si existen diferencias estadístici.'.!mente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos de 21.76 para deportistas de 12 allos a diferencia de los no 

deportistas que fue de 17.24, obteniéndose una U = 137.5, con una signilicancia de 0.2091, por lo 

que podemos decir que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver figura IV). 

FIGURA IV. 
MEDIAS DE RANGOS ENTRE 
DEP. Y NO DEP. POR EDAD 

'º EDAD 

1 ~ Dll'OllTIITU - NO Dl:l"OftTllTAll 1 

UEDADt u p 

2) En segundo Jugarse describen Jos promedios obtenidos en la variable de sexo. todos los hombres 

en comparación con todas las mujeres ordenados también por edad y sin tomar en cuenta, en este 
caso, si practican deporte o no. 

Para la edad de 7 años se obtuvo un punta je promedio de 124 para los hombres, a diferencia de las 

mujeres que fue de 114. 

Para la edad de 8 años se obtuvo un puntaje promedio de 115 para los hombres, a diferencia de las 

mujeres que fue de 112. 

Para la edad de 9 años se obtuvo un punta je promedio de 110 para los hombres, a diferencia de las 

mujeres que fue de 111. 
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Para In edad de 10 ai\os se obtuvo un puntaje promedio de 102 para los hombres, a diferencia de 

las mujeres que fue de 106. 

Para la edad de 11 ai\os se obtuvo un puntaje promedio de 107 para los hombres, a diferencia de 

las mujeres que fue de 101. 

Para Ja edad de 12 ai\os se obtuvo un puntaje promedio de 102 para los hombres, a diferencia de 

las mujeres que fue de 103 (ver figura V). 

FIGURA V. 
PROMEDIO DE PUNTAJE POR EDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJf;:RES 

12& 

¡::~.-·-.· T 110 -- · · ·· ·-·----

~ IDa · -·· · - ·· 
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1 e 11 10 U 12 

EDAD 
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A continuación se describen los resultados obtenidos al utilizar la prueba de U de Mann-Whitney 

para ver si existían diferencias significativas entre estos mismos grupos de edad. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres de 7 ai\os de 5.0 a diferencia de la• mujeres que 

obtuvieron una media de 4.33, con un valor de U = 5.0 y una significancia de 0.7374, por lo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres de 8 años de 31.67 a diferencia de Jas mujeres que 

oh tuvieron una media de 27.64, con un valor de U = 226.0 y una signifieancia de 0.4478, por lo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres de 9 afias de 10.70 a diferencia de las mujeres que 

obtuvieron una media de 12.17, con un valor de U = 52.0 y una significancia de 0.5976, por Jo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres de 10 años de 15.17 a diferencia de las mujeres que 

obtuvieron una media de 19.17, con un valor de U = 70.0 y una significancia de 0.3975, por lo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Se obtuvo una media de rangos para hombres de 11 años de 24.69 a diferencia de las mujeres que 

obtuvieron una media de 17.71, con un valor de U = 125.0yunasignifieancia de0.0642, por lo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas. 
Se obtuvo una media de rangos para hombres de 12 ar.os de 19.25 a diferencia de las mujeres que 

obtuvieron una media de 19.62, con un valor de U = 153yuna significanciade 0.9249, por lo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas (ver figura VI). 

FIGURA VL 
MEDIAS DE RANGOS ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES POR EDAD 

"' ECW> 

"EDAD! U P 

3) En tercer Jugar se describen Jos proMedios obtenidos al cruzar las variables de práctica del 

deporte con sexo. 

Para los hombres deporUstas con no deportistas: 

En Ja edad de 7 años se obtuvo un promedio de 112 para Jos deponistas a diferencia de Jos no 

deponistas que fue de 136. 

En la edad de 8 años se obtuvo un promedio de 112 para Jos deportistas a diferencia de los no 

deponistas que fue de 117. 

En Ja edad de 9 años se obtuvo un promedio de 109 para Jos deportistas a diferencia de Jos no 

deportistas que fue de 111. 

En la edad de 10 años se obtuvo un promedio de 101 para Jos deponistas a diferencia de Jos no 

deportistas que fue de 104. 

En la edad de 11 años se obtuvo un promedio de 115 para Jos deponistas a diferencia de Jos no 

deportistas que fue de !OO. 

En la edad de 12 años se obtuvo un promedio de 109 para los deponistas a diferencia de Jos no 

deportistas que fue de 95 (ver figura VII). 

61 



FIQURA VIL 

TESIS DE MADUREZ CONCEP'lTJAL, DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUALES 

PROMEl>iO DE PUNTA.JE POR EDAD ENTRE 
HOMBRES DEJ>ORTLSTAS Y NO DEPORTISTAS 

1•0 

~:=~~··· ... · .... -.H .• 
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EDAD 

Para las mujeres deportistas con no deportistas: 

En la edad de 7 al'los se obtuvo un promedio de 113 para las deportistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 114. 

En la edad de 8 al'los se obtuvo un promedio de 111 para las deportistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 114. 

En la edad de 9 años se obtuvo un promedio de 112 para las deportistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 110. 

En la edad de 10 afias se obtuvo un promedio de 107 para las deportistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 106. 

En la edad de 11 al'los se obtuvo un promedio de 105 para las deportistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 98. 

En la edad de 12 al'los se obtuvo un promedio de 103 para las deportistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 102 (ver figura VJil). 

FIGURA VUL 
PROMECMO DE PUNTAJE ENTRE 

MUJERES DEPORTISTAS Y NO DEPORTISTAS 

120 

p11Gt:·· ~--------
~ :: ·-~ .... -- ~ ... - .:: 
E 100 -·---··- - · - - -- --- ~- ·--

,,;---~-~--~--~---< 
1 e o -o 11 12 

EDAD 
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En la edad de 7 años se obtuvo un promedio de 112 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 113. 

En la edad de 8 años se obtuvo un promedio de 112 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 111. 

En la edad de 9 años se obtuvo un promedio de 109 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 112. 

En la edad de JO años se obtuvo un promedio de 101 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 107. 

En la edad de 11 años se obtuvo un promedio de 115 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 105. 

En la edad de 12 años se obtuvo un promedio de 109 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 103 (ver figura IX). 

FIOURA IX. 
PROMEDIO ENTRE DEPORTISTAS 

HOMBRES Y MUJERES 

!~f.~ .. +,---.~-~.---.. ---,~,---l. 
EDAD 

1-HWH -t.a1.tlM•I 

Para no deportistas hombres y mujeres: 

En la edad de 7 años se obtuvo un promedio de 136 para Jos hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 114. 

En la edad de 8 años se obtuvo un promedio de 117 para Jos hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 114. 

En la edad de 9 años se obtuvo un promedio de 111 para Jos hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 110. 
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En la edad de 10 aftas se obtuvo un promedio de 104 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 106. 
En la edad de 11 años se obtuvo un promedio de 100 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 98. 
En la edad de 12 aftos se obtuvo un promedio de 95 para los hombres a diferencia de las mujeres 

que fue de 102 (ver figura X). 

uo 

FIGURA X. 
PROMED40 ENTRE NO DEPORTISTAS 

HOMBRES Y MUJERES 
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Para los hombres deportistas con mujeres no deportistas: 

En la edad de 7 afios se obtuvo un promedio de 112 para los deponistas a diferencia de las no 

deponistas que fue de 114. 

En la edad de 8 afias se obtuvo un promedio de 112 para los deponistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 114. 

En la edad de 9 afias se obtuvo un promedio de 109 para Jos depoaistas a diferencia de las no 

deponistas que fue de 110. 

En la edad de 10 afias se obtuvo un promedio de 101 para los deponistas a diferencia de las no 

deponistas que fue de 106. 

En la edad de 11 afios se obtuvo un promedio de 115 para los deportistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 98. 

En la edad de 12 afias se obtuvo un promedio de 109 para los deponistas a diferencia de las no 

deportistas que fue de 102 (ver figura XI). 
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PROMEDIO ENTRE HOMBRES DEPORTISTAS 
Y MUJERES NO DEPORTISTAS 
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Para los hombres no deportistas con mujeres deportistas: 

En la edad de 7 años se obtuvo un promedio de 113 para las deportistas a diferencia de los no 

deportistas que fue de 136. 

En la edad de 8 años se obtuvo un promedio de 111 para las deportistas a diferencia de los no 

deportistas que fue de 117. 

En la edad de 9 años se obtuvo un promedio de 112 para las deportistas a diferencia de los no 

deportistas que fue de 111. 

En la edad de 10 años se obtuvo un promedio de 107 para las deportistas a diferencia de los no 

deportistas que fue de 104. 

En la edad de 11 años se obtuvo un promedio de 105 para las deportistas a diferencia de los no 

deportistas que fue de 100. 

En la edad de 12 años se obtuvo un promedio de 103 para las deportistas a diferencia de los no 

deportistas que fue de 95 (ver figura XII). 

FIGURA XIL 
PROMEDIO ENTRE MUJERES DEPORTISTAS 

V HOMBRES NO DEPORTISTAS 
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4) A continuacfon se describen los resultados obtenidos utilizando la prueba U de Mann-Whitney 

al cruzar las variables de práctica del deporte con sexo, distribuidos en 6 tablas que corresponden, 

cada una, a las diferentes edades de los sujetos. 
Para la edad de 7 afios se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 2.0 a diferencia 

de las mujeres deportistas que obtuvieron una media de 2.67, con un valor de U = 1.0 y una 

significancia de 1.00, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 4.00 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 2.00, con un valor de U = O.O y una significancia de O.SO, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 1.0 a diferencia de las hombres no 

deportistas que obtuvieron una media de 2.0, con un valor de U = O.O y una signilicancia de 03173, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
Se obtuvo una media de rangos para mujeres deportistas de 3.67 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 333, con un valor de u = 4.0 y una signilicancia de 0.8248, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 1.0 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 3.0, con un valor de U = O.O y una slgnificancia de O.SO, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 4.0 a diferencia de las mujeres 

deportistas que obtuvieron una media de 2.0, con un valor de U = O.O y una significancia de 0.50, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver cuadro IX}. 

CUADRO IX. U DE MAHH-WHITHEY ENTRE PRACTICA DEL 

DEPORTE Y SEXO EH SU.JETOS DE 7 AROS DE EDAD . 
lcoMBINACIOHES 1 MEDIA DE RAHaol UALOR DE U lsrON~JY~kucrAI 
HmRH EH: ~:f~ 1.0 1..00 

HmRH ~8 m ~:SS 0.0 0.50 

~8RBRH 2SP6EP a:SS 0.0 0.31?3 

RH:!~RH 2KP6EP 3:B 4.0 0.8248 

H89~RU 2KP6EP ~:SS 0.0 0.se 

Hmrn¡ IJ~p~EP us 0.e e.se 
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Para la edad de 8 años se obluvo una media de rangos para hombres deportislas de 15.75 n 

diferencia de Jas mujeres deportistas que obtuvieron una media de 14.16, con un valor de U = 58.5 

y una significancia de 0.6824, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 16.75 a diferencia de las mujeres 

no deportislas que obluvieron una media de 13.89, con un valor de U = 525 y una significancia de 

0.4495, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 6.00 a diferencia de las hombres no 

deportistas que obtuvieron una media de 7.00, con un valor de U = 15.0 y una significancia de 

0.6310, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para mujeres deportistas de 21.14 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obluvieron una media de 23.86, con un valor de U = 212.0 y una significancia de 

0.4812, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 14.42 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 14.52, con un valor de U = 655 y una significancia de 

0.9782, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 17.42 a diferencia de las mujeres 

deportistas que obtuvieron una media de 13.70, con un valor de U = 48.S y una significancia de 

0.3268, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver cuadro X}. 

CUADRO X. U DE MAHH-WHITNEV ENTRE PRACTICA DEL 
DEPORTE Y SEXO EH SUJETOS DE 8 AAOS DE EDAD . 

lcoMBINACIONES iMEDrA DE RAHaol UALOR DE U 1sraH~HEkHcrA1 
UB~Hlm EH: U:~~ 58,5 0. 6824 

UB~H"H ~8 EH U:~~ 52.5 0, 4495 

~8RlrnH w DEP ~:SS 15,0 0, 6310 

RH~~"H WoEP U:U 212.0 0. 4812 

UB~H"H RSP DEP u:g~ 65.5 0. 9?82 

UB~H"H H~P~EP B:~~ 49,5 0.3268 

Para la edad de 9 años se obluvo una media de rangos para hombres deportistas de 5.00adiferencia 

de las mujeres deportistas que obluvieron una media de 6.83, con un valor de U = 10.0 y una 

significancia de 0.4286, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 6.20 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 5.83, con un valor de U = 14.0 y una significancia de 

0.9307, por lo que no existen diferencias estad(sticamente significativas. 
Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 5.00 a diferencia de las hombres no 

deportistas que obtuvieron una media de 6.00, con un valor de U = 10.0 y una significancia de 

0.6015, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de ran~os para mujeres deportistas de 6.42 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 6.58, con un valor de U = 17.5 y una significancia de 

0.9360, por lo que no existen diferencias estad!sticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deponistas de 5.10 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 6.75, con un valor de U = 10.5 y una significancia de 

0.4286, por lo que no existen diferencias estadfsticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 5.80 a diferencia de las mujeres 

deportistas que obtuvieron una media de 6.17, con un valor de U = 14.o y una significancia de 

0.9307, por lo que no existen diferencias estad!sticamente significativas (ver cuadro XI). 

CUADRO XI. U DE KAHH-MHITHEV EHTRE PRACTICA DEL 

DEPORTE V SEXO lEH SUJETOS DE 9 AAOS DE EDAD . 
lcoMBI HACI OHES !MEDIA DE RAHaol UALOR DE u ls10H~iYliifiHc1nl 
~B~~~H EH: i:n 10.0 0.4296 

~B~~~H ~8 EH ~:U 14.0 0. 930? 

"8RB~H füÍPi>EP U!S 10.0 0. 601.~ 

R~~~~H ~fiPi>EP ~=~~ 1?.~ 0. 9360 

~8mH ~!íPi>EP i: ;!j 10.~ 0.4296 

~3mH ~2P~EP i:!~ 14.0 0. 930? 

Para la edad de 10 años se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 7.00 a 

diferencia de las mujeres deportistas que obtuvieron una media de 10.00, con un valor de U = 

15.0 y una significancia de 0.4265, por lo que no existen diferencias cstadfsticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 8.33 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 9.73, con un valor de U = 19.0 y una significancia de 

0.7377, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 2.83 a diferencia de los hombres no 

deportistas que obtuvieron una mediade4. J7,con un valor de U = 25yunasignificanciade0.3758, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para mujeres deportistas de 15.87 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 15.13, con un valor de U = 107.0 y una significancia de 

0.8193, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 7.00 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una niedia de 10.00, con un valor de U = 15.0 y una significancia de 

0.4265, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 9.00 a diferencia de las mujeres 

deportistas que obtuvieron una media de 9.60, con un valor de U = 21.0 y una significanda de 

0.9118, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver cuadro XIl}. 

CUADRO >111. U Dli: HAHN-WHITNEll ENTRE PRACTICA DEL 

DEPORTE 11 SEXO EN SUJETOS DE J.e AROS DE EDAD . 
coHBIHAcroHES INEDIA DE RAHaol UALOR DE u lsraN~J.YEkHcIA 

" d1:80 15. 0 0. 4265 

HBmH U8 BH u~ 19. 0 0. '3?? 

~8RBRH Wi>EP U3 2.5 0.3?58 

RijmH Wi>EP B:B 10?. 0 0.8193 

HBmH ~spDEP 1~:88 15.0 0.4265 

usmH ~~p~EP ~:~8 21. 0 0. 9118 

Para la edad de 11 años se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 13.31 a 

diferencia de las mujeres deportistas que obtuvieron una media de 8.63, con un valor de U == 25.S 

y una significancia de 0.08251 por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 12.19 a diferencia de las mujeres 

no deportistas que obtuvieron una media de 9.38, con un valor de U == 34.S y una significancfa de 

0.3054, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 1150 a diferencia de los hombres no 

deponistas que obtuvieron una media de S.50, con un valor de U = 8.0 y una significanciade0.0104, 

por Jo que si existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Se obtuvo una media de rangos para mujeres deportistas de 15.00 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 10.00, con un valor de U = 42.0 y una significancia de 

0.0830, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 16.19 a diferencia de Jas mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 6.71, con un valor de U = 2.5 y una significanciade 0.0001, 

por lo que si existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 8.69 a diferencia de las mujeres 

deportistas que obtuvieron una media de 11.71, con un valor de U = 33.5 y una significancia de 

0.2703, por Jo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver cuadro XIII). 

CUADRO ~111. U DE HAHH-WHITHEV ENTRE PRACTICA DEL 
DEPORTE Y Sl:XO EH SUJETOS DE 11 AROS DE EDAD. 

COMBINACIONES IHEDIA DE RAHaol UALOR DE u 1 SJQNrJYlikNclA 

~tl ·~=i~ 2!5. :s 0, 092S 

~B~~m ~8 EH ·~: ~~ 34.S 0. 30:54 

~smu 2~PDEP '!:!S a. 00 0.0104 

RHmH ~spoEP i~:SS 42.0 0.0930 

~B~m~ ~ápi>EP ·~:H 2.s 0.0001. 

~mm ~~p~EP .t~l 33,S 0, 2?03 

Para la edad de 12 afios se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 12.33 a 

diferencia de Jas mujeres deportistas que obtuvieron una media de 8.92, con un valor de U = 25.0 

y una significancia de 02441, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 7.67 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de J 1.08, con un valor de U = 25.0 y una significancia de 

0.2441, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 8.50 a diferencia de los hombres no 

deportistas qu~ obtuvieron una media de 4.50,con un valor de U = 6.0 y una significancia de 0.05471 

por Jo que si existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para mujeres deportistas de 13.81 a diferencia de las mujeres no 

deportistas que obtuvieron una media de 13.19, con un valor de U = 80.5 y una significancia de 

0.8374, por lo que no existen diferencias estadCsticamente significativas. 
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Se obtuvo una media de rangos para hombres deportistas de 12.07 a diferencia de las mujeres no 

deponistas que obtuvieron una media de 9.08, con un valor de U = 27.0 y una significancia de 

0.3229, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Se obtuvo una media de rangos para hombres no deportistas de 7.50 a diferencia de las mujeres 

deportistas que obtuvieron una media de 11.15, con un valor de U = 24.0 y una significancia de 

0.2100, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver cuadro XIV). 

CUADRO XIU. U DE MAHN-WHJTHEY ENTRE PRACTICA DEL 
DEPORTE Y SEXO EH SUJETOS DE 12 AROS DE EDAD . 

COMBIHACJONES !MEDIA DE RAHaol UALOR DJC U ls1GH~J.YE1i'Hc1A 
~B 13:~~ 2:5." 0.2441 

Hmn~~ ~8 EH 1U~ 25.0 0.2441 

H8REnH Rllpi>EP ~:88 6.0 0. 054? 

RH~m~ Rllpi>EP B:U 90.5 0. 93?4 

HB~~nH RSPi>EP 1~:8~ 2?.0 0.3229 

HB~~n~~ t2P~EP 1U~ 24.0 0. 2100 
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C. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MADUREZ CONCEPTUAL DE ACUERDO AL 
NUMERO DE AJ'los DE PRACTICA DE GIMNASIA. 

t) Primeramente se describen los puntajes promedio obtenidos por los deportistas de acuerdo al 

número de años que tenían practicando gimnasia. 

Los sujetos que tenfan dos allos de práctica obtuvieron un promedio de 108.77; para Jos que tenran 

tres ataos fue de 109.53; para los que tenían cuatro años fue de 109.75; para los que tenían cinco 

años fue de 108.05; para los que tenfan seis años fue de 110.16 y para los que tenlan siete ai\os fue 

de 103.66 (ver figura XIIl). 

p 
R o •08 
M g 
b 1().1 

FIGURA Xlll 
PROMEDIO DE PUNTA.JE OBTENIDO POR 

AROS DE PRACTICA DE Gll~NASJA 

. . ' 
AfiQS DE GIMNASIA 

A fin de determinar si existen diferencias significativas entre los sujetos deportistas de acuerdo al 

número de afias que tienen practicando gimnasia en cuanto a su madurez conceptual, se utilizó la 

Prueba U de Mann-Whitney. 

Para los sujetos que tenlan dos allos de práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 

29.71 a diferencia de los de tres ai\os de práctica que obtuvieron una media de rangos de 32.33, 

obteniéndose un valor de U = 425.0 significativa al 0.5638. Para los sujetos que tenlan dos ai\os de 

práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 25.63 a diferencia de los de cuatro años de 

práctica que obtuvieron una media de rangos de 26.58, obteniéndose un valor de U = 298.S 

significativa al 0.8244. Para los sujetos que tenían dos afias de práctica de gimnasia se obtuvo una 

media de rangos de 20.61 a diferencia de los de cinco años de práctica que obtuvieron una media 

de rangos de 22.20, obteniéndose un valor de U = 143.0 significativa al 0.7311. Para los sujetos que 

tenlan dos ai\os de práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 18.27 a diferencia de los 

de seis años de práctica que obtuvieron una media de rangos de 22.75, obteniéndose un valor de 
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U = 70.S significativa al 0.3632. Para los sujetos que ten!an dos años de práctica de gimnasia se 

obtuvo una media de rangos de 17.90 a diferencia de los de siete afias de práctica que obtuvieron 

una media de rangos de 13.33, obteniéndose un valor de U = 34.0 significativa al 0.4860. Para los 

sujetos que tenían tres años de práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 25.53 a 

diferencia de los de cuatro años de práctica que obtuvieron una media de rangos de 25.45, 

obteniéndose un valor de U = 299.0 significativa al 0.9842. Para los sujetos que ten!an tres años 

de práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 21.20 a diferencia de los de cinco afias 

de práctica que obtuvieron una media de rangos de 18.40, obteniéndose un valor de U = 129.0 

significativa al 05279. Para los sujetos que tenían tres años de práctica de gimnasia se obtuvo una 

media de rangos de 18.58 a diferencia de los de seis años de práctica que obtuvieron una media de 

rangos de 18.08, obteniéndose un valor de U = 87.S significativa al 0.9177. Para los sujetos que 

tenían tres años de práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 17.50 a diferencia de 

los de siete afias de práctica que obtuvieron una media de rangos de 12.00, obteniéndose un valor 

de U = 30.0 significativa al 0.3816. Se obtuvo una media de rangos de 1550tanto en los sujetos de 

cuatro aflos de práctica como en los de cinco años de práctica, obteniéndose un valor de U = 100.0 

significativa al 1.00. Para los sujetos que tcnfan cuatro afias de práctica de gimnasia se obtuvo una 

media de rangos de 13.30 a diferencia de los de se'is años de práctica que obtuvieron una media de 

rangos de 14.17, obteniéndose un valor de U = 56.0 significativa al 0.8358. Para los sujetos que 

tenfan cuatro años de pPáctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 12.18 a diferencia de 

los de siete años de práctica que obtuvieron una media de rangos de 10.83, obteniéndose un valor 

de U = 26.65 significativa al 0.7634. Para los sujetos que ten!an cinco años de práctica de gimnasia 

se obtuvo una media de rangos de 8.10 a diferencia de los de seis años de práctica que obtuvieron 

una media de rangos de 9.17, obteniéndose un valor de U = 26.0 significativa al 0.7128. Para los 

sujetos que tenfan cinco años de práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 7.50 a 

diferencia de los de siete años de práctica que obtuvieron una media de rangos de 5.331 

obteniéndose un valor de U = 10.0 significativa al 0.4685. 

Para los sujetos que tenían seis años de práctica de gimnasia se obtuvo una media de rangos de 5.50 

a diferencia de los de siete años de práctica que obtuvieron una media de rangos de 4.00, 

obteniéndose un valor de U = 6.0 significativa al 0.5476, por lo que no existen diferencias 

estad(sticamente significativas en ninguna de las combinaciones anteriores (ver cuadro XV). 
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CUADJlO XU. U DI: MAHH-MHITHEV DE ACUltRDO 

A LOS AA09 DE PRACTICA DJC GIHHASIA 

pgg~YE. IMEDJA DI: RJUtaol UALOR DE U IBJaH~iYlikHCIA 
~ !l:B 42S. 0 "· :1638 

s ii:U 398.' B.8244 

~ U:i~ 143." e.?311 

l U:~~ ?D. S "· 3633 

~ B:U 34." 0,48UI 

~ n:i~ 299." e. 9842 

~ !i:lS 129." e. S2?9 

l U:iB 8?,' e.91?? 

~ H:iS 30." e. 3816 

g !!:!S Ul0,0 i, "" : U:H ''·" "· 83!58 

~ U:U 26.:; ·e.?634 

i 1: 19 26, D e. n.aa 

~ ~:3! 10." e. 46BS 

~ i:iS ... e. S4?6 

2) A contlnuacl6n se describen los resultados obtenidos al comparar la madurez conceptual de 

acuerdo al ndmero de años de pritctlca de gimnasia por grupo de edad. 

Para la edad de siete años: 

Los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 2.00 al 

igual que los que tenlan tres años practicándola, con un valor de U = 1.00 y una significancia de 

1.00, por lo que no existen diferencias estadl'sticamente significativas. 

Los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 1.50 a 

diferencia de los que tenían cuatro años practicándola que obtuvieron 3.00, con un valor de U = 

0.00 y una significancia de 0.6667, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas 

Los sujetos que tenían tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 1.00 a 

diferencia de los que tenían cuatro años practicándola que obtuvieron 2.00, con un valor de U = 

0.00 y una significancia de 0.3173, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas 
(ver cuadro XVI). 
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CUADRO l(UI. U DE MAHH-MHJTHEY DE ACUERDO A LOS AROS DE 

PRACTICA DE GIMHASIA EN SUJETOS DE ? AROS DE EDAD 

lJ.~hf~A 1 MEDIA DE RAHGOI UALOR DE U l s10Hrl-YfikHCIA 1 

~ 

1 

~:SS 

1 

1.0 

1 

1.00 

~ ~=~& 0.0 0.666? 

~ a: ss 0.0 0.31?3 

Para la edad de ocho años: 

Los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 9.75 a 

diferencia de los que tenían tres años practicándola que obtuvieron 14.45, con un valor de U = 

39.0 y una significancia de 0.1037, porlo que no existen diferencias estadísticamente significativas 

Los sujetos que tenían dos añ.os practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 8.83 a 

diferencia de los que tenían cuatro años practicándola que obtuvieron 7.50, con un valor de U = 
20.00y una significancia de 0.6835, por lo que no existen diferencias estadfsticamente significativas 

Los sujetos que tenían dos aftas practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 7.08 a 

diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 6.00, con un valor de U = 

5.00 y una significancia de 0.9231, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas 

Los sujetos que tenían tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 8.73 a 

diferencia de los que tenían cuatro años practicándola que obtuvieron 6.00, con un valor de U = 
14.00 y una significancia de 0.3429, por Jo que no existen diferencias estadísticamente significativas 

Los sujetos que tenían tres añ.os practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 6.82 a 

diferencia de Jos que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 3.00, con un valor de U = 

2.00 y una significancia de 05000, por lo que no existen diferencias estadfsticamente significativas 

Los sujetos que tenían cuatro años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 2.75 

a diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 4.00, con un valor de U = 

1.00 y una significancia de 0.8000, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas 
(ver cuadro XVII). 
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CUADRO XUII. U DE HAHH-MHITHEY DE ACUERDO A LOS AAOS DE 
PRACTICA DE GIMNASIA EH SUJETOS DE 8 AAOS DE EDAD 

1\Hg~Tf~A !MEDIA DE RAHaol UALOR DE U 1sIGH~H~kHcIA1 
~ 1~:~g 39.0 0.103? 

~ ~:U 20.0 0. 683:5 

~ ~:SS ~.0 0.9231 

~ ~=~~ 14.0 0.3429 

~ ~:S~ 2.0 0.:500 

~ ~=~~ 1. 0 0.000 

Para la edad de nueve afios: 

Los sujetos que tenlan dos alias practicando gimnnsia obtuvieron una media de rangos de 6.60 a 

diferencia de los que tenfan tres allos practicándola que obtuvieron 4.40, con un valor de U = 7.00 

y una significancia de 0.24921 por lo que no existen diferencias estadístic3mente significativas . 
Los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.40 a 

diferencia de los que tenlan cinco allos practicándola que obtuvieron 4.00, con un valor de U = 

200 y una significancia de 1.00, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
Los sujetos que tenían tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.00 a 

diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 6.00, con un valor de U = 

0.00 y una significancia de 0.3333, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas 
(ver cuadro XVIII). 

1 

CUADRO XUIII. U DE HAHH-MHITHEY DE ACUERDO A LOS AAOS DE 
PRACTICA DE GIMNASIA EH SUJETOS DE 9 AROS DE EDAD 

1\ft&~Tf~A IHEDIA DE RAHaol UALOR DE U 1SIGH~H~fíHCIA1 
~ 

1 

~:~8 

1 

?.0 

1 

0. 2492 

§ ~=~8 2.0 1.00 

~ ~:SS 0.0 0.3333 

Para la edad de diez años: 

Los sujetos que tenlan dos alias practicando gimnnsia obtuvieron una media de rangos de 3.83 a 

diferencia de los que tenían tres años practicándola que obtuvieron 7.33, con un valor de U = 2.00 

y una sig¡tificancia de 0.0952, por lo que no existen diferencins estadfsticamente significativns. Los 

sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 5.83 a 
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diferencia de Jos que tenlan cuatro afias practicándola que obtuvieron 8.00, con un valor de U = 

14.00 y unasignificancia de 0.3660, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas 

Los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.67 a 

diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 6.00, con un valor de U = 

1.00 y una significancia de 0.5714, por Jo que no existen diferencias estadlsticamente significativas. 

Los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 4.33 a 

diferencia de los que tenían siete años practicándola que obtuvieron 200, con un valor de U = 

1.00 y una significancia de 05714, por Jo que no existen diferencias estadlsticamente significativas 

Los sujetos que tenían tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 6.50 a 

diferencia de los que tenían cuatro anos practicándola que obtuvieron 5.07, con un valor de U = 

7.50 y una significancia de 0.5167, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tenlan tres alias practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 2.50 al 

igual que Jos que tenlan S ailos de practicarla, con un valor de U = 1.50 y una significancia de 1.00, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas . 

Los sujetos que tenían tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.00 a 

diferencia de los que tenfan siete afias practicándola que obtuvieron 1.00, con un valor de U = 

0.00 y una significancia de 05000, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tenían cuatro aftas practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 4.29 

a diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 6.00, con un valor de U = 

2.00 y una significancia de 0.7500, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas 

Para la edad de diez años los sujetos que tenían cuatro afias practicando gimnasia obtuvieron una 

media de rangos de 5.00 a diferencia de los que tenían siete años practicándola que obtuvieron 

1.00, con un valor de U = 0.00 y una significancia de 0.2500, por Jo que no existen diferencias 

estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tenían cinco años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 2.00 a 

diferencia de los que tenían siete años practicándola que obtuvieron 1.00, con un valor de 
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U = 0.00 y una significancia de 0.3173, por lo que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (ver cuadro XIX). 

CUADRO )(J)(. U DE MAHH-WHlTHEY DIC ACUERDO A LOS A"OS DE 

~A 
DI: Olta"tABIA EH SUJETOS DI: UI AAOS DJC EDAD 

1 MEDIA DI: RAHQO 1 UALOR DE U ls1at<7HEl1HC10 
~: g~ z .• 0. 0952 

~ R:U 14, e "· 3668 

~ i: ~~ 1.0 e. :1114 

' ::u 1. o e. :S?14 

~ ~= ¡9 1 •• e. :s16? 

~ !l:~B 1 •• 1. 00 

~ l: gg ... 0. :SBB 

~ 2:H •• o e. ?:SBB 

~ ~= 88 o.o e.2s00 

~ f:SB ... ·e. 31?3 

Para ta edad de once afios: 

Los sujetos que tenían dos alias practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.33 a 

diferencia de los que tenían tres aftas practicándola que obtuvieron 2.50, con un valor de U = 2.00 

y una signlficancia de 0.8000, por lo que no existen diferencias estadfsticamente significativas. Para 

la edad de once años tos sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media 

de rangos de 4.33 a diferencia de los que tenfan cuatro al\os practicándola que obtuvieron 3.75, con 

un valor de U = 5.00 y una significancia de 0.8571, por lo que no existen diferencias 
estadísticamente significativas . 

Los sujetos que tenían dos anos practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 5.50 a 

diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 4.75, con un valor de U = 

7.50 y una significancia de 0.7143, por lo que no existen diferencias estadfsticamente significativas. 

Los sujetos que tenían dos ai\os practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 4.00 a 

diferencia de los que tenían seis ai\os practicándola que obtuvieron 3.00, con un va1or de U = 3.00 

y una significancia de 0.5127, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tenfan dos aftos practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.33 a 

diferencia de Jos que tenfan siete aftos practicándola que obtuvieron 2.50, con un valor de U = 

2.00yuna significancia de 0.8000, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Los sujetos que tenfan tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.00 a 

diferencia de los que tenfan cuatro ai\os practicándola que obtuvieron 3.75 1 con un valor de U = 

3.00 y una significancia de 0.8000, por lo que no existen diferencias estadfsticamente significativas 

Los sujetos que tenían tres ai\os practicando gimnasia obtuvicrori una media de rangos de 4.50 al 

igual que los que tenlan cinco alias de practicarla, con un valor de U = 6.00 y una significancia de 

1.00, por lo que no existen diferencias estadCsticarnente significativas Para la edad de once años los 

sujetos que tenfan tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.00 al igual 

que los que ten!an seis alias de practicarla, con un valor de U = 3.00 y una slgnificancla de 1.00, 

por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas • 

Los sujetos que tenlan tres alias practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 2.50 al 

igual que los que tenlan siete alias de practicarla, con un valor de U = 2.00 y una significancla de 

1.00, por lo que no existen diferencias estad!sticamente significativas Para la edad de once alias los 

sujetos que ten!an cuatro años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 5.50 al 

igual que los que tenlan cinco alias de practicarla, con un valor de U = 12.00 y una significancla 

de 1.00, por lo que no existen diferencias estad(sticamente significativas. 

Los sujetos que tenlan cuatro alias practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 4.00 

al igual que los que tenlan seis alias de practicarla, con un valor de U = 6.00 y una significancla 

de 1.00, por lo que no existen diferencias estadfsticamcnte significativas Para la edad de once ai\os 

los sujetos que tenfan cuatro años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.50 

al igual que los que tenlan siete alias de practicarla, con un valor de U = 4.00 y una significancia 

de 1.00, por lo que no existen diferencias estad!sticamente significativas • 

Los sujetos que tenran cinco años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de S.00 al 

igual que los que tenlan seis años de practicarla, con un valor de U = 9.00 y una significancia de 

1.00, por lo que no existen diferencias estad(sticamente significativas Para la edad de once anos los 

sujetos que tenfan cinco afias practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 4.50 al igual 

que los que tenían siete años de practicarla, con un valor de U = 6.00 y una significancia de 1.00, 

por lo que no existen diferencias estadrsticamente significativas . 

Los sujetos que tenían seis años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 2.67 a 

diferencia de los que tenfan siete años practicándola que obtuvieron 3.50, con un valor de U = 
2.00 y una significancia de 0.8000, por lo que no existen diferencias estadlsticamente significativas 

(ver cuadro XX). 
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CUADRO )()(. U DI: "Aliff-NlllTHEV DIC ACUERDO A LOS AAOB DI: 

PRACTI OlMHASIA Dt BU.JETOS DIC 1..1 AR08 DI: EJ>AD 

ICDlA ·pJC RAHOO 1 UALOR DIC U is1aH\'JUkHc1• 
~ ~=~~ 2 •• e.sera 

~ ~=~~ ... e. e:i:;11 

~ ~=;~ ? •• "· ?143 . 

f ~:88 3.0 "· 512? 

~ ~:n ... e. aee 

~ u~ 3 •• e.ª'"' 
~ ~:88 ... 1. ee 

l 3:88 3 •• 1. ee 

~ U8 ... 1.ee 
g MS 12.e 1. ee 
4 ~:88 . ... 

1. "" 

~ 3:88 ... 1..oe 
¡ 8:88 ... 1. ee 
; HS ... 1.00 

~ u~ 2 •• e. eoe 

Para la edad de doce años: 

Los sujetos que tenfan dos ailos practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 5.67 a 

diferencia de los que ten(an tres ailos practicándola que obtuvieron6.13, con un valor de U = 11.00 

y una significancia de 0.9212, por Jo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tenfan dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3.00 a 

diferencia de los que tenían cuatro años practicándola que obtuvieron 4.75, con un valor de U = 

3.00 y una significancia de 0.4000, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 2.67 a 

diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 2.00, con un valor de U = 

1.00 y una significancia de 1.00, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas • 

Para la edad de doce afios los sujetos que tenían dos años practicando gimnasia obtuvieron una 

media de rangos de 2.33 a diferencia de los que tenían seis ailos practicándola que obtuvieron 4.67, 

con un valor de U = 1.00 y una significancia de 0.1266, por lo que no existen "diferencias 

estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tenían tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 5.75 a 

diferencia de los que tenían cuatro años practicándola que obtuvieron 8.00, con un valor de U = 
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10.00 y unasignificancia de 0.3677, por Jo que no existen diferendas estadísticamente significativas 

Los suje1os que tenían tres años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de S.19 a 

diferencia de los que tenían cinco años practicándola que obtuvieron 3.50, con un valor de U = 

2.50 y una significancia de 0.6667, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Los sujetos que tentan tres afias practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 5.13 a 

diferencia de los que tenían seis años practicándola que obtuvieron 8.33, con un valor de U = S.00 

y una significa.ocia de 0.19391 por lo que no existen diferencias estaJfsticamente significativas . 

Los sujetos que tenían cuatro años practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 3..50 

a diferencia de los que tenían cinco afias practicándola que obtuvieron 1.00, con un valor de U = 

0.00 y una significancia de 0.4000, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Para Ja edad de doce años los sujetos que tenían cuatro años practicando gimnasia obtuvieron una 

media de rangos de 3.88 a diferencia de Jos que tenlanseis años practicándola que obluvieron 4.17, 

con un valor de U = 5.50 y una slgnificancia de 0.8571, por lo que no existen diferencias 

estadísticamente significativas . 

Los sujetos que tenfan cinco aftos practicando gimnasia obtuvieron una media de rangos de 1.00 a 

diferencia de los que tenlan seis años practicándola que obtuvieron 3.00, con un valor de U = 0.00 

y una significancia de 0.5000, por lo que no existen diferencias estadfs1icamente significativas (ver 

cuadro XXI). 

1 

CUADRO )()(l. U DE MAHH-WHITHEY DE ACUERDO A LOS AROS DE 
PRACTICA DE GIMNASIA EH SUJETOS DE 12 AROS DE EDAD 

l\ft2M'~A !MEDIA DE RAHool UALOR DE U 1 s1GH'i'JYlikHc1AI 

~ i:B 11. 0 0.9212 

~ ~=~~ 3.0 0.400 

~ ~=~~ 1.0 1.00 

g ~=~~ 1.0 0,1266 

~ ~:~S 10.0 0, 36?? 

~ g:!~ 2.S 0.666? 

~ ~:B 5.0 0,1939 

~ l:S8 0.0 0.400 
4 ~=f~ 6 5.5 0,85?1 

i ~:88 0.0 0. 500 
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D. RESULTADOS OBTENIDOS DE lA MADUREZ CONCEPTUAL DE ACUERDO AL TIPO 
DEESCUEIA. 

Para ver si existen diferencias significativas entre los grupos de deportistas y no deportistas de 

acuerdo al tipo de escuela a la que asisten (particular u oficial}, se utilizó la prueba de 

Kruskal-Wallis. 

Se obtuvo una media de rangos para deportistas de escuela particular de 116.08 mientras que para 

los de potistas de escuela oficial fue de 96.31; para los no deportistas de escuela particular de 93.52 

y para los no deportistas de escuela oficial de 97.93. Se obtuvo un valor de H = 4.2324, con una 

significancia de 0.2374, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver figura 

XIV). 
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FIOURA XIV, 
MEDfAS DE RANGOS POR TIPO DE ESCUELA 

ENTRE DEPORTISTAS Y NO DEPORTISTAS 

1 ~M~T18'W -NO DlPOfmaTAa 1 
H • 4.232<4 P • 0.237A 

Para determinar si existen diferencias significativas entre grupos por tipo de escuela, se utilizó la 

prueba U de Mann- Whitney. 

Se obtuvo una media de rangos para sujetos de escuela particular de 104.8 a diferencia de los de 

escuela oficial que obtuvieron 97.12, con un valor de U = 4549.5 con una significancia de 0.3515, 

por lo que no existen diferencias estadfsticarnente significativas (ver figura XV). 
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FIGURA XV. 
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MEDIAS DE RANGOS ENTRE ESCUELA 
PARTICULAR Y OFIOAL 

PARTLCUllJI OflCIAl 

U• 454G,5 P • 0.3515 

Se obtuvo una media de rangos para los deponistas de escuela particular de 56.IO a diferencia de 

los deportistas de escuela oficial que obtuvieron 46.10, con un valor de U = 985.5 con una 

significancia de 0.0869, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver figura 

XVI). 

FIGURA XVL 
MEDIAS DE RANGOS ENTRE DEP. DE 

ESC. PARTICULAR Y OFICIAL 

u • 985.5 p • 0,0888 

Se obtuvo una media de rangos para los no deponistas de escuela particular de 49.05 a diferencia 

de los no deportistas de escuela oficial que obtuvieron 51.64, con un valor de U = 1168.0 con una 

significancia de 0.6566, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver figura 

XVII). 
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FIDURA XVII. 

TESIS DE MADUREZ CONCEP7VAL, DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUALES 

MEDIAS De RANGOS ENTRE NO DEP. 
DE ese. PARTICULAR V OFICIAL 

NO OEP. PAATICULAR NO QEP. Of'ICIAI.. 

U • 1188 P • 0.85M 

Se obtuvo una media de rangos para los deportistas de escuela particular de 49260 a diferencia de 

los no deportistas de escuela particular que obtuvieron 39.74, con un valor de U = 758.5 con una 

significancia de 0.0803, por lo que no existen diferencias estadlsticamente significativas (ver figura 

XVlll). 
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FIQURA XVlll 
MEDIAS DE RANGOS ENTRE DEP. Y 
NO DEP. ne ESCUELA PAATICULAR 

OEP. Ali.ATICULA.A NO OEP. PNHICULAA 

u • 758.5 p. 0.0803 

Se obtuvo una media de rangos para los deportistas de escuela oficial de 56.12 a diferencia de los 

no deportistas de escuela oficial que obtuvieron 56.88, con un valor de U = 1545.5 con una 

significancia de 0.0904, por lo que no existen diferencias estadlsticamente significativas (ver figura 

XIX). 
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FIGURA XIX. 
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MEDIAS DE RANGOS ENTRE DEP. Y 
NO DEP. DE ESCUELA OFICIAL 

OEP. OFIO~L NO OEP. OFJCI~ 

u • 1640.& p • 0.9004 

Se obtuvo una media de rangos para los deportistas de escuela particular de 55.72 a diferencia de 

los no deportistas de escuela oficial que obtuvieron 46.40, con un valor de U = 1002.5 con una 

signlficancia de 0.1109, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver figura 

XX). 
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FIGURA XX. 
MEDIAS DE RANGOS ENTRE DEP. DE 
ESCUELA PART. Y NO DEP. DE OFIC. 

DEP. ~lLCU.AA NO OEP OftCl,t.L 

u • 1002.5 p • 0.1109 

Por último, se obtuvo una media de rangos para los deportistas de escuela oficial de 51.10 a 

diferencia de los no deportistas de escuela particular que obtuvieron 49.74, con un valor de 

U = 1198.5 con una significancia de 0.8160, por lo que no existen diferencias estadlsticamente 

significativas (ver figura XXI). 
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FIGURA XXL 
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MEDIAS DE RANQOS ENTRE DEP. DE 
ESCUELA OFIC. Y NO DEP. DE PART. 

OEP. OFIO ... L NO OEP P...nT10JL..AR 

u • 11811.5 p • 0.8160 

86 



TESIS DE MADUREZ CONCEPTUAL, DEPORTE 

Y DIFERENCIAS SEXUALES 

E. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ClASIFJCACION DE HARRIS-GOODENOUGH. 

En el grupo de sujetos deportistas 71 obtuvieron una madurez normal, mientras que en el de no 

deportistas la obtuvieron 77 de los sujetos. 

En el grupo de sujetos deportistas 25 obtuvieron una madurez superior a lo normal, mientras que 

en el de no deportistas la obtuvieron 20 de los sujetos. 

En el grupo de sujetos deportistas 4 obtuvieron una madurez superior, mientras que en el de no 

deportistas la obtuvieron 3 de los sujetos (ver figura XXII). 
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FIGURA XXIL 
FRECUENCIA DE SUJETOS DE ACUERDO 

A SU MADUREZ 

SUPERIOR 

1 ~ Dtl'OATISTM - NO De~OATllN 1 

En el grupo de mujeres deportistas el 73% (52) obtuvieron una madurez normal, mientras que en 

las mujeres no deportistas fue del 76% (54); el 24% (17) de las deportistas obtuvieron una madurez 

superior a lo normal, mientras que en las no deportistas fue del 21% (IS); el 2% (2) de las 

deportistas obtuvieron una madurez superior, siendo el mismo para las no deportistas. 

En el grupo de hombres deportistas el 65% (19) obtuvieron una madurez normal, mientras que en 

los hombres no deportistas fue del 79% (23); el 27% (8) obtuvieron una madurez superior a lo 

normal, mientras que en los no deportistas fue el 17% (S); el 6% (2) obtuvieron una madurez 

superior, mientras que en los no deportistas fue del 3% (!)(ver cuadro XXII). 

CUADRO XXII. PORCENTAJE DE SUJETOS DE ACUERDO A SU 
SEXO Y MADUREZ 

11 MADUREZ 
FEMENINO MASCULINO 

DEPORTISTA 1 NO DEP. DEPORTISTA 1 NO DEP. 

1 NURMAL ?3X 

1 

?6Y. 6~Y. 

1 

'?9X 
SUP. NORMAL 24 H 2? 1? 

SUPERIOR 2 2 6 3 
TOTAL 1.00Y. 1 100:.C 100"/o 1 1.00Y. 
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En el grupo de deportistas, de 4 sujetos de 7 años, 2 obtuvieron una madurez normal y 2 obtuvieron 

una madurez superior a lo normal, mientras que en el grupo de no deportistas, 2 obtuvieron una 

madurez nonnal, 1 obtuvo madurez superior a lo normal y 1 madurez superior. 

En el grupo de deportistas, de 28 sujetos de 8 años, 18 obtuvieron una madurez normal, 9 obtuvieron 

una madurez superior a lo normal y 1 obtuvo madurez superior, mientras que en el grupo de no 

deportistas, 16 obtuvieron una madurez normal, 10 obtuvieron madurez superior a lo normal y 2 

una madurez superior. 
En el grupo de deportistas, de 11 sujetos de 9 años, 7 obtuvieron una madurez normal, 3 obtuvieron 

madurez superior a lo normal y 1 obtuvo madurez superior, mientras que en el grupo de no 

deportistas, 7 obtuvieron una madurez normal y 4 obtuvieron una madurez superior a lo normal. 

En el grupo de deportistas, de 18 sujetos de 10 allos, 15 obtuvieron una madurez normal, 2 

obtuvieron una madurez superior a lo normal y 1 obtuvo madurez superior, mientras que en el 

grupo de no deportistas, 14 obtuvieron una madurez normal y 4 obtuvieron madurez superior a to 
normal. 

En el grupo de deportistas, de 20 sujetos de 11 años, 15 obtuvieron una madurez normal, 4 

obtuvieron una madurez superior a to normal y 1 obtuvo madurez superior, mientras que en el 

grupo de no deportistas. todos obtuvieron una madurez normal. 

En el grupo de deportistas, de 19 sujetos de 12 allos, 14 obtuvieron una madurez normal y 5 

obtuvieron una madurez superior a lo normal, mientras que en el grupo de no deportistas. 18 

obtuvieron una madurez normal y 1 obtuvo madurez superior a lo normal (ver cuadro XXIII). 

CUADRO ><XI 11. FRECUEHCIA DE SUJETOS DE ACUERDO 

A SU EDAD 11 MADUREZ 

EDAD 
DEPORTISTAS HO DEPORTISTAS 

~HD~ HORM.IS.HORISUP. HORM.18.HORISUP. 

' AROS 2 2 - 2 1 1 4 
8 .. 18 9 1 16 10 2 28 
9 .. ' 3 1 ? 4 - 11 ---10 .. 1S 2 1 14 4 - 18 ---11 .. 1S 4 1 20 - - 20 

12 .. 14 s - 18 1 - 19 
TOTAL ?1 1 2S 1 4 1 ?? 1 20 1 3 1 100 
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F. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA CLASIFICACION CREADA A PARTIR DE LA 
MEDIA Y DESVIACION OBTENIDAS EN NUESTRA MUESTRA. 

En el grupo de sujetos no deportistas 3 obtuvieron una madurez inferior, mientras que en el de 

deportistas no se encontró ninguno. 
En el grupo de sujetos deportistas 20 obtuvieron una madurez inferior a lo normal, mientras que 

en el de no deportistas la obtuvieron 16 de los sujetos. 

En el grupo de sujetos deportistas 61 obtuvieron una madurez nonnal, mientras que en el de no 

deportistas la obtuvieron 67 de los sujetos. 

En el grupo de sujetos deportistas 16 obtuvieron una madurez superior a lo nonnal, mientras que 

en el de no deportistas la obtuvieron 11 de los sujetos. 

En el grupo de sujetos deportistas 3 obtuvieron una madurez superior, al igual que en el de no 

deportistas (ver figura XXIII). 
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FIGURA XXllL 
MADUREZ. ENTRE OEP. Y NO DEP. De 

ACUERDO A SU MEDIA MUEBTRAL 

o ' 
l'*fAIQA HQIWAL IUP.HOAMI'.\. 

MADUREZ 

1 m Dll'Ol'IT••ua - NO Dll"OATllT ... 1 

En el grupo de mujeres no deportistas el 2% (2) obtuvieron una madurez inferior, mientras que 

en el de deportistas no se encontró ninguna; en el grupo de mujeres deportistas el 21 % (IS) 

obtuvieron una madurez inferior a lo normal, mientras que en las no deportistas fue del 12% (9); 

en el grupo de mujeres deportistas el 60% (43) obtuvieron una madurez normal, núentras que en 

las mujeres no deportistas fue del 71 % (SI); el 16% (12) de las deportistas obtuvieron una madurez 

superior a lo normal, mientras que en las no deportistas fue del 9% (7); el 1 % (1) de las deportistas 

obtuvieron una madurez superior, mientras que en las no deportistas fue del 2% (2). 
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En el grupo de no deportistas el 3% (1) obtuvo una madurez inferior, mientras que en el de 

deportistas no hubo ninguno; el 17% (5) de los deportistas obtuvieron una madurez inferior a lo 

normal, mientras que para los no deportistas fue del 24% (7); el 62% ( 18) de los deportistas 

obtuvieron una madurez normal, mientras que para los no deportistas fue del 55% (16);el 13% (4) 

obtuvieron una madurez superior a lo normal, mientras que en los no deportistas fue el 13% (4); 

el 6% (2) obtuvieron una madurez superior, mientras que en los no deportistas fue del3% (1) (ver 

cuadro XXIV). 

CUADRO xx1u. PORCENTAJE DE SUJETOS DE ACUERDO A su 
SEXO Y MADUREZ CON LA MEDIA MUESTRAL 

FEMENINO MASCULINO 
MADUREZ 

DEPORTISTA I HO DEP. DEPORTISTA I "º DEP. 
INFERIOR 2X 3Y. 

INF. NORMAL 21Y. 12 1.'?Y. 24 
NORMAL 60 ?1 62 ~~ 

SUP, NORMAL 16 9 13 13 
SUPERIOR 1 2 6 3 

En el grupo de deportistns, de 4 sujetos de 7 anos, 1 obtuvo una madurez inferior a lo normal, 2 

obtuvieron una madurez normal y 1 obtuvo una madurez superior a lo normal, mientras que en el 

grupo de no deportistas, 3 obtuvieron una madurez normal y 1 obtuvo madurez superior. 

En el grupo de deportistas, de 28 sujetos de 8 años, 4 obtuvieron una madurez inferior a lo normal, 

17 obtuvieron una madurez normal, 6 obtuvieron una madurez superior a lo normal y 1 obtuvo 

madurez superior, mientras que en el grupo de no deportistas, 18 obtuvieron una madurez normal, 

8 obtuvieron madurez superior a lo normal y 2 una madurez superior. 

En el grupo de deportistas, de 11 sujetos de 9 años, 2 obtuvieron una madurez inferior a lo normal, 

7 obtuvieron una madurez normal, 1 obtuvo madurez superior a lo normal y 1 obtuvo madurez 

superior, núentras que en el grupo de no deportistas, 1 obtuvo una madurez inferior a lo normal, 

8 obtuvieron una madurez normal y 2 obtuvieron una madurez superior a lo normal. 

En el grupo de deportistas, de 18 sujetos de to años, 4 obtuvieron una madurez inferior a lo normal, 

11 obtuvieron una madurez nonnal y 11 obtuvieron una madurez superior a Jo normal, mientras 

que en el grupo de no deportistas, 3 obtuvieron una madurez inferior a lo normal y 15 obtuvieron 

una madurez normal. 

En el grupo de deponistas, de 20 sujetos de 11años,3 obtuvieron una madurez inferior ala normal, 

13 obtuvieron una madurez normal, 13 obtuvieron una madurez superior a lo normal y 1 obtuvo 

madurez superior, mientras que en el grupo de no deportistas, 2 obtuvieron una madurez inferior, 
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4 obtuvieron una madurez inferior n lo normal y 14 una madurez nonnal. En el grupo de deportistas, 

de 19 sujetos de 12años, 6 obtuvieron una madurez inferior ala normal, 11 obtuvieron una madurez 

normal y 2 obtuvieron una madurez superior a lo normal, mientras que en el grupo de no 

deportistas, 1 obtuvo una madurez inferior, 8 obtuvieron una madurez inferior a lo normal, 9 

obtuvieron una madurez normal y 1 obtuvo madurez superior a lo nonnal {ver cuadro XXV). 

CUADRO )()(U. FRECUENCIA DE SUJETOS DE ACUERDO A SU EDAD 

J?"===;"=========¡;D~E~~~M ;:: CON LA MEDIA MU~~R:~PORTISTAS 
EDAD 

~ ~~- -~1~ ~-ª~ ~-1~ ~~-
INF. I I .HORI NOR. IS .. NORI SUP. 

3 1 
~~- -~~ ~~- -~~ ~~-

8 4 1? 6 1 18 8 2 
~~- -~~ ~~- -~~ ~~- -~~ ~~- -~~ ~~- -~~ 

9 2 ? 1 1 1 8 2 --¡¡;-- ~~- -~4~ --¡¡---- --¡¡---- ~~- -~~ ~~- -~~ ~~- -~~ 

3 1:1 

..!!__ == 3 13 13 1 2 
~~- -~~ ~~- -~~ 

4 14 
~~- -~~ ~~- -~~ 

12 6 11 2 1 8 9 1 
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G. SINTESIS DE RESULTADOS 

En la presente síntesis se encuentran los resultados de la madurez conceptual obtenida en nuestros 

grupos y dividida en la misma forma que la utilizada para el análisis. 

a) Los resultados obtenidos a partir de la prácllca del deporte y sexo. 

- Los deportistas en general, tuvieron un promedio de madurez conceptual mas alto, aunque no 

significativo que los que no practican gimnasia. Entre hombres y mujeres en general, los niños 

obtuvieron un promedio en el punteje de la prueba mas alto que las niftas. 

AJ hacer el cruce de ambas variables (deporte y sexo) se obtuvieron resultados contrarios. En los 

deportistas, los hombres tuvieron mayor pontaje que las mujeres, pero en los no deportistas las 

mujeres fueron las que superaron a los hombres en cuanto a sus promedios. Debemos recordar 

que ninguna de estas diferencias fue significativa. 

b~ Resultados obtenidos a partir de la práctica del deporte y sexo divididos por grupos de edad. 

- Se encontró que en Jns edades más bajas las puntajes obtenidos estaban arriba de la media 

muestral y a medida que va aumentando la edad. este puntaje va disminuyendo. Sin embargo, la 

práctica del deporte mininúza esa tendencia a la baja en el promedio. 

- En cuanto a las diferencias entre deportistas y no deportistas por edad, únicamente fueran 

significativas para el grupo de 11 años de edad, no resultando significativas en ninguna de las otras 

edades. 

- En el promedia de puntajes por edad entre hombres y mujeres se encontró la misma tendencia 

hacia la baja a medida que se incrementa la edad, sin embargo, se manifiesta la ganancia de los 

hombres sobre las mujeres a excepción de los anos intermedios. Concretando, entre los 7 y 8 aftas. 

la madurez conceptual es mayor en los hambres, tenninando con una igualación al principio de la 

pubertad. 

Entre estos mismas grupos no se encontraron diferencias significativas, aunque existe una 

tendencia en el grupo de 11 años que favorece a los hombres. 

- En el puntaje entre hombres deportistas y no deportistas nuevamente obseivamos que la práctica 

del deporte es un amortiguador importante para no encontrar la disminución en los puntajes en 

las edades mas altas, en este caso los hombres de 11 y 12 años que practican deporte obtuvieron 

un puntaje arriba de la media muestra!; encontramos que en estas edades las diferencias resultan 

sigrúficativas, no siendo así en los otros grupos de edad. 

- En las mujeres deportistas en comparación can las no deportistas se observa este mismo efecto 

amortiguador por la práctica de la gimnasia, ya que tienen una madurez mas alta que las no 

deportistas, aunque na con la misma intensidad que en los hombres. 
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No se encontraron diferencias significativas para ningún grupo de edad, sin embargo, existe una 

tendencia que favorece a las deportistas en los 11 años. 

-Al comparar hombres y mujeres deportistas observamos que los puntajes mas altos de las mujeres 

se encontraron en las edades medias y en los hombres fue en los dos últimos años evaluados. A 

pesar de que la práctica del deporte mejora la madurez conceptual en ambos sexos, su impacto es 

mayor en los hombres de mayor edad. 

Tumpoco se encontraron diferencias significativas en ninguna de las edades, pero sf una tendencia 

a los 11 años que favorece a los hombres. 

- Comparando los hombres con mujeres no deportistas nuevamente observamos la tendencia a 

disminuir los puntajes a medida que incrementan las edades. Otra vez se encontraron puntajes mas 

altos en los promedios de los hombres aunque en la última edad las diferencias sexuales se diluyen 

e incluso las mujeres quedan por encima de los hombres. 

No se encontraron diferencias significativas en ningún rango de edad. 

- En el promedio entre hombres deportistas y mujeres no deportistas la observada tendencia hacia 

a la baja se rompe abruptamente en los últimos años en los hombres deportistas al compararse con 

las no deportistas cuyo puntaje sigue disminuyendo. Aquí se encontró significativa la diferencia de 

los pontajes a los 11 años, siendo favorable para los hombres y no encontrándose significancia para 

ninguno de los otros grupos de edad. 

- Entre mujeres deportistas y hombres no deportistas es muy evidente la reiterada tendencia a la 

baja por parte de los no deportistas; en cambio, se observa la línea casi recta que forman los puntajes 

de las mujeres deportistas, esto es, que mantienen sus pontajes casi constantes. 

Aqur no se encontraron diferencias significaivas para ningún grupo de edad. 

e) Resultados obtenidos de la madurez conceptual de acuerdo al nllmero de años de practicar 

gimnasiaª 

- Al hacer comparaciones entre los diferentes años de práctica de gimnasia no se encontraron 

diferencias significativas entre ninguno de estos grupos, es decir, el tiempo de practicar gimnasia 

no se relaciona significativamente con el nivel de madurez conceptual; sin embargo, cabe 

mencionar que a la edad de 10 ai\os se encontró una leve tendencia entre los niños que tenían 2 y 

3 afl.os practicando gimnasia favoreciendo a tos de 3 años de práctica. 

d) Resultados obtenidos de la madurez conceptual de acuerdo al tipo de escuelaª 

- No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de niftos que asisUan a escuela 

particular en comparación con los que asistían a escuela oficial, sin importar que fueran o no 

deportistas. 
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.. Entre los deportistas de escuela particular y oficial se encontró una tendencia que favoreció a los 

de escuela particular; otra tendencia encontrada fue al comparar deportistas y no deportistas de 

escuela particular, favoreciendo a los deportistas. 

e) Resultados obtenidos con la claslncacl6n de Harrls .. Goodenough • 

.. El porcentaje de sujetos que obtuvieron una madurez normaJ fue ligeramente mayor para los no 

deportistas, sin embargo en los que obtuvieron madurez superiora lo nonnaJ y superior se encontró 

un porcentaje ligeramente mayor para los deportistas. No se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. 

O Resultados obtenidos con la claslncacldn creada a partir de la media y desviacldn obtenidH en 

nuestra muestra • 

.. Unicamente se encontraron casos de madurez inferior en el grupo de no deportistas; en cuanto 

a la madurez inferior a lo normal los deportistas obtuvieron un porcentaje ligeramente mas alto 

que los no deportistas; en la madurez normal el mayor porcentaje fue para los no deportistas, en 

la superior a lo normal el mayor porcentaje fue para los deportistas y en el superior obtuvieron el 

mismo porcentaje ambos grupos. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

Resumiendo, los deportistas obtuvieron un mayor puntaje promedio en madurez conceptual que 

los no deportistas; de Ja misma fonna que los hombres superaron a las mujeres. 

En cuanto a las diferencias en Jos puntajes obtenidos por grupos de edad, para los 11 ai\os fueron 

significativas aJ comparar a Jos hombres deportistas con los hombres y mujeres no deportistas, y 

para los 12 años, fueron significativas las diferencias, nuevamente al comparar a los hombres 

deportistas y no deportistas, favoreciendo los puntajes mas altos a los primeros en ambos casos. 

Por otro lado, también a los 11 años se encontró una marcada tendencia al comparar hombres y 

mujeres deportistas favoreciendo el puntaje promedio a los primeros. También en este grupo de 

edad se encontró una tendencia entre mujeres deportistas y no deportistas, que favorece en este 

caso a las deportistas. 

Al comparar a los niños por tipo de escuela, se encontró una tendencia entre deportistas de escuela 

particular y oficial, que favorece a los primeros. Tumbién se encontró una tendencia entre 

deportistas y no deportistas de escuela particular que favorece nuevamente a los primeros. 

Con respecto a la comparación de los niños por tiempo de práctica de gimnasia, que fluctuaban 

entre los 2 y 7 años, no se encontraron diferencias, es decir, que el tiempo de práctica de gimnasia 

no es una variable que se relacione con el desarrollo de In madurez conceptual. 
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VI. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

En el presente trabajo, se ha tratado de establecer cuál es la relación que existe entre la práctica 

del deporte y la madurez conceptual de acuerdo al sexo de los niños. Observando losresultados en 

el análisis estadístico, tenemos que los deportistas obtuvieron un puntaje promedio de madurez 

conceptual ligeramente mas alto, aunque no significativo, que los que no practican gimnasia. Al 

hacer el análisis por grupos de edad, de los7 a los lOaftos no se obtuvieron diferencias significativas; 

por otro lado, se obtuvieron diferencias significativas a los 11 años y fuertes tendencias que 

favorecen a los deportistas; a los 12 añ.os también se encontraron diferencias significativas entre 

deportistas y no deportistas. Coincidiendo con lo que Frederick mencionó en 1979 de que la 

gimnasia permite desarrollar la mente al igual que el cuerpo, estos datos nos indican que la práctica 

de la gimnasia tiende a favorecer en cierta medida (en las edades de 11y12 años), el desarrollo de 

la madurez conceptual, esto es, su capacidad de crear conceptos cada vez mas abstractos, resultando 

con ello que tienen mayor capacidad de percibir, es decir, discriminar entre similitudes y 

diferencias; mayor capacidad de abstracción, o sea, clasificar los objetos de acuerdo a estas 
similitudes y diferencias y mayor capacidad de generalizar, esto es, asignar un objeto recién 

experimentado a una clase correcta de acuerdo a sus características, propiedades o atributos que 

lo hacen diferente (Goodenough, citado en Harris, 1982). 

De tal manera, para estas últimas edades, podemos afirmar que la gimnasia olfmpica, como 

menciona 0 1Quinn (1983), proporciona ritmo, equilibrio, postura y control de las diferentes partes 

del cuerpo, ya que uno de los objetivos principales es darle al niño o niña la oportunidad de que lo 

llegue a conocer bien. Por otro lado, de acuerdo a Langlade (1979), los objetivos de la gimnasia 

son: Educativo, que permite reafinnar la voluntad y el carácter; higiénico, que promueve la calidad 

general de la salud; psicomotor, que consta de la educación motrfz, formación corporal y el 

acrecentamiento de la eficacia; social, que promueve la conciencia de grupo, el altruismo, cortesía 

y respeto por los demás: y recreativo, que brinda oportunidades de placer y un modo de actuar 

estimulante. A su vez. el reforzamiento y reconocimiento que acompañan el éxito, son ingredientes 

que hacen que todo niño se sienta bien y desarrolle su autoestima, permitiéndole crecer como ser 

humano, por tanto es entendible que se convierta en el medio a través del cual puede tener lugar 

el desarrollo de las habilidades flsicas y que esta misma lluvia de estlmulos propicie también un 

mayor desarrollo conceptual. 

De igual manera, esperaríamos que así se diera en todas las edades de la muestra. Sin embargo, 

esta relación se da significativamente a los 11 y 12 afias, al inicio de la pubertad, no siendo así para 

las edades de 7 a 10 años. Suponemos que este efecto encontrado podría deberse a que en este 
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perfod~ del desarro11o, que es la antesala a la adolescencia, el individuo se enfrenta a una serie de 

cambios rápidos, tanto fisiológicos como psicológicos y sociales y a una adaptación a estos, a una 

búsqueda de identidad, conflicto con la autoridad, lucha por su independencia, pertenencia y 

aceptación en grupos de referencia, cambios en la imágen de si mismo, etc.; es una etapa de 

búsqueda y comprensión de valores. La práctica de la gimnasia en esta etapa, proporciona una serie 

de estímulos que favorecen y facilitan dichos cambios. provocando, a su vez. una mayor madurez 

conceptual. 

Podríamos pensar que a esta edad, los nifios pueden tener mayor tiempo de práctica de gimnasia 

que un niño de menor edad; sin embargo hay que recordar que al hacer comparaciones entre los 

diferentes años de práctica de gimnasia no se encontraron diferencias significativas entre ninguno 

de los grupos. as( como tampoco cuando se hicieron las comparaciones por grupos de edad y años 

de práctica de gimnasia. De lo cual se desprende la conclusión de que el número de años de práctica 

de gimnasia no es una variable que determine el desarrollo de la madurez conceptual. 

Se encontró además que en las edades mas bajas, los puntajes obtenidos de madurez conceptual 

estaban arriba de la media muestra! y a medida que va aumentando la edad este puntaje va 

disminuyendo; esta tendencia a la baja concuerda con lo reportado por Harris (1982) en cuanto a 

que la rapidez del crecimiento en los primeros años da la apariencia de una elevada intercorrelación 

de aptitudes simplemente porque los incrementos son grandes para las unidades de tiempo y se 

acumulan de manera sustancial. A medida que el ritmo del desarrollo disminuye y los aumentos 

son menores, la falsa correlación provocada exclusivamente por el triunfo del crecimiento rápido 

sobre el tiempo desaparece y las aptitudes se interrelacionan de manera menos sustancial; sin 

embargo, la práctica del deporte minimiza esa tendencia a la baja en el promedio. Por lo tanto, 

podemos concluir que en edades superiores practicar la gimnasia olímpica permite que se eleve el 

nivel de madurez conceptual. 

Por otro lado, conjuntando las variables de práctica del deporte y sexo en su relación con Ja madurez 

conceptual, con referencia al sexo, algunas investigaciones, especialmente de Korschensteines e 

lvanoff (citado en Goodenough, 1974), reportaron notables diferencias que por lo general 

favorecen a los varones. Asi mismo, Harris afirma que muchos investigadores europeos habían 

observado marcadas diferencias de este tipo, que mencionan las mismas tendencias. 

Dentro de los resultados obtenidos en nuestra investigación, al comparar la relación entre hombres 

y mujeres, encontramos la misma tendencia hacia la baja a medida que se incrementa la edad. No 

obstante, se manifiesta la ganancia de los hombres sobre las mujeres, a excepción de los afias 

intermedios, de los seis que evaluamos. En general se observa que los hombres deportistas obtienen 
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mayores pontajes en la prueba de madurez conceptual al combinarlos con mujeres deportistas y 

con hombres y mujeres no deportistas. Sin embargo1 se hace evidente que en las edades mas altas 

la práctica del deporte eleva el nivel de maduración, ya que en las mujeres deportistas sus pontajes 

estuvieron por encima de los reportados por las mujeres no deportistas y aún, por la de los hombres 

no deportistas. 

En México es sabido que, culturalmente, el hombre recibe más estimulación y reforzamiento que 

Ja mujer, en donde se han dado roles espec{ficos hacia las labores que desempefta cada uno de ellos. 

Esta situación ha venido cambiando paulatinamente y los roles se han intercalado. Ciertas 

caracterfsticas masculinas también han sido adoptadas por las mujeres y viceversa. pero en muchas 
familias aún prevalecen las ideas tradicionales. En un estudio exploratorio de Ja prueba del dibujo 

de Ja figura humana de E. Koppitz en un grupo de escolares mexicanos (Barocio, 1980), se encontró 

que las diferencias culturales afectan al nlfto desde Ja infancia temprana y parecen acentuar su 

influencia conforme aumenta Ja edad del niño. A pesar de ello, Ja práctica de la gimnasia es un 

factor que desvanece las diferencias de madurez conceptual que se han encontrado a favor de los 

niños. 

Al ubicar a Jos sujetos dentro de la clasificación de madurez de acuerdo a Jos lineamientos de Ja 

prueba de Harris-Goodenough, encontramos un porcentaje ligeramente mayor de Jos deportistas 

en madurez superior y superior a lo normal y obviamente, ligeramente mayor de los no deportistas 

en madurez normal. 

Asf mismo, al clasificar a los sujetos a partir de Ja media y desviación estándar obtenidas en nuestra 

muestra de estudio, únicamente encontramos casos de madurez inferior en los no deportistas; en 

inferior a lo normal, se compensan los que no entraron en el rango anterior y es mayor el número 

de deportistas que no deportistas; en madurez normal, el mayor porcentaje de sujetos es para los 

no deportistas, ya que en la madurez superior a lo normal, son los deportistas quienes tienen 

porcentaje mas alto; por último, en madurez superior se encuentra el mismo porcentaje para ambos 

grupos. 

Después de haber analizado los resultados por tipo de cscuel~ encontramos que los sujetos que 

asistran a escuela particular, independientemente que fueran deportistas o no, obtuvieron puntajes 

más altos que los que asistían a escuela oficial, aunque esta diferencia no resultó significativa. A 

pesar de ello, se encontró una marcada tendencia en la comparación de deportistas de escuela 

particular y oficial, que favoreció a Jos primeros. As! mismo, se encontró otra tendencia que 

favoreció a Jos deportistas de escuela particular sobre Jos no deportistas de este mismo tipo de 
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escuela. Con lo cual podemos concluir que el deporte asociado al ambiente socioeducativo de las 

escuelas privadas, favorece en cierta medida el desarrollo de la madurez conceptual. 
De tal modo, debemos suponer que los sujetos que asisten a escuelas particulares por lo general 

reciben mayor cstimulación ambiental. 
Consideremos que el recién nacido es una entidad biológica organizada y en vías de elaboración, 

maduración y diferenciación continua en su desarrollo, y que en dichos procesos se producen y 

siguen ciertas Uneas biológicas; este funcionamiento u organización implica el encuentro con el 

ambiente. Desde este momento en que interactúan sujeto y medio ambiente, se van integrando los 

elementos que contribuyen potencialmente en las actividades y experiencias del nii'!.o. Por tal 
motivo, tiene gran importancia la riqueza o pobreza del medio ambiente y los efectos que ésto 

cause en cuanto a la abundancia o carencia de estimulación. El ambiente que reviste vital 

importancia en el niño, por ser donde se producen las primeras experiencias, es el familiar, que es 

donde se esbozan y despliegan los complejos procesos de estructuración y reestructuración 

biológica, psicológica y social. A su vez, la familia está constituida y profundamente sei\alada por 

las características propias de una sociedad determinada, por su cultura, su economia, su poUtica, 

su educación, etc. Turnando en cuenta el grado inacabado de maduración en el Sistema Nervioso 

Central de un recién nacido y la importancia que tiene el medio tanto físico como familiar, es que 

se ratifica la importancia de la estimulación temprana. Por otro lado, el nivel socioeconómico y el 

ingreso, determinan en el mayor de los casos, las caracterfsticas del entorno ffsico y humano en 

donde se incluye la profesión de los padres, la existencia de mayor o menor abundancia de 

estimulación, las experiencias novedosas y variadas, las aportaciones educativas, la alimentación, 

las relaciones dentro y fuera de la familia, etc. 

Entre los factores socioeconómicos que pueden retardar indirectamente la aparición de las etapas 

especificas del desarrollo e inhibir los efectos del medio ambiente, encontramos: a) Los ingresos 

y gastos en la familia; b) Las caracterlsticas del entorno social (hacinamiento); c) La desnutrición; 

d) Los niveles educacionales del padre y la madre; e) Nivel ocupacional del padre y madre;!) 

Hábitos de lectura de los padres; g) Aspiraciones educacionales para los hijos, etc. Dichos factores 

afectan el desarrollo psicológico y biológico del nii\o, ya que a medida que éste crece, desarrolla 

capacidades intelectuales y motoras que le permiten la manipulación del ambiente, explorándolo 

y experimentándolo. De tal manera, en perfodos posteriores de la infancia, las limitaciones del 

medio ambiente revisten gran importancia para el desarrollo del nii\o, incluyendo que la madre 

sea permisiva con el nii\o dejándole jugar con los objetos propios de la casa libremente, y le deje 

explorar también, los entornos externos de la misma. Lo anterior permite al nin.o desarrollar 
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capacidades intelectuales a través de la explon~ción y manipulación del objeto que pertenece a su 

medio. De este modo, las caracterfsticas del ambiente ffsico son más importantes a medida que el 

nitio también desarrolla capacidades motoras. La presencia de juguetes adecuados, casas o lugares 

espaciosos, lugares para juego fuera de la casa, etc. , influye en el desarrollo integral del niño 

(Christiansen, 1977; Montenegro, 1978). 

De todo lo anterior se desprende que las cnracterfsticns socioeconómicas mencionadas afectan el 

desarrollo psicológico, intelectual, afectivo, biológico y social del niño, de la misma manera que las 

presiones de tipo educativo, actividades de los padres, tipos de escuela, etc., van aJterando las 

manifestaciones afectivas y temperamentales de su entorno físico y familiar. 

De taJ forma, podemos afirmar que a Jos niños pertenecientes a familias de bajos recursos 

socioeconómicos, no se les brinda ni la cantidad ni Ja calidad de estimuladón semorial, atención 

afectiva o verbalizaciones necesarias, que pueden generar un rctnrdo social que inhibe directa o 

indirectamente el desarrollo y maduración integral del niño (Montenegro, Bralic, Maeussler, Lira, 

Rodrfguez, 1978). 

La gente ubicada en los niveles ocupacionales superiores goza de ingresos mayores; además, suele 

tener mejores estudios, asiste a mejores escuelas, tiene más influencia política y suele ser más 
reforzada que los demás (Goodcr, 1983). 

Al estudiar el nivel socioeconómico y tratar de definir lru; clases sociales, se trata de esclarecer las 

diferencias de clase, es decir, los ingresos, la educación. la ocupación o el prestigio. Cada uno de 

estos índices situará a ciertru; personas en un nivel ligeramente distinto; si bien no se puede separar 

nítidamente cada clase, si podremos saber que es real el nivel o rango por clru;c y Ja posición que 

se tenga en el sistema de estratificación parece afectar mucho nuestra vida social. Seña posible 

enumerar una serie de beneficios que no define claramente un estilo de vida especial, pero Ja suma 

de diferencias de clase, si aparta, por Jo menos a las personas que ocupan niveles muy diferentes 

en las escalas de prestigio e ingresos. 

Al inicio del presente estudio, se intentó mantener constante por apareamiento el nivel 

socioeconómico entre nuestros grupos. Desafortunadamente esta variable resulta diffciJ de medir 

con claridad y exactitud. No se consideró pertinente determinar el nivel socioeconómico utilizando 

el Mapa Mercadológico de la Ciudad de México, BIMSA (Buró de investigación de Mercado, 

1985), que lo establece de acuerdo a la zona de residencia, debido a que continuamente se han 

detectado cinturones de miseria cercanos a zonas residenciales y viceversa, quedando ubicadas en 

el mapa dentro de Ja misma área. 
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Se intentó medir a través de nuestro cuestionario sociodemográfico (anexo 1), que dejó ver en 

forma muy clara que la gran mayorra de los niños de nuestra muestra no sabran el ingreso 

aproximado de sus padres y, en muchos casos, ni siquiera en que trabajaban; y en algunas ocasiones 

en que se encontraban presentes los familiares, éstos manifestaban desconfianza al cuestionarles 

su ingreso mensual, aún cuando previamente se les explicó el motivo de la investigación y, por 

supuesto, el porqué de dicha pregunta. 

Aqur cabe enfatizar que muchos de tos problemas en las relaciones humanas se crean 

principalmente por causa de una comunicación inadecuada. La comunicación que muestra respeto 

por el valor de otra persona como ser humano, propicia el desarrollo de su capacidad potencial y 

tiende a darle valor y confianza en s{ mismo. Es de suma importancia que los padres en la vida 

diaria reconozcan el valor intrínseco del niño como persona y promuevan una comunicación mutua. 

Por desgracia, con frecuencia se preguntan los padres as( mismos porqué sus hijos no confían más 

en ellos y tes comunican sus sentimientos, necesidades, problemas, metas, etc. Muchos padres han 

olvidado, por diversas causas, la importancia que reviste la comunicación y confianza que debe 

existir entre ellos y sus hijos. 

Por todas tas dificultades descritas, se decidió manejar esta variable mediante una valoración 

subjetiva de los investigadores, que mantuvieron constante, durante el apareo, si los niños eran de 

escuela particular o de gobierno, ya que los gimnasios en los que se aplicó a tos niños deportistas 

fueron de los diversos estratos socioeconómicos1 desde los gimnasios delegacionales hasta los 

particulares de colegiatura muy elevada. 

Serla conveniente e interesante contar con un instrumento que midiera de una manera precisa el 

nivel socioeconómico para que en futuras investigaciones se intentara definir claramente la 

relación que exista en esta variable y la madurez conceptual. 

Por otro lado, dado que las diferencias significativas se encontraron en los últimos rangos de edad 

evaluados (11 y 12 años), se sugiere nuevas investigaciones en donde se ampliara el rango de edad 

para conocer si los efectos encontrados aquí, se mantienen en edades posteriores y, por otro lado, 

ver la posibilidad de que el estudio fuera longitudinal. 

Así mismo, y considerando la gama tan amplia de factores que intervienen en el desarrollo 

psicológico del niño, podría enriquecerse los conocimientos en esta área con la aplicación de una 

serie de pruebas que pretendan medir los factores relacionados. 
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ANEXO 1 

Cuestionario A 

,\continuación ac presentan serie do pre9untas, léelas detenidamente 

y contesta 1o mejor posible. En caso de tener alguna duda, favor de 

preguntar al apl icador. 

Nombre completo! -------------------------
Ed<ld: años, _____ meses; ____ _ 

Fecha de nncimicnto: día ____ mes ____ año ___ _ 

Sexo: maAcul ino ( femenino 

Dorniel 1 io: cal le•------------------número ___ _ 

colonla------------------------------
La escuela el. la que asistes.es: oficial (de gobierno) 

particular (de paga) 
¿En que año vas? _________________________ _ 

¿Has repetido algún año? si ( no ( 
¿cuál o cuáles? _________________________ _ 

¿cuántas y cu;¡les personas viven tu casa, incluyéndote a ti? 

¿cuántas personas que viven en tu casa trabajan y cuánto ganan, incluyén

dote a tí? 

Personas Sueldo mensual 



2 

¿ Hay otras persona& que aporten dinero a tu' casa? 

no 

¿ Cu&ntaa y cu&nto ea lo que aportan aenaual•ente? 

Personas Aportac16n Mensual 

¿ Cu&ndo empezaste a practicar gimnasia? 

¿ Has dejado de practicarla alguna vez? si 

¿ Hace cuAnto dejaste de practicarla? 

¿ Durante cu&nto tieapo dejaste de practicarla? 

Gracias por tu cooperaci6n. 



ANEXO 2 

Cuestionario B 

A continuación ne presentan sct"ic do pregunt;:as, _léOl:ls ~ctcrtl~damcnl:c 
y contesta lo mejor posible. En caso de tener algupa d.ud~, f~_VOC:'.de :· 

preguntar al ap1 icadoC". 

Nombre completo: -------------------------
Edad:años. ___ _ 

Fecha de nacimiento: día ____ mes ____ año ___ _; 

Sexo; mascul i.no ( femenino 
Domfcllln: callc, _________________ número ___ _ 
colonia ____________________________ _ 

La escuela a la que asistes,cs: oficial (de gobierno) 

parti.cul;,r (de pa9a) 

¿En que año vas?-------------------------
¿Has repetido algún año? si ( no ( 

¿cuál o cuálcs?-------------------------
¿cuántas v cuiites personas viven tu casa, incluyéndote a tí? 

¿cuántas personas que viven en tu casa. trabajan y cuánto ganan, incluyén

dote a tí? 

Personas Sueldo mensual 



- 2 -

¿ Hay otras ~rsonas que den dinero a tu casa, además de las que yü ncxnbr.as-

te anteriormente ? si no ( 

¿ cuántas y cuánto es lo que dan aproximadamente al mes ? 

Personas dan al rres 

¿ pract.icas actualmente algún deporte ? si ( no ( 

¿cuál ? --------------------------

¿en dónde ? ------------------------

¿ cada cuándo ? ------------------------
51 no practicas actualmente dep:>rte. ¿ lo has practicado alguna vez 

si ( no ( ¿ cuál ? --------------

¿ hace cuánto lo practicaste ? ------------------

¿durante cuánto tiempo ? -------------------

¿ durante cuánto tiem¡x> lo practicaste ? --------------

Gracias (X>r tu cooperación. 
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