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RESUMEN 

Se trabajó con dos grupos integrados (repetidores de primer grado), ubicados en lo zona 
de Tuloncingo, Hgo. [\ grupo Experimento\ contó con 13 alumnos y el grupo Control contó con 
18 alumnos. Los grupos fueron mixlos y los edades de sus alumnos flucluoron entre 7 y 10 
anos. 

Se elaboró un programo sobre control corporal, bosodo en juegos grupales y se aplicó 
durante tres meses o los alumnos del grupo Experimental. Se analizó si el programo tuvo 
repercusiones en los ninos a través de dos aplicaciones del Dibujo de lo figuro Humano (DfH), 
evaluación Koppilz o ambos grupos. Lo primero aplicación antes del programo (Pretest) y lo 
segundo después de él (Postes!). 

Se homologaron los grupos en cuanto o edad, sexo, maduración visomotriz y puntojes del 
DFH en el pretest: niveles de copocidod mentol, contidodes de items evolutivos y contidodes de 
indicadores emocionales. Como los grupos difirieron en los niveles de edad, se creó el grupo 
Control 2, formado con 13 alumnos del grupo Control. 

Los grupos fueron subdivididos por sexos y se compororon en relación o lo edad, los 
niveles de capacidad mentol, los cantidades de items evolutivos y los cantidades de indicadores 
emocionales. Unicamenle los ninos de los grupos Experimento\ y Control difirieron en los 
conlidodes de items evolutivos. 

Los resultados del postest se compararon entre los grupos Experimento\ y Control y tnlre 
los grupos Experimental y Control 2, considerados globalmente y subdivididos por sexos. 

También se compararon los grupos consigo mismos, poro ver si los variables hobion 
sufrido cambios significativos entre el pretest y el postes!. 

Se encontró que el programo sobre control corporal aumentó lo cantidad de items 
evolutivos del grupo Experimental en comparación o si mismo y a los grupos Control y Control 2. 

Subdividiendo el grupo Expérimentol por se•os, los ninos no moslrmon comb:os 
significativos o\ ser comparados consigo mismos pero, sus cantidades de ilems evolutivos fueron 
significativamente mayores o los cantidades obtenidos por los ninos de los grupos Control y 
Control 2. 

Comparando o los varones del grupo E•perimentol consigo mismos, se observó un 
incremento significativo en sus items evolutivos. Sin embargo, al compararlos con los varones de 
los grupos Control y Control 2, los cantidades de items resultaron ser semejantes. 
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En relación a las niveles de capacidad mental y a las cantidades de indicadores 
emocionales, na se presentaran diferencias significativas entre los grupos, considerados 
globalmente o comparados por sexos. Tampoco al compararse consigo mismos. 

En conclusión, el programa sobre conlrol corporal afectó unicomenle a las cantidades de 
items evolulivos, es decir, ayudó ol desarrollo evolutivo de los alumnos de grupo integrado. 
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INTRODUCCION 

El ingreso o lo educación formol hocio los seis onos de edod consliluye uno de los 
espectolivos sociales contemporáneos más importonles en nuestro pois; corresponde o un 
determinado desarrollo físico, congnitivo-intelecluol y ofeclivo del nino. 

El primer ono de educación primario posibilito el oprendizoje de lo lecto- escrituro y del 
cálculo básico, lo cual es altamente valorado o diferencio de lo educación preescolar, visto como 
juego o "simplemente" poro fo socialización del nino. Además, aunque ano con ano el número de 
ingresos o preescolar aumento, existe uno cantidad considerable de pequenos, sobre todo en 
provincia, cuyo primer contacto extrofomilior se do con lo escuelo primario, en donde el 
desempeno es valorado cuontitolivomente y no es roro que el objetivo se convierto en aprobar 
ono. El no lograrlo represento, salvo en algunos cosos (enfermedad por ejemplo), lo eliqueto de 
flojo, tonto, etc. aunque los cousos son múltiples. 

Seo cual fuese lo causo, en menor o moyor grado, el nino se siente inseguro e 
inodecuodo, cuando muhos veces no fue el responsable del !rocoso. Es necesario implementar 
programas o octividodes encaminados o fortalecerlo emocionolmenle y no preocuparnos 
principalmente por lo ocodémico. 

Existe un alto indice de "!rocoso" en el primer grado; en este estudio se considero que se 
debe tonto o cousos individuales como o uno metodologio inodecuodo ol desarrollo cognitivo
ofeclivo del i;i!onte, tol como lo refiere lo Secrelorio de Educación Público. 

El alto indice ho justificado lo creación de Grupos Integrados (GI) formados por ninos 
repetidores de primer grado, donde se implementaron programo> pedagógicos que enfotizon lo 
reflexión del nino, mós que lo acumulación de información. 

Dentro del oulo, no es roro observar o estos alumnos con rechazo o los oclividodes 
académicos yo seo por serles desogrodobles y/o porque sienten los melas ajenos o sus 
posibilidades. Por otro lodo, lo moyorio de ellos presentan uno coordinación psicomotriz inferior o 
su edod y su conduelo en general es inmaduro. 

[I trobojo ron eslos ninos y sus dificultades motivó lo implementación de un programo 
psicomotriz, el cual serio oplicodo por el profesor de grupo, por ser lo persono que convive más 
tiempo con el menor. 

Los objetivos fueron mejorar el manejo del cuerpo en el espacio; hocer más otroclivo lo 
estoncio del nino en lo escuelo mediante juegos ( octividodes aparentemente ajenos o lo 
ocodémico); y fortalecer lo relación olumno-moestro, ol compartirse los pequenos logros de los 
ninos en los oclividodes del programo psicomotor, oumentondo lo confionzo en si mismos. 
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Los actividades debían ser grupales, sencillos y no requerir de materiales costosos. 

Se supuso que el programo sobre control corporal troerio tanto cambios emotivos como 
evolutivos, por lo tonto, se eligió evaluar lo efectividad del programo mediante el Test del Dibujo 
de lo figuro Humano calificación de Koppilz porque evalúo aspectos tonto evolutivos como 
proyectivos de los ni~os. 

Lo mayor porte de esto investigación está besado en lo teorio de Jeon Pioget, quien 
planteo uno interacción entre lo psicomolricidod, lo afectividad, lo inteligencia y el aprendizaje; 
son parle del desorrollo integro! del individuo, si se afecto alguno de estos aspectos, se ofecloró 
lo estructuro en general. 

En otros polobros, mediante el programo sobre control corporal, se buscó mejorar el 
desarrollo integral del menor, que es uno de los objetivos del psicólogo. 



CAPITULO I 

MARCO TEORICO 



TEMA 1 

PSICOIAOTRICIOAO Y APRENOIZ/>JE 

El movimiento es lo base de lo psicomo\ricidad, no podemos concebir la vida sin él, es 
una forma de interacción en\re el individuo y su medio ambienle, gracias o él podemos manipular 
nuestro cuerpo en el espacio en relación a o\ras personas, objetos y circunstancias. 

Comunmen\e se habla de él como ejercicio o deporte y se califica de impor\anle en 
cuanto ayudo a adquirir una condición y desarrollo fisicos sa\isfaclorios, o la vez que olejo de lo 
ociosidad y por lo \an\o de las "molas" pensamientos y ocios. 

El movimiento es mucho más que eso, nos movemos oún antes de nacer, en el vien\re 
materno y para salir de él. Ouranle los dos primeros onos de la vida pasamos de los movimientos 
casuales y torpes a los intencionados y coordinados. Primeramente se coordinan los movimientos 
de los ojos, después se coordinan los movimientos de los ojos y de lo boca. Piagel dice que a 
veces, desde el segunda mes se observa lo succión del pulgar como uno coordinación de los 
movimientos del brazo, la mona y la boca.1 

El recién nacido ocupa lo mayor porte de su tiempo en dormir, diferenciamos que esló 
despierto cuando abre las ajos y entonces, se dedica o mirar. La conduela visual tiene un 
componente mo\riz, los músculos oculares son movidas poro dirigir y coordinar lo mirado; la vis\o 
se enfoco y odopla a lo que se quiere mirar. 

An\es de lo cuor\o semana, el nino sigue con la vista un objeto en movimiento a lo largo 
de un orco de 90 grados y o los 12 semanas lo sigue con cierta hobilidod has\a 180 grados. A 
los 15 semanas puede girar lo cabeza libremente de izquierda a derecho.2 

El control de la cabezo se adquiere en\re los 3 y 4 meses y la coordinación entre la 
visión y la aprehensión intencional en\re los 4 y 6 meses (Piogel hablo de 4 meses y medio como 
promedio). El control del \ronco se adquiere entre los 6 y los B meses, logrando sentarse sin 
apoyo. 

Desde los 6 meses se localizan sonidos la\eroles y a los 9 meses los sonidos por arriba 
de lo cabeza. 

Entre los 10 y 12 meses (puede ser antes) se logra el goleo, ol con\rolar la cintura y los 
muslos. 

Hacia los 12 meses se presenta lo aprehensión fina (uso de los dedos indice y pulgar 
como pinzas) poro asir casas pequenas. 



El lenguaje que en porte es movimiento, empiezo o estructurarse o esto edad, el nino 
pronuncio algunos palabras y atiende indicaciones. Entre el ano y ano y medio (puede ser antes) 
el nino logro el equilibrio con su cuerpo erguido, sin ayudo y finolmenle comino.3 

Este úllimo evento indico una diferenciación e independencia del nina con el resto del 
mundo, el puede ya dirigirse o descubrirlo y conocerlo, o manipular lodo lo que se pongo en su 
camino y con una perspectiva más amplio, proporcionando par su postura bipedo. 

Poco a poco la locomoción y la aprehensión van siendo más coordinadas de forma tal, 
que se va adquiriendo una utilización creciente de lodo y cado parte del cuerpo. 

Conforme se adquiere más dominio sobre el cuerpo, lo información motriz visual es 
suplementado par lo información dada por lo aprehensión, lo manipulación y la locomoción. Lo que 
el nino ve depende de lo que hace, los impresiones visuales facilitan focos y senales para fijar lo 
atención, pero el conocimiento infantil del mundo fisico se edifico sobre adaptaciones dinámicos 
del organismo, como sistema de reacción motriz.4 Olguin no encuentro diferencio entre ninos 
invidentes y videntes , en la estructuración de su imagen corporal, la visto no es indispensable 
poro conocer. el movimiento si. Las llamadas percepciones visuales son realmente, percepciones 
viso-motrices. Todos los sentidos funcionan ligadomenle al movimienlo.4 

El movimiento también tiene aspectos sociales y afectivos. Nos acercamos o nos 
alejamos de las personas, las abrazamos o apenas los rozamos, los acariciamos o las agredimos 
en un golpe o aventón. Imitamos los movimientos de las personas admirados; estilizamos o 
simplificamos los movimientos paro atraer o disminuir la atención de los demos. 

Intencionalmente o sin darnos cuento. realizamos continuamente mcvimienlos de lo coro 
(gesticulaciones) y cambiamos de postura ante los situaciones y personas gratas o dc¡agradoblcs, 
de miedo, sorpresa, ira, felicidad, ele. En fin, como se dice, el movimiento es el lenguaje del 
cuerpo. 

La cultura pone su huella· en los formas de manifestarlo dependiendo del sexo del 
individuo, en general son más permitidos los movimienlos bruscos y agresivos en los varones y 
fomentados los sutiles y delicados en las mujeres, por ejemplo; los abrazas enlre hambres lienden 
a ser firmes y palmeados, mientras que enlre mujeres o mujeres y hombres tienden o ser liernos, 
apretados y prolongados. Se permite e incita o que los ninos trepen los arboles, jueguen en 
ovolonchas o luchas mientras que se espera que las ninas no se alejen fisicomente de lo 'isla de 
los adultos, utilicen los objetos "apropiadamente" y logren mantener sus ropas limpias. 



[stos diferencias se observan también en el caminar, sentarse, reir, llorar, bailar, ele. 

[I movimiento también esló involucrado en lo adquisición del conocimiento. [I recién 
nacido empiezo o conocer el mundo moviendo lo boca, al succionar lodo lo que llego o rozarla; 
podemos observar como logra mamar mejor lros algunos dios de vida o como distingue el pezón 
materno del biberón, ele. 

Al adquirir lo coordinación ojo-mono puede experimentar lodos los posibilidades del objeto 
poro llegar o conocerlo: lo golpeo contra otro objeto, lo sacude, lo lanzo, lo acerco, lo observo 
por lodos lodos, lo ulilizo como inslrumenlo poro olro actividad, ele. 

Lo mismo poso con su cuerpo, el nino va descubriéndolo poco o poco y lo podemos ver 
interesado en sus movimientos en el espejo. Al moverse va aprendiendo los posibilidades y 
limitaciones de su actividad. 

Todo esle manejo de los objelos y cuerpo en el espacio lo va llevando o lo noción de 
profundidad, tercero dimensión y espacio. 

[n un principio el universo del pequeno esló formado por lo percepción de "cuadros" o 
espacios en donde se encuentran los objetos, pero no tienen uno coherencia ni orden, aparecen, 
desaparecen y se modilicon. 

[n los primeros meses de vida si el bebé se encuetro viendo un objeto y de pronto lo 
ocullomos, se comporto como si dejase de existir, no intenta buscarlo y se contento o interesa 
rapidomente con olro que en ese instante percibe. 

Hacia los nueve meses por el contorio buscará lo formo de continuar viéndolo yo seo 
quitando el obstáculo o hacia los once meses, siguiendo el desploiomienlo del objeto.5 

Hablamos enlonces de que se ha adquirido la conservación del objeto, es decir, que el 
objeto es permonenle, sigue exisliendo con sus corocleristicos de formo, tomona e incluso color, 
se le percibo o no. 

Conjuntamente adquiere lo noción de tiempo al darle uno secuencio o los "cuadros" 
percibidos y formar los oconlecimienlos; nos referimos por ello o uno organización espocio
lemporol. En otros palabras, aparece el antes y el después de. 

Lo causalidad también está ligado al movimiento y es inseparable de lo organización 
espocio-lemporol y de lo noción de objetos permanentes. 
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Inicialmente el nino se comporto como si lo causo única de los eventos fuese su propia 
actividad, puede por ejemplo cerrar los ojos "poro" opogor el foco de la recámara, na obstante 
nos veo mover el interruptor. Más tarde lo causalidad se objetivo al reconocer un contacto fisico y 
espacio-temporal entre los objetos o sus acciones. 

Por ejemplo: si un juguete distante está sobre un topete, el nino joloró de él para 
obtenerlo siempre y cuando el juguete esté localizado encimo del tapete y na a un lodo. 

Pioget e lnhelder nos dicen: "El comportamiento sensomotor de lo primero infancia 
constituye el punto de partido de lo formación del conocimiento. Si los ninos de los siete a los 
doce anos, si más tarde los adultos son capaces de adquirir conocimientos geométricos y fisicas 
es porque yo durante los primeros anos de vida han conquistado el espacio gracias a sus 
movimientos y percepciones."6 

Hasta oqui hemos hablado del movimiento de nuestro cuerpo, de cómo se desarrollo y de 
su importancia poro adquirir el conocimiento (de nosotros mismos, de los otros, de los objetos, 
del tiempo, y del espacio) y poro relocionornos socio-olectivomente. 

Es conveniente recalcar que el cuerpo es mucho más que un mero instrumento que 
realizo el movimiento, psique y cuerpo son uno solo. Recordemos incluso, que la evolución del 
hombre conllevo la evolución de su cuerpo incluyendo sus posturas y ademanes, en hose o las 
actividades que fue desorrrollondo, o su formo de vivir. El cuerpo es el encargado de comunicarse 
con el medio externo, el que percibe, siente, el que expreso; el cuerpo es el que reacciono, 

Foltorio definir el concepto de psicomotricidod. Si entendemos por psique lo porte del 
individuo que percibe, interpreto, deseo, pienso, recuerdo, atiende, siente, conoce, etc. y por 
motriz el movimiento, lo psicomotricidad serio entonces la manifestación corporal del individuo en 
un lugar y momento determinados, por ello todo movimiento no reflejo llevara una historia y un 
contexto. 

Se le adjudico o Emes! Oupré y o P. Uerlden el emplear iniéiolmente el término de 
psicomotricidod en 1909 ol demostrar lo osocioción de lo debilidad motriz con lo tfobilidad 
mentar.7 

Paro Ourivoge lo psicomotricidad "estudia lo relación entre los movimientos y las luncione1 
mentoles, indago lo importancia del movimiento en lo formación de lo personalidad y P.n el 
aprendizaje y se ocupo de los perturbaciones del proceso poro establecer medidos educativas y 
reeducotivos"B. 

Como porte del desarrollo general del nino se encuentra su desarrollo psicomotor y tiene 
que ver con lo maduración o mielinizoción del sistema nervioso el cual sigue dos leyes: la 
cefolocoudol (de lo cabezo ol glúteo) y lo próximodistonte (del eje o los ertremidodes). 



6 
Ourivoqe dice que la maduracibn "depende tanto de la evolución de los estructuras 

neurofosiológicos como de los estímulos afeclivos y relacionales que provienen del mundo 
exlerior".8 

[squema\izondo 9 podemos decir que mediante el desarrollo psicomotor el nino adquire: 

Tono musculgr cierta grado de rigidez en los músculos • 

Benos 10 nos habla de \res categarias: 

o) Tono residual o tono de reposo: existe siempre en el 
músculo, es el que fija nuestros segmentos. 

b) Tono de postura o de aclilud: permite resistir lo 
occibn cons\anle de la gravedad. En términos simples 
seria el que hoce posible mantener los posturas y los 
ademanes los cuales son inconscienles muchos veces y 
tienen que ver con el estado de ánimo. 

c) Tono de soslén o de fuerza: acampana las contracciones 
volunlorios y es en porte responsable de lo fuerza 
muscular. 

El tono de aclilud alcanzo su pleno desarrollo hocia los B anos y el tono de sostén entre 
los 12 y las 14 anos. En su conjunto, el tono se desarrolla completamente hasla después de la 
pubertad. 

[xisle una inlerrelación enlre el \ono y la ofeclividod. Aunque de una formo re!leja y 
difusa el nino desde su nacimiento reacciono emotivamente. Ajuriaguerro nas habla por ejemplo de 
uno hiperlonia (contracción muscular inlenso) relacionada con cblera y de una hipolania (estada 
de relajación) relacionada con satisfacción.11 Basta recordar a las bebés cuando tienen hambre o 
se les presenla un ruido intenso y/o exlrano o cuando entran en contacto con el aguo ol 
banorlos, se ponen rigidos; en conlroste, cuando acaban de comer o eslan satisfechas sus 
necesidades de limpieza, temperatura o que son acariciados o cargados en brazos o cuando se 
les esló prestando atención, los bebés eslón \ranquilos y relajados e incluso sonriendo. Se 
establece pues lo qué se denomino "diálogo tónico". Vrr¡er nos dice 12: " ... la función tónica o 
mejor dicho el equilibrio psicolónico que se \!aduce por las oclitudcs, las posturas y la mimico, 
rige todas las relaciones de las individuos. Deseos, rc •1;azos, acuerdos, ele., son siempre vividos 
en el piona tbnico ... " 

2 Esguema corporal· ubicación de las partes del cuerpo y conocimientos de sus inlerocciones. 

Es indispensable paro la co1,shucción de la personolidod del nino, es lo representación que 
tiene de su propio cuerpo. Wallan 1965. 



Lo estructuración mentol de nuestro cuerpo está relacionado por supuesto al lona y al 
movimiento y desplazamiento del cuerpo que nos posibilito su conocimiento en base o sus 
necesidades y posibilidades de acción, o sus limitaciones, o lo diferenciación de los demás y de 
los objetos; tiene mucho que ver el conloclo fisico, especiolrnenlc con el de olros personas al 
lronsrnitir emociones. Podriornos hablar de uno serie de esquemas corporales que van surgiendo 
conforme vo evolucionando el nino. 

Mediante lo palabro, lo sociedad enseno al infante de los diversos regiones del cuerpo y 
especialmente lo escuelo completo los conceptos corporales ol ensenar los orgonos que existen. el 
cómo funcionan y el para qué sirven. 

Sin embargo no lodos los parles del cuerpo tienen el mismo volar o significado poro lodos 
los personas o sociedades, codo parle está ligado en menor o mayor grado o emociones que 
bloquean o favorecen su conocimiento; por ejemplo en nuestro sociedad los desnudez está 
relacionado o lo vergüenza y no se digo los genitales o los que muchos veces ni siquiera se les 
conoce por sus nombres aunque curiosamente tienen uno sobrevaloración. Por otro lodo, en uno 
familia que le preste uno mayor importancia o lo actividad fisico, el desarrollo del tronco y las 
extremidades tendrán un mayor valor y contrariamente en uno famílio de "intelectuales" la cabezo 
ocupará un lugar privilegiado. 

El esquema corporal también tiene que ver con el volar que se le do al cuerpo en su 
conjunto. Por ejemplo, si alguien no concuerda fisicomenle con el eslereolipo prevaleciente en su 
culturo, seguramente se verá ollerodo lo percepción de su cuerpo y los senlimienlos (ogrado
desagrodo) hacia él. Aqui tiene vital importancia los conceptos de femenino y masculino. 

Las experiencias de placer, dolor, éxito y fracaso \ombién influenciorón lonlo o nuestro 
lona corno o nuestro esquema corporal. 

Vayer dice " los esquemas corporales, los valores y los conceptos desarrollados alrededor 
de ellos, coexisten armoniosamente y contribuyen ol -funcionomienlo- de la persona de una 
manero en general. De lodos formas eso integración no implica una absoluto integridad, ya que en 
efecto, esquemas y valores son Ion diferentes cuolilolivomenle como el conocimiento y las 
emociones o los que están ligados" .13 

3 Dominio del c•m que incluye: 

o) Equilibrio: capacidad de monlener una poslura eslondo inmovil o desplazando el cuerpo 
en el espacio. En general el senlido del equilibrio es reflejo e inconscienle. 

b) Coordinación psicomolriz: capacidad de movilizar diferentes grupos de músculos en 
formo independiente o coordinado y de inhibir otros. 

Distinguimos dos tipos: grueso y fino. Nos referimos o lo segundo cuando requerimos de 
mayor precisión en los movimientos como en el coso de lo escrituro o al encestar uno peloto, ele. 
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4 Orgonjzoción temtmro-espocjol que incluye· 

o) Orientación espacio!: estructuración del espacio tomando o su propio cuerpo u 
otro objeto como punto de referencia. Ubicocian orribo-obojo, odelonte-olrós, izquierdo-derecho. 

Al tiempo que se esb<Jzo lo noción del propio cuerpo, se establece el espacio que lo rodeo 
directamente, iniciondose la organización espacial. 

b) Orien!ocion temporal: no percibimos el tiempo con los sentidos sino a través de 
lo duración, velocidad y continuidad (ritmo) de los sefioles espaciales, osi como de su 
simultaneidad, sucesión e irreversibilidad. 

e) Loterolidod: conforme el nino se desarrollo psicomotoromente se va definiendo 
lo predominancia neurológico en el uso de lo parle izquierdo o derecho del cuerpo en los 
diversos actividades cotidianos; nos referimos o ello como el ser diestro o zurdo. Aunque 
ofor\unodomente poro los segundos yo no se intento modificarlos, se requiere del manejo de lo 
taterolidod izquierda-derecho en el aprendizaje de lo lec!o-escrilura y otros actividades como el 
conducir, el saludar, ele. 

. Si bien no podemos decir que un desarrollo psicomotor adecuado es lo único que necesito 
el nino poro lo adquisición de Jo leclo-esc1ilura, podemos hoblor de ciertos dificultades en dicho 
desarrollo que lo entorpecen. 

(n promedio, lo noción del esquema corporal alcanzo su pleno desarrollo hasta los 11 o 
12 años de edad.14 

fl nino que no tiene buen esquema corporal desconoce su cuerpo, presenta dificultades 
pam ubicarse espociolmenle, confunde tos naciones derecha-izquierdo, arriba-abajo, dentro
fuero, etc. 

A. Jadoulle encontró relación entre las problemas de lectura, los deficiencias en el 
conocimiento del esquema corporal y lo deficiente ejecución de ademanes indicodos.14 
Peisekovicius agrega que los niños mayores que presentan problemas de lectura, adquirieron con 
retraso lo imagen correcto de su esquema corporal; también dice que uno noción corporal pobre 
incapacito ot nin o poro eser ibir .14 

Cuando el nino tiene dificultades en el conocimiento del tiempo y espacia puede: presentar 
follas en lo secuencio de los letras, suprimir a agregar lelros o polobros, invertir y cambiar et 
orden de tas letras o polobros. Después de lodo, lo lengua escrito es producto de los relaciones 
espaciales y lo lengua hobtada lo es de los temporales.14 

Lo dilicullod en el trozo de los letras (disgralio) se relaciono o problemas de escritura . 



Es común obser1or en los cuodcrnos escolares de los ninos con problemas espaciales una 
desorganización que abarca: diferentes tomonas de letras, unión o follo de espacio entre los 
palabras o aparición de espacios indebidas dentro de los polobros. También les es dificil mantener 
uno lineo base, se posan de un renglón o otro. El mero trozo de los letras es deficiente. 

Uno loterolidod mol delinido puede asociarse o trastornos como lo escrituro en espejo o 
inversión de letras parecidos como lo "b", "d" y "p". 

Lo lectura, ol incluir los lenguajes oral y escrito, presentará problemas similares a las 
hollados en lo escrituro. 

Peisekovicius 14 dice que los ninos que hablan con dificultad tendrán problemas paro 
aprender o leer y posiblemente, también poro escribir. 

Incluso el cálcoJla básica se relaciona al tiempo y al espacia, requiere maneja de 
secuencias u ordenomientas de menor o mayor cantidad, longuitud o tomona: establecimiento de 
igualdades y correspondencias. 

Llegado o este punto, focilmente se explica porque se le concede gran importancia o la 
"actividad fisica" en el jardín de ninos y resulto incomprensible lo no continuidad práctica en los 
primeros onos de educación primario y sobre lodo en los grupos integrados. 

Voyer explico que la seporoción que se hace entre la educación intelectual y educación 
física es porte del dualismo cartesiano cuerpo-olmo y encierro uno de los mayores problemas de 
lo pedogogio. Los profesores ven o lo educación corporal como oigo ojeno o sus objetivos de 
"conocimiento y desarrollo intelectual". Considero que ésto es uno de los causas del fracaso en el 
primer ano escolar. Poro él, los aprendizajes de lo lccto-escrituro "son escenciolmente 
condicionamientos neuropsicamatores" .15 

Considero, al igual que otras autores que manejan psicomotricidad, que todas las ninos 
deben recibir uno educación psicomotriz, odoptodo o progromodo o los necesidades de ceda nino, 
detectados o través de un exornen psicomotor. Debe formor porte de su educación qlobol y su 
objetivo es "desarrollar ol máximo sus potencialidades así como su indep-.ndencio".16 

Mox fourestier citodo por Zopoto19, realizó o partir de 1950 un estudio en un suburbio de 
Francia poro evaluar lo imporloncio' de lo "actividad físico" en el aprendizaje escolar. 

Los alumnos de uno escuelo se ubicaron en dos tipos de doses: trodicionoles y 
experimentales. 

En el último coso se redujo al mínimo los horas de "clases intelectuales" respetando el 
programo oliciol y se destinó el otro tiempo o ejercicios físicos. 
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Estos alumnos le dedicaron el triple del tiempo que sus componeros de clases 
trodicionoles, además ta calidad de su educación fisica fue superior. 

fourestier reportando o un grupo de ninos con una edad inicio! al estudio de once anos y 
medio y que siguieron por tres anos la experiencia educativo nos dice que en comparación a sus 
componeros de clases tradicionales, ganaron mayor peso y estatura; rnedicornentc desaparecieron 
o se aminoraron padecimientos respirolorios, desórdenes intestinales, molos posturas, ele.; en 
genero! disminuyó el ousenlisrno por enfermedad. Mostraban "olcgrio y aumento de su gentileza 
afecto y disciplino." [n cuanto o to ocodérnico, obtuvieron resultados bastante similores o los de 
sus componeros en el exornen fino!. 

Refiere que se realizaron otros experiencias en otros regiones de ese pois y los resultados 
también fueron fovorobles. 

(n [slodos Unidos, los psicólogos foth y Wochs lrobojoron durante dos ofios (1970-72) 
un programa escolar basado en lo teorio de Piogel que corno veremos en el Terna 11 lomo muy en 
cuento el desorrollo rnolor.17 

Lo ideo fue que et programo, o través de juegos, comenzara en el jardín de ninos y que 
continuara hosto el tercer grado. Además de los molerlos lrodicionoles (lronsformodos 
metodológicamente) se irnporlion juegos poro et pensamiento sensoriorno\or, juegos poro el 
pensamiento lbqico y oclividodes poro et pensamiento socio!: dramas, excursiones, ele. 

Este proyecto se suspendió por lo follo de apoyo en genero!, sin embargo, tos autores 
afirman que poro los ninos y los profesores fue muy benéfico. 

AJ aplicar lo psicornotricidod tenernos uno mejoro, no en el aprendizaje aislado del nino, 
sino en el individuo corno unidad psicosornático (mente-cuerpo). No podemos hoblor de problemas 
meramente intelectuales, emocionales, percetuofes o somáticos, es el individuo el que se 
encuentra en desequilibrio. 

Cualquiera que seo el origen del desequilibrio se manifiesto segúr. Voyer 18 en: 

-Insuficiencia de percepción o de control del propio cuerpo. 
-Insuficiencia más o menos perrnonente del control respirolorio. 
-Dificultades de lo equilibroción en bipedestoción. 

(s osi que lo psicornotricidod también puede usarse en aquellos cosos considerados 
"emocionales". Desde los anos 60 existen reportes ol respecto: Ajuriogucrro y Novillc propusieron 
lo reeducación de ninos otipicos y lo terapia de cosos psiquiátricos graves mediante uno educación 
de los rnovirnienlos del cucrpo.19 
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DESARROLO INFANTIL • JEAN PIAGET' 

Poro entender lo conduelo de un nino es necesario abordarlo desde los tres diferentes esferas 
de su vida: psicomolriz, coqnnivo-inlelecluol y socio-afectivo. 

Estos esferas se encuentran inlerclocionodos y forman una estructuro compleja de tal modo, 
que cualquier modificación en una de ellas aleclaró la estructuro en general. De hecha, podemos 
decir que esto clasificación es irreal ·y que sólo la utilizamos poro facililornas el estudio del 
indr.iduo. 

En el temo anterior, se hizo mayor referencia o lo psicomotricidod, en este temo se amplían 
los dos esferas restantes. 

COGNITIVO-INTELECTUAL 

Jean Pioget dedicó gran porte de su vida a investigar el origen y desarrolla del conocimiento 
humano. 

Piagel considero al conocimiento como un proceso natural y continuo, resultado de lo 
interacción entre el individuo y su medio externo, pero no se trata simplemente de captar y 
asociar los coroclerislicos de los objetos, personas y eventos sino de una construcción activa e 
interno del mundo, comparando y estableciendo los relaciones que guardan los caracteristicas 
entre si. En este sentido, se dice que se opera o acciono sobre los objetos. 

Internamente el conocimiento se do mediante la presencio y desarrollo de ciertas "es\ructuros 
mentales" que se van reeslruclurondo, con base a la maduración del sistema nervioso, la 
experiencia, el medio social y el grado de inteligencia, en otras estructuras mentoles más amplios, 
flexibles y complejas que integran a los anteriores y que permiten establecer nuevas relaciones y 
organizarlos. 

Pioget distingue duronle el desarrollo del conocimiento: niveles, eslrucluros de conjunto, 
etapas o estadios constituidos por subeslrucluros. 

Nos refiere que si bién lo edad promedio de aparición de cado elapo puede variar, su 
secuencio es universo\. 

Se trola de construcciones sucesivas en las que se puede observar distintas formas de 
reaccionar del individuo onle los cambios del medio ambiente yo que, un objeto o suceso sólo 
puede ser conocido si se dispone de lo estructuro cognitivo necesaria. 
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Ve<1mos los principales adquisiciones de los ninos en lo primer infancia siguiendo su 

desarrollo. 

PRIMERA INfANC!A 

Lo primero infancia oborcorio se<¡ún el autor, desde el nacimiento hosto los siete anos 
oproximodomente. Está dividido en dos portes, lo primero de ellos obo•corio los dos primeros anos 
de vida, eslondo corocterizodo por lo ausencia de lenguaje y pensamiento. Piogel lo llamo etopo 
senso-moloro yo que a lrovés de las peicepciones y los movimientos, el nino logro manejar su 
ambiente espacio! cercano. 

Los reflejos pueden considerarse como respuestos globales del individuo destinados a 
su sobrevivencio, resullodo de estructuras hereditarios de lo especie. A partir de algunos de ellos, 
como el de succión y el de aprehensión se da uno extensión por ejercitación y se forman los 
hóbitos o conductos como lo succión del pulgar, en donde los fines y los medios se confunden, 
se logro por uno sucesión de movimientos, más que por uno intención en si. 

Después del primer ano de vida, los objetivos se logran al probar nuevos medios y 
finalmente hacia los 18 meses de vida, por insight o uno repentino comprensión de lo acciones 
necesarios (dado por los combinaciones interiorizados de esquemas senso-molores) que marco el 
fin de esta ctopo, ya no hoy. lonleos materiales. Se troto de uno inteligencia sensorio motriz, 
práctico, sin pensamiento. 

Piogel define ol esquema, como "lo estructuro o lo orgonizoción de los acciones toles, 
que se transfieren o se generolizon por lo repetición de uno acción determinado en circunsloncios 
iguales o onólogos".20 

Durante lo etopo sensomotoro se adquieren los colegorios prácticos (sin pensomienlos) de 
objeto permanente, de espacio, de tiempo, y de cousolidod, que o su vez son subeslrucluros de 
los futuros nociones correspondientes.21 

Aunque el oulor se interesó por el ospeclo cognosilivo o estructuro! de los conduelas, no 
dejó de hacer referencia al aspecto afectivo ol cual considero como lo energía. 

Estos dos aspectos de los conductos son complementarios y sus evoluciones son 
paralelos. 

En un principio no hoy dilerencioción entre el mundo externo y el interno, enlre el ''YO" y 
los otros, todo es uno. Durante el primer mes, el loclonte reacciono difusamente onle los cambios 
ombientoles bruscos; o medido que empiezo o distinguir lo conocido de lo desconocido, su 
reacción afectivo es mós definido. Estos experiencias se encuen\ron osociodos principalmente, al 
placer del cuerpo y o sus funciones. 

Cuando los objetos al igual que los personas se hocen permanentes, se relacionan 
cousolmenle con el bienestar o moleslor proporcionado. 
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En el momento que el nino logro cierto separación entre lo interno y lo externo, se ubico 

como un objelo entre otros y lo causalidad dejo de estor centrado en lo propio actividad; yo es 
capaz de dirigir su atención hacia otros personas con los que interactúo afectivamente. Estos 
vivencias le confieren uno actitud afectivo que tranferiró o situaciones nuevos. 

Lo segundo porte de lo primero infancia esló caracterizado por lo formación de 
estructuras cognitivos que hocen que no seo indispensable lo presencio inmediata de los objetos, 
personas o eventos, pues ahora puden evocarse con la capacidad de representación. 

Esto representación se evidencio en conductas tales como: la imitación realizada en 
ausencia del modelo, el juego "simbólico", el dibujo o imagen gráfico y el lenguaje. 

Lo imitación es lo base de lo representación, mediante ello el nino hoce más sólido el 
conocimiento de su propio cuerpo ol reproducir lo que el otro hoce. Primeramente se intereso en 
lo imitación de movimientos y gestos ejeculobles en regiones visibles del propio cuerpo y 
posteriormente en aquellos no visibles, principalmente en lo coro, que implican uno coordinación 
visual y toctilocinestésico. 

Al oporecer lo representación, lo acción se desligo de lo presencia del modela, el cual se 
vuelve interno. 

La función del juego simbólico es principalmente afectivo yo que le ayuda al nino, a 
adaptar el mundo (continuamente modilicable y complejo) o sus necesidades. Revive los 
acontecimientos a través de lo acción y además los tronslormo, haciendo accesible su manejo. 
Funcionalmente cubre el papel del lenguaje interno poro el adulto. 

El juego simbólico y el dibujo se convierten de hecho, en esto etapa, en el medio de 
expresión de los ninos pequenos y traspaso al lenguaje verbal porque, no está bien estructurado 
aún. 

Piogel considero o lo imagen menlol como un elemento del pensamiento y complemento 
del lenguaje , resullonle de uno imitación interiorizado. Distingue das tipos: los imogenes 
reproducimos, referidas a la evocación; y a las imagenes anlicipodoras. en los que no se cuenla 
con la experiencia del evento. 

Las imagenes también pueden ser estáticas, cinéticas (con movimiento) y de 
transformación. Hasta los 7 u 8 onos predominan los primeros y se dificulta reproducir los airas 
dos o sus resullodos.22 · 

Esto significo que, si bien el nino pequeno puede recorrer el comino entre dos lugares 
conocidos, no puede nombrar ocertodomenle los objetos o escenas enconlrodos durante el 
recorrido, ni dibujarlas, ni reconstruirlos con objetos hechos o escala . 
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las imagenes reproductoras son el corazón de la memoria de evocación . Es inleresonle 
mencionar que durante lo segundo porte de la primer infancia, el niho parece retener lo que ha 
comprendido del universo y no lo que ha visto, hoce poco coso de lo percepción del modelo, es 
como si después de haber logrado cierto dominio sobre el mundo o través de lo acción (elopo 
senso-motora), empezoro o lronlormor eso realidad con su pensamiento, poro después 
<erificorlo coo lo percepción . Esle fenómeno es focilmenle observable en el dibujo, en el relolo y 
en el juego. Implica que lo imagen menlol , más que uno reproducción de percepciones es uno 
conslruccibn de la realidad con base o ciertos estructuras cognilivos y o los emociones 
asociadas o los evenlos vividos. 

Con lo aparición del lenguaje, el pensamiento puede desligarse de la acción al reícrirse o 
espacios más amplios, representaciones simultáneos o disconlinuos y establecimiento mas ropido 
de relaciones; se pueden reconstruir los acciones posados en formo de relato y anticipar los 
acciones luluros, llegando incluso o presindir de su ejecución. Es bosta la cantidad de historias 
lon\ós\icas en esto época. 

El lenguaje posibilita ol nino uno comunicación social cuyo germinación se encuentro en lo 
imitación tonto de actividades, como de sonidos. N externolizor sus experiencias y sentimientos 
conscientizo sus procesos internos y ésto lo ayudo o discriminar entre él y los otros. 

N introducirse ol mundo social, esloró sujeto o demondos codo vez mayores por porte 
de los adultos significativos, los cuales acaloró como obligatorios pues inconcienlemenle son los 
modelos que deseo imilor porque poro. él "lodo lo soben y lo pueden", son deposilorios de su 
afecta y similores en gustos. 

Sin embargo, éslo no sucede con lodos los personas, ni en lodos los circunsloncios, pues 
no sobe comunicar reolmenle sus pensomienlos yo que sus estructuras son oún rígidos y no 
concibe lo existencia de otros perspectivos. Se limito o verbolizor su pensamiento y refutar lo que 
suene diferente. Un ejemplo de ello lo encontramos durante el juego entre ninos pequenos en 
donde codo quien tiene sus regios y el objetivo esló en lo actividad mismo. Otro ejemplo, se 
observo en su actividad solitario en donde se hablo esponláneomente o si mismo en vo1 olio, 
realizando el rol de varios personajes o diciéndose lo que debe o no debe ir haciendo. 

Hablamos pues, de que el pequeno inicio su actividad colectivo, pero que no se \rolo 
propiamente de uno socialización puesto que, no hoy intercambio de ideos o conjunción de ellos 
poro lograr uno mela común. Si bien yo se realizó cierto diferenciación entre el yo y lo realidad 
en cuanto objetos, follo aún discriminar enlre el yo y los otros que también tienen pensamientos 
propios; falto discriminar entre el mundo lisico y el subjetivo. 

Se hablo en esto elopo (2 o 7 anos), de lo presencio de un pensamiento intuitivo que 
consiste en el manejo de los esquemas sensomotores interiorizados, con gran dependencia de lo 
percepción visual y sin haber todovio relaciones lógicos entre los represenlociones. Este 
pensamiento se baso tonto en lo acción como en el lenguaje inlernolizodos. 
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Dentro del pensamiento de lo primero infancia, no existen fenbmenos fortuitos o ozarasos 
en lo naturaleza, se presento uno tendencia o concebir los cosos vivos y dolados de intenciones , 
útiles poro el ser humano y creados por él. Los leyes naturales y morales se confunden. Por 
ejemplo: el sol sale porque tiene que olumbrornos y en lo noche se va o descansar. 

Alrededor de los tres anos de edad, aparecen los preguntas enmarcados en los "por qué" 
que conllevan uno indiferenciación entre lo causo y lo finalidad de los objetos y eventos. 

Si bien el nino pregunto sobre lo que observo y acontece o su alrededor, no implica que 
se abstiene de buscar insesonlemenle explicaciones dentro de los limilociones de su pensamiento 
aún egocéntrico, por eso en ocasiones las respuestos dedos por los adultos no le satisfacen. El 
tiene sus propios respuestas que considero imicos y universales, solo que quiere cirios, de boca 
de los demás. 

En cuanto o los sentimientos personales, lo simpatía nace de lo similitud con lo escala de 
volares de los otros y de uno valorización mutuo; conlroriomenle a lo que sucede con lo onlipolio. 

Siendo los padres los personas con los que más interactúo el nina, lo mayoría de los 
valores de éste último, dependerán de lo imagen que se tengo de los primeros. 

El nino guordo hacia los adultos importantes ciertos volorizociones unilaterales, como lo de 
respeto que es el origen de los primeros sentimientos morales. El respeto llevo componentes de 
afecto y temor, los consignas y ordenes dados se convirten en obligatorios, en el deber ser 
aunque no se lleguen o comprender. 

Lo intención de los cosos no intereso, lo verdaderamente importante es lo lronsgresibn de 
lo reglo que creo culpabilidad y es merecedora de castigo. En este senlido los torpezas son 
juzgados unicomenle por sus consecuencias. 

Lo oulovoloroción del infante se creo con base o los exigencias y tolerancias de los 
adultos significativos que o su ver dependen de sus propios escalos volorolivos. Ante los 
exigencias, el éxito y el fracaso en los actividades delimitan lo escalo de oulovolorocibn; 
dependiendo de los resultados se aumentan o diminuyen los prelenciones futuros del infante 
puesto que lo actitud afectivo aprendida se transfiere a los situaciones posteriores, aunque se 
puede modificador por un nuevo evento. 

SEGUNDA INFANCIA 

Lo segundo infancia (7 o 12 onosde edad) coincide con el inicio de lo educación elemental, lo 
cual es facilitado tonto por el progreso inlelecluol, como por lo posibilidad de trabajo en grupo y 
lo concentración individuo! en uno actividad. Piogel considero ol lroyecto de los 2 o los 7-8 anos, 
como uno preparación poro lo segundo etapa de desarrollo cognitivo, lo etapa de operaciones 
concretos que afectan directamente o los objetos. 
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A los 7-8 onos, el nino comienza a operor sobre las representaciones de los objetos y 
eventos, ol combinorlos; ponerlos en correspondencia; estoblecer iguoldodes, diferencias, 
clasificaciones, seriociones e introducir reciprocidades, etc. 

El nino descubre que no obstante lo existencia de tronslormociones, los objetos permanecen 
constantes en algunos caroclerislicas, haciendo posible que lo tronslormación sea reversible. Se 
puede por ejemplo, cambiar la formo, el tamano (largo, oncho, profundo), lo ubicoción en el 
espacio, etc.; pero lo contidod de moterio sigue siendo lo mismo. 

La reversibílidod hoce posible en el transcurso de esto etopo, lo construcción de nociones de 
conservación. La conservación de la sustancia se adquiere entre los 7 y 8 anos, lo del peso entre 
los 9 y 1 O anos y lo del volúmen entre los 11 y 12 o nos. 2 3 

Entre los operaciones odquiridos se encuentro lo seriación, lo clasificación y besado en ello, lo 
construcción del número. 

Lo seriación es adquirido hacia los 7 anos, consiste en lo ordenación creciente o decreciente 
de un grupo de elementos en función de una carocleristico de dimensión, entendiendo que 
cualquiera de los elementos es menor que el subsecuente y que ol mismo tiempo es mayor que 
su ontesesor. 

La clasificación se adquiere hocio los 8 anos, consiste en agrupar de acuerdo o 
corocleristicos similores y diferentes uno colectividad de objetos; odemós, lo posibilidod de incluir 
estos grupos o subclases en otros más oborcotivos o clases. 

Por ejemplo: los blusas de estambre y los blusas de lelo lormon dos grupos dijerentes, pero 
ambos son blusas y o su vez, son un subgrupo de los prendas femeninos de vestir. 

Lo noción de número se baso en los adquisiciones anteriores y en dos más: la 
conservación de cantidad de los conjuntos (independientemente de lo ubicación espacial de sus 
elementos ) y los correspondencias uno a uno entre los elementos de dos o más conjuntos. 

Socio-afectivamente el avonce realizado en esta etapa es fo construcción de nuevos 
relaciones inlerindividuoles de carácter cooperativo y aunado a ellos el sentimiento de camaroder:a. 
Se comprenden los parentescos y demás lazos sociales. 

El nino, al distinguir su punto de vista del de los demás y coordinar los diferentes puntos de 
visto, es copoz de comunicor verdaderamente su pensamiento, planteando una justificación 
lógico o sus ideos. Esto lógica nace de lo reflexión o discusión interiorizado, que permite anticipar 
los efectos de los conductos entes de reolizorfos, es decir. se pienso antes de actuar. 
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Lo descenlroción del pensomienlo se monifieslo en lodos los oclividodes sociales. En el 
terreno del juego, aparecen los regios tomadas yo no como un mandato divino y eterno sino, 
como un acuerdo entre componeros que porle del interior de coda uno de ellos; es uno especie 
de inlernalizoción de los normas, de outocanlrol en su seguimiento y una visualización más clara 
de la mela. 

El ganar es el fin de una competencia reglamentada, el reconocimiento socio! de los 
hobilidades y los destrezas. 

Con la interiorización de las reglas oporece la aulonomia, en cuanto que ya no necesito 
de adultas externos poro valorar lo bueno o lo molo; el mismo nino se compromete a seguir las 
reglas entendidas coma un acuerda entre individuos igualmente importantes y valiosos. 

Siendo la regla resultado de un mutuo acuerdo, puede modilicarsele, onularsele o crear otros. 
El deber ohoro es reflexivo, lo ordenado dejo de ser igual o lo justo y lo justicio entro en función 
de los intenciones y de fas consecuencias. 
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EL DIBUJO. REPRESENTACION GRAFICA INFANTIL 

3.1 EL OESARROLLO OEL DIBUJO' 

El dibujo constituye poro los ninos, por follo de uno mayor estructuración de su pensamiento 
y lenguaje, sobre lodo poro los pequenos. uno formo de monifeslor sus necesidades, gustos 
preferencias, sentimientos, ideos, fonlosios, miedos, ele. Siendo uno formo de expresión del ser, 
vo tronsformondose siguiendo el desarrollo en general del infante. 

Yo desde el siglo posado, E. Cooke describe los elopos evolulivos del dibujo como resultado 
de sus esludios.24 

Poro Pioget el dibujo infantil es lo expresión grofico de los funciones de representación. 
Relaciono o\ dibujo espontaneo con el juego simbólico y o\ dibujo medionle modelo con lo 
imitación. 

Respecto o\ dibujo infonlil espontáneo. distingue tres foses en su desarrollo, siguiendo los 
ideos de Luquet dados en 1927. 

Luque\ demostró que el nino pequeno dibujo inicialmente lo que sobe de un objelo, antes de 
expresar graficomente lo que ve en él. Solo hoslo los 8-9 anos, el nino tiene uno inlención 
reolislo o\ dibujar. Piogel explico que lonlo lo imagen menlol como el dibujo son 
concepluolizociones. antes de se• buenos copias pe1ceptivos. 

Luquel distingue: 

1 Primero fose o realismo fortuito 

Comprende lo elopo del gorobolo, iniciado hocio el lino\ de lo etopo sensomolora. No existe 
uno intención representativo. Piogel considero es\e gorobolo de dos formas, como imitación de lo 
acción de dibujar o escribir de los adultos, o bién, como un juego de ejercicio en donde s• royo 
simplemente por rayar, sin querer dibujar un objeto en si. Ubico esto fose entre los 2 y 21/2 
anos de edad. 

Poco después, el nino cree reconocer imogenes o formas de objetos en sus rayones y los 
membrelo. De ohi. el nombre de lo fose. 

í recuentemenle el membrele es inconslonlc, por ejemplo. el nino dice que dibujó un barco y 
de repente, o\ creer reconoce• alguno otra formo en sus gorabolos. cambio de opinión y dice que 
es un galo. 

• Obltn~de mobl'asde f\Jqet: Psicoloqia ddtv.o.poq. 70-74 yDdnoter ol IMl'W pcq.66-68. 
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Después de 1elocionor el gorobolo con alguna forma, el nino \rolo de 1eproduci1 de 
memoria un modelo, es decir, opo1ece lo inlencibn de dibujar un objeto, aunque objelivomenle 
siga siendo un gorobolo. Piogel nos dice que ol haber intención, el dibujo es imitación e imagen. 

2 Se9undo fose 

Mediante lo reptesenloción, el nino busco exp1csor groficomenle lo visión que liene del 
universo en ese momento. [squemolizo lo teolidod d;bujanda solo los elementos mós importantes 
o significolivos que le permiten 1econocer los objetos o eventos, haciendo caso omisa de lo 
percepción visual, por ejemplo: rasgos verticales encima de uno "cabezo" indican cabello, rnsgos 
verticales o los lodos de un ovalo inditon un caballo, ele. En esto elopo no existe el manejo 
espacial de lo tridimensionolidod o prnfundidod, 1educiendo el dibujo a dos planos cuando mas. 

Se presentan los ltansparencios consislenles en dibuja1 elementos inle1io1es e invisibles de 
los objetos, por ejemplo: lrnzar los pies con lodo y dedos denlto del conlomo de los zapatos o 
\tozar las raices de un ótbol debajo del piso o dibujar los peces debajo del oquo, ele. 

Luquel distingue dos estadios consecutivos en esto fase: 

A. />J prime10 de ellos lo denomina realismo frustrado, fase de incapacidad sinlélica o 
imagen defectuoso. En esle estadio los elementos del dibujo se sobreponen sin cootdinación, osi 
podemos ver balones situados ol lado del cuetpo, los brazos unidos a lo cabeza. la baca arriba 
de la nmiz, ele. Solo se enumeran graficamenle, los elementos mús impo1lanles (paro el nino) del 
objeto. 

B: En el segundo estadio llamado realismo a imagen inleleclual, si bien se inleg1an las 
portes del dibujo, se confunden diferentes petspec\ivos. El nino plasma los elementos mas 

'importantes del objeto mezclado: inle1ior con exletior como en el coso de lo fachado de uno cosa 
o lo cual se le dibujan los muebles y/o hobilociones; vistos de perfil y de frente, como en el coso 
de dibujar dos ojos o uno coro de pertíl; vistos de frente y superio1 cuando se sobrepone un 
circulo o lo cabezo poro significar el sombrero, ele. 

Durante lo segundo fose de Luquel, el nino mues\10 groficomenle lo que sobe o le ho 
llamado mós lo atención del unive1so, lo cual está ligado ol aspecto emotivo pueslo que, sigu;endo 
o Piogel, afecto y conocimiento son indisociobles. 

Es frecuente que el nino 'dale o sus dibujo~ de inlencionolidod y senlimienlos. que 
finalmente han salido de él mismo, puesto que es incapaz, debido o su pensamiento aun 
egocéntrico, de ver los cosos desde el punto de vista de los demás. Son los sentimientos y 
pensamientos que él ha experimenlodo. El nino pequeno dibujará un perro con caro lrísle po1que 
no le hacen caso, unas nubes malos que \opon al sol, un sol contento o enojado e incluso ol 
dibujar a lo familia, puede 1ep1esenlor ol hermano mayor que él mediante uno figuro más pequeno 
que lo usado poro 1ep1esen\01se. 
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No existe uno relacion proporcional entre los elementos del dibujo, el lamano de coda objeto 
corresponde o lo importoncio que se le da o intento quitar, osi unos zapatos pueden verse más 
grandes que el cuerpo, uno meso ocupar la mayor porte de lo cosa, uno persona tocar las nubes 
con su cobezo, uno puerta ser demasiado grande en relación al !amono de la fachada, ele. 

Todo lo anteriormente expuesto, dorio la pouto poro considerar ol dibujo del nino pequeno 
(menor o los 8 anos) como u> instrumento aparo acercarnos o él, encontrando lo sinlesis de sus 
procesos cognitivos-intelectuales y de sus vivencios más significativos en ese momento. 

3 Tercera fuse 

Lo tercero fose del dibujo mencionado por Luquel es denominodo realismo visual. En ello se 
proyecto un fragmento del espacio lo! como lo copiamos visualmente desde uno solo perspectivo, 
lomando en cuento los proporciones de los objetos entre si. 

Piogel menciono que todo dibujo fiel o lo realidad presupone uno exploración visual del 
objeto representado y uno coordinación motora adecuado. Lo coordinación visomotoro requerido es 
mayor o menor, dependiendo del modelo. Esto fose corresponderia o lo etapa de operaciones 
concretas de Piogel, dado o po,rtir de los 8 o 9 anos de edad. 

3.2 DESARROLLO DEL DIBWO DE lA FIGURA HUM-\NA (DFH)' 

En 1961, Pikunos y Corberry dicen que el dibujo espontáneo mós frecuente de los ninos, es el 
de lo figuro humono.25 Goodenough hablo del OFH como el dibujo preferido por los ninos hasta 
los 10 anos de edad, oproximodomente.26 

Rouma nas hablo de dos etapas en lo evolución del dibujo: 

1, Elopg oreliminor 

Coincide con el realismo fortuito de Luquet. Thomazi en 1962 nos hablo primeramente, de 
uno superficie limitado por un rosgo, el cual lomoró formo geométrico de triángulo, porolelogramo 
o principalmente circulo. 

El circulo es considerado el simbolo del ser humano porque es semejante o uno cabezo y 
ésto es la porte más representativo del hombre. Aunque este rasgo es frecuentemente 
identificado como ser humano, puede ser indistintamente membrelado de otro forma. 

1 Oblenido de lo obra de Widlóchcf, lm ~jos de m ~ poq. 170 a 176. 
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Gesell noto lo oporición del rasgo vertical o los 24 meses, del rasgo horizontal o los 30 
meses y del dibujo intencional o los 36 meses. 

2. Evolución propiamente del OFH en donde oporecen: etopo de renocuojo, transición o 
monigote tipo, monigote tipo, figuro humano completo de frente, transición a perfil y perfil. 

Hocio los 5 onos de edod se presenta un circulo con dos lineas verlicoles inferiores más 
o menos simétricos, figurando los piemos. En el interior del circulo están puntos o redondeles 
irregulares y desorganizados representando ojos, nariz y boca. Sully llamó o este dibujo monigote 
renacuajo. 

Si aceptamos que el dibujo en el nino pequeno es básicamente representativo, podemos 
entender que se dibuje lo cabeza y los extremidades inleriores primero, yo que son sus medios de 
contacto con el medio exterior mientras que el cuerpo cumple funciones vegetativas que no son 
muy conscientes. Sin embargo, también podria ser que el nino esquematice lo cabezo y el cuerpo 
en el circulo, por lo que oporecen los extremidades unidos o el. 

Siguiendo con Roumo, en lo transición ol monigote tipo se obscr·10 un espacio más 
delimitado entre los dos lineas verticales, presencio de botones o de una protuberancia entre los 
piemos confundida con lo porte superior de ellos. 

Los brazos aparecen como dos lineas horizonloles o codo lodo del circulo. Lo aparición de 
los brazos posterior o lo de los piernas, podrio indicarnos uno moyor importoncio dodo o lo 
locomoción que permite ocercornos o olejornos del mundo, lo cuol nos brindo cierto independencia 
de los demás personas. Además nos propociono uno postura bipedo que nos otorgo uno 
perspectivo visuol más ornplio del universo. 

Si esto fuese osi, lo omisión de los piernas es más significolivo o moyor edad del nino 
y es más importante que lo omisión de brazos. 

Entrados los 5 anos de edad, se dibujo ol monigole tipo, en donde es visible el tronco. Se 
troto generalmente de dos ovoides yuxtapuestos, uno debajo del otro. el superior figurando la 
cabezo y el inferior el cuerpo ol cual estón unidos los brazos en su porte superior ·Y los p!ernos 
en su parle inferior. Este monigote ira evolucionando medionle lo agregación de detalles. 
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Hacia los 6 anos se presentan: cabeza, ojos, noriz, boco, cuerpo, piernas y brazos; hocio 
los 7 anos aparece el doble contorno de los extremidades y lo ropa, identificando el sexo del 
personaje y hocia los 8 anos aparece la representación del cuello. 

Todo lo anterior es una representación del OFH de frente, después de los 8 anos puede 
aparecer lo transición al dibujo de perfil en el cuol notomos uno mezclo de los perspectivas de 
frente y de perfil. 

Finalmente puede darse lo representación de perlil, lo cual no es universal; solo entre el 
80 y el 85Z de los personas que han concluido el desarrollo del DFH lo presentan. 



TEMA W 

EL USO OEL OFH COMO INSTRUMENTO PSICOLOGICO 

4.1 SCHILDER, GIJOOENOUGH, HARRIS Y OTROS 
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Poul Schilder proporcionó, con sus estudios del dibujo de lo figuro humano y su concepto 
de imagen corporal, los bases poro lo aplicación clínico del dibujo. En 1935 creo el término de 
"imagen corporal" definiéndolo como "lo figuro de nuestro cuerpo que nos formamos en lo 
mente".27 

Poro integrar esto imagen, son importantes el dolor y el control motor de nuestros 
miembros. El dolor "nos ayudo o decir que es lo que queremos tener más cerca de nuestro 
personoliodod, del centro de nuestro yo y que es lo que queremos olejor".28 

Cuando percibimos o imaginamos un objeto, o cuondo construimos lo percepción de un 
objeto, no actuamos como mero aparato receptor, siempre existe uno personalidad que 
experimento lo percepción. "La percepción es siempre nuestro modo de percibir. Somos en otros 
palabras, seres emocionales, personalidades ... y lo personalidad es un sistema de acciones y 
tendencias a lo acción. Toda sensación tiene en si uno respuesto motriz. Por tanto, encontramos 
en la base de nuestro yo corporal, uno actividad continuo. Nosotros elegimos y rechazamos 
mediante lo acción. 

lo imagen del cuerpo no es un fenómeno estático ... se adquiere, se construye y recibe 
su estructuro merced o continuos· contactos con el mundo ... no es uno estructuro, sino uno 
estructuración en lo cual tienen lugar permanentes cambios. Las seres humanos se encuentran 
atados y ligados por sus imogenes corporoles. Todo emoción concerniente o lo otro persono 
coloco su imagen corporal mós cerceno de nosotros ... Incorporamos ciertos por1es de los 
imogenes de los demás, al mismo tiempo que conferimos nuestros propios imogenes corporales o 
otros individuos, en cierto modo realizamos un constante intercambio entre nuestros imogenes 
corporales y los de los sujetos que nos rodeon".28 

Shilder desarrolló lo ideo del OFH como un instrumento poro valorar lo dinámico interno 
del individuo, yo que se proyecto en él, el concepto de si mismo.29 

ílorence Goodenough estandarizo en 1926, el OíH como instrumento poro conocer lo edad 
mentol. Refiere que el nino pequeilo dibujo lo que sobe, no lo que ve. Este saber crece con lo 
edad mentol y se reflejo en los OfH de los 5 o los 10 anos de edad, por lo menos.30 

Fue lo primero en realizar uno evaluación cuantitativo del desarrollo infantil, contribuyendo 
ol avance de lo psicologio evolutivo y lo psicometrio. 

Su estudio se basó en miles de ninos de 2 a 15 anos de edad, de diferentes 
nocionolidodes, rozos, grados, rendimiento escolar y de ambos sexos. 



24 
Su escala qued6 cons\ituido por 51 reoc\ivos que evoluon 8 ospec\os: conlidod de 

de\olles, proporcionolidod, bidimensionolidod, tronsporencios, congruencia, plos\icidod, coordinación 
visomo\oro y perfil.30 

Se pide el dibujo de un vorbn, su escolo no con\emplo el DFH femenino. Evolúo cado 
dibujo registrando lo presencio de delolles acertodos, convirtiendo el pun\oje ob\enido o edod 
men\ol y éslo, a cociente in\electuol. 

En\re sus conclusiones se pueden mencionar: 

1.lndependienlemente de los on\ecedentes socio-culturales del nino se presento un orden 
evolu\ivo del dibujo. · 

2.EI dibujo o\estiguo en los ninos pequenos. uno relación in\imo entre lo in\eligencio 
general y el desarrollo de los concep\os. 

Dale B. Horris en 1963 establece uno olla correlación entre los pun\ajes obtenidos por 
Goodenough y los punlojes de inteligencia obtenidos por varios test. Amplio el rango de edad 
evoluodo introduciendo puntuajes de suje\os correspondien\es o los primeros onos de odolescencio 
y sustituye el concepto de inteligencia por el de madurez conceptual o habilidad poro formor 
conceptos. Menciono que el nirw dibujo con base al concepto que tiene de lo figuro humano, el 
cual es un indice de su conceptuolizoción en genero!. 

El \est de Goodenough-Horris consto de 3 dibujos: el de un hombre, uno mujer y un 
outorretro\o. Consta de 73 reactivos poro evoluor lo figuro mosculino y de 71 reac\ivos poro lo 
figura femenina.JO 

Aunque Horris no consideró propiomentc proyectivo este \est, el utilizor 3 figures 
"dis\intas" implico 3 conceptuolizociones difercn\es que dependerion de los experiencias y 
emociones del nino respec\o o su sexo, y al sexo opuesto, por lo tonto es uno pruebo proyectivo. 

Por otro lodo, Koren Mochover (1947) creó con base o los es\udios de Goodenough y 
Schildcr, uno técnico poro evaluar el DFH como inshumento proyectivo, afirmando que el nino 
dibujo lo que siente, mós que lo que sobe o ve. 

No propuso un sistema de puntuación, dejando o lo experiencia clínico del psicólogo lo 
interpre\oción de lo pruebo. Ello basó su interpretación de codo dibujo en lo historio clinico del 
pocien\e, los observaciones durante lo ejecución de lo pruebo y dotas complementarias del \es\. 30 

Mochaver consideró que lo personalidad se desarrollo en el pensar, sen\ir y moverse de un 
cuerpo determinado y que el dibujo expreso lo imagen corporal del individuo , lo cual puede 
definirse como uno rellexión complejo de outoconsideroción.31 
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Lo consigno consiste en "dibuje uno persono" ol terminar, en olro hoja: : "dibuje olro 
figuro humano pero ahora, de sexo contrario o lo onles dibujado". En uno !ercer hoja "dibujese o 
si mismo: finalizando con un inlerrogolorio sobre el dibujo. El odminislrodor onolo los comentarios 
y procedimientos empleados durante lo ejecución del dibujo. 

Lo puntuación cuolilolivo abarco los aspectos estructurales y el contenido del dibujo 
poro descubrir lo personalidad del dibujonle.32 

Siguiendo lo lineo de Uochover, existen otros autores que han realizado cambios al DFH, 
entre ellos se encuentran: Buck con el flTP (dibujo de uno coso, un árbol y uno persona); Coligar 
(1947) con el lesl del dibujo de B hojas, en donde se pide dibujar o uno persono entero y en 
sucesivos papeles lransporenles, redibujorlo B veces introduciendo los modificaciones deseodos.33 

Existen también el tesl de lo familia, el lesl de uno persono boja lo lluvia de Arnold 
Abroms, elc.33 

Se puede distinguir hoslo oqui dos diferentes usos del DFH, uno de ellos se refiere o su 
manejo como test de maduración o desarrollo evolutivo del infante que tiene que ver con lo 
inteligencia. Este uso representado por Goodenough y Horris ha encontrado un sistema de 
calificación objetivo que facilito su manejo e interpretación, dejando o un lodo la subjetividad del 
examinador, lo que lo hoce confiable. 

Por otro lodo lo utilización del DFH como técnico proyectivo de lo personalidad planteo 
diversos problemas lonlo poro su estudio como poro su aplicación. Sin lo existencia de dolos 
"científicos" que apoyen lo interpretación de los rasgos gráficos o su estructuración, es fácil caer 
en errores subjetivos. 

4 2 El DFH EVAl\JACION KOPPIIZ' 

En un esfuerzo paro consolidar el DFH como uno técnico proyectivo e inoice del desarrollo 
evolutivo, Elizobelh Koppilz desarrollo durante los anos sesenta diversos estudios sistemáticos con 
ninos norteamericanos entre 5 y 12 anos de edad. 

Paro Kopppilz, algunos ilems o signos evaluados del dibujo pueden ser utilizados lonlo 
como indicadores de madurez mental, como de conflicto emocional, dependiendo de lo edad y del 
sexo del nino. · 

Considero al aspecto proyectivo del lesl como un reflejo actual de la relaciones 
interpersonales del infante (actitudes hacia si mismo y hacia los personas significolivos en su 
vida) y de su reacción ante los experiencias cotidianos, resultando úlil poro delectar cambios 
evolutivos y/o emocionales. 

•~tenido de b obra de KoppilJ "(I [li)u;:i tk b í~uro Humano" 
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Esto técnico empico únicamente el dibujo de uno persono porque o decir de la outoro, un 
Seijundo dibujo del sexo opuesto en ninos pequenos, generalmente no aporto información 
diferente, siendo preferible por tiempo y esfuerzo otro test complemenlorio. Por otro lodo, lo 
ambigüedad de los coroc\erislicos del dibujo requerido oyudon o lo proyección del individuo, mós 
que si se indico dibujarse a uno mismo. 

Paro lo evoluoción del DíH, Koppilz clasificó los signos en dos conjuntos: o uno de ellos 
lo denominó ilems evolutivos y ol airo indicadores emocionales. 

Definió ol ilems evolutivo como aquel que "se da sólo en relotivomenle pocos OH! de 
ninos ubicados en un nivel de edad menor y que luego aumenta en frecuencia de ocurrencia a 
medido que oumenlon la edad de los ninos, hoslo convertirse en una coroclerislico regular de 
muchos a lo moyorio de los DFH de un nivel dado {pag. 23). 

Acorde con Goodenough, su presencio se relaciono con lo edad y maduración del niño y 
no con lo aptitud poro el dibujo, lo consigna, el instrumento empicado, lo ejecución previa, ni con 
el aprendizaje escolar. Koppilz seleccionó 30 items de los trobojos de Goodenough-Harris y de su 
propio experiencia. 

Lo confiobilidod se e;;tobleció entre dos personas con lo calilicoción de 25 DFH, 10 
correspondientes a alumnos· de segundo grodo y 15 alumnos con problemas de conduela y/o 
aprendizaje. Se coincidió en el 95% del lolol de items computados, difiriendo en uno o dos items 
de 15 DFH. 

[I estudio normativo se efectuó con 1856 alumnos de escuelas publicas que oborcobon de 
"jordin de niños a sedo grado, entre 5 años de edad O meses a 12 años 11 meses incluyendo 
variedad en el nivel socio-económino. Lo aplicación del DFH a excepción de los niños de jordin de 
niños, fue colectivo y realizado por los profesores. 

Se clasificaron los ilems con base o 4 cotegorios de frecuencia enconlrodos, siendo 
importantes poro el diagnóstico únicamente dos : 

1. llems esperados. Presenles en el 80 % de los DFH de un delerminodo nivel de edad; 
su omisión indico inmadurez, retraso o regresión. 

2. llems excepcionales. Presentes en menos del 16 % de los DFH de un determinado nivel 
de edod; se observan en niños con madurez menlol superior ol promedio. 

Se observan algunas diferencias en los ilems evolulivos entre varones y niños. 
Coincidiendo con Goodenough, Harris y Mochover, los dibujos de las niños en los grados primarios 
son superiores o los de los varones. 

Algunos items se dieron con mós frecuencia en los DíH de varones y otros en los de 
niñas, en lodos los niveles de edad. 
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Pueden considerarse resultado de los diferencias en lo educacibn cultural occidental de la 
clase medio norleomericano. Koppitz los llamó items "masculinos" (perfil, rodilla y orejas) e items 
"femeninos" (cabello, cejos, pupilos, dos labios y ropo). 

En 1967 Koppitz reo lizo un estudio con 34 7 ninos entre 5 y 13 anos de edad, con 
problemas de conducto y aprendizaje, sin diognbstico médico de lesibn cerebral, ni incapacidad 
físico, correlacionando los calificaciones en 2 pruebas de inleligencia (WISC y escalo Stanfard
Binet) con un puntoje obtenido en los DFH basado en los ilems esperados y excepcionales; 
concluye que dicho puntoje puede usarse conliablemente como un método rápido y fbcil de 
evaluar el nivel de madurez mentol, interprelodo en categorías amplias de funcionamiento 
intelectual, en la mayor parle de los casos derivados al psicblogo. 

"Cuando el punloje de un nino esta por debajo de su CI, uno puede sospechar 
perturbaciones en su odoptacibn social y de personalidad, pero cuando el puntaje del dibujo es 
superior al nivel intelectual, entonces es probable que el nino sufra una carencia sacio-cultural, 
con deficiencias especificas de audición y memoria o sin ellas". (pag. 49). 

Los idicodores emocionales son signos que: 

1) Diferencian entre los DFH de ninos con o sin problemas emocionales. 

2) Se presentan en menos del 16 % de los ninos normales en un nivel de edad 
determinado. 

3) No estbn relacionados con la edad. 

Koppitz encontró 30 items de los indicados por Mochover, Hammer y ella mismo, que 
incluyen tres clases: relerentes o lo calidad de los DFH, detalles especiales y omisión de items 
esperados en un determinado nivel de edad. 

Con la misma población normativo empleada poro los items evolulivos, se comproboron 
los criterios 2 y 3: para comprobar lo validez clinica (crilerio 1 ), Koppilz realizó olro estudio, 
equiporondo en sexo y edad, o 76 dibujos de ninos que acudían a una clínica de orienloción 
infantil y que tenion una inteligencia normal a superior, con 76 dibujas de ninos pertenecientes o 
una escuelo suburbano, clasificados por sus prolesores como sobresalientes y adaptados social y 
emocionalmente. 

Dos ilems: Ojos bizcos y omisión de piernas no aparecieron en ningún DfH pero, según 
la autora, siempre que se presentan reflejen problemos emocionales. 

Dieciséis items se dieron exclusivomenle en los DFH de los pacientes clínicos: lntegrocibn 
pobre, sombreado de coro, manos y/o cuello, asimetrio de extremidades, figuro inclinada, pcquena 
y grande, cabezo pequeno, manos grandes, genilales, tres figuras espontáneas y om;sibn de ojos. 
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Tres cuartos portes del total de ninos bien adoptados no presentaron indicodores 
emocionales y el 9 :>: de los ninos mol adoptados tampoco. En otros palabras, no lodos los ninos 
considerados bien adoptados carecen de problemas emocionales, ni lodos los ninos llevados a 
consulto tienen problemas, o cuando menos, no lodos los manifiestan en el OíH. 

Tres cuartos portes del total de ninos con problemas emocionales presentó dos, tres o 
cuatro indicadores. El 5% de los ninos bien adoptados presentaron dos. 

El 18 :>: de ambos grupos presentó un solo indicador emocional, por lo tonto, uno solo no 
es necesariamente un signo de perturbación emocional, mientras que dos o mós lo hocen 
bastante posible. 
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TEMA V 

FRACASO ESCOlAA Y GRUPOS INTEGRADOS (GI) 

Desde tiempo atrás, ha existido uno importante cantidad de personas con requerimentos 
especiales de educación o nivel mundial, que ha ameritado su atención. En México se crearon 
desde el siglo posado, instituciones educativos poro personas sordos y ciegos; o inicios y 
mediados de este siglo, se crearon también poro deficientes mentoles, menores infractores y ninos 
con problemas locomotores, de conduelo y de lenguaje. Los problemas de oprendizoje se 
atendieron desde 1962.34 

Los servicios se consolidan y estructuron el 16 de Diciembre de 1970, con lo creación de 
lo Dirección General de Educación Especial (DGEE), dependiende de lo Secretorio de Educocibn 
Básico. Los objetivos de lo DGEE son los de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vi9ilor el 
Sistema F ederol de Educación de ninos atipicos, además de encor9orse de lo formocibn de 
profesores especialistas. 34 

Los servicios que otorgo ob<Jrcan dos grupos: 

El primero de ellos atiende o los personas que necesitan indispensablemente lo educación 
especial paro su in!egroción. Comprende las oreas de: Deficiencia mentol, trastornos auditivos, 
visuales y de lenguaje e impedimentos motores. 

El segundo grupo dirige su atención o los personas que requieren uno ayudo tronsilorio 
poro complementar su proceso educativo regular. Comprende los oreas de: Problemas de 
aprendizaje, lenguaje y conduelo. 

Según dolos de la OUSS (1976) alrededor del 10% de la población mundial requiere 
educación especial; entre el 2 y el 4% presenta dificultades de aprendizaje. Estos porcentajes son 
válidos aproximadamente para México.34 

Los problemas de aprendizaje se atienden en los Centros Psicopedoqóqicos y en los 
Grupos lntegrados(GI). Los primeros atienden o los alumnos entre 2do grado de primario y ter 
ano de secundaria, dos o tres veces por semono, mienlros conlinuon asistiendo requlormcnte o 
sus doses en otro horario. 

Los GI brindan un servicio anexo o las escuelas primarios, se ubican denlro de ellos, 
funcionando odministrotivomente como un grupo más. Atienden alumnos repetidores de primer 
grado. 

los primeros grupos se pusieran en morcho en el Distrito federal y Monterrey entre 1970 
y 1976.34 
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El persono! o cargo de ellos es mullidisciplinorio, se cuenta con un profesor por grupo y 
un equipo de apoyo: una terapisto de lenguaje, un trabajador social y un psicólogo, coordinados 
por un director de unidad. 

Coda unidad oliende 8 grupos oproximodomenle y codo grupo está compuesto de 
alrededor de 20 ninos con carocterislicas heterogéneas de edad (entre 7 y 12 oños). inteligencia 
{CI minimo de 70), maduración, sociabilidad y desarrollo físico. Algunos están repitiendo el grodo 
escolar por segunda a tercera ocasión. 

la DGEE reporta en el curso escalar de 1990-1991, la atención o 227,739 ninos en 
instituciones de educación especial, de los cuales 76, 125 (33%) fueron atendidos o conolizados a 
unidades de c1.34a 

Si agregamos la cantidad de ninos reprobados en el primer grado que no son atendidos 
por educocion especial, es ilógico adjudicar el fenómeno exclusivamente a deficiencias individuales, 
de desnutrición o desintegración familiar. 

la DGEE considera que los problemas de oprendizoje en el inicio de lo educación primario 
obedecen o dos causas: por un lodo o lo utilización de uno metodología inadecuado al desarrollo 
cognitivo-oleclivo del infante; por otro lodo, los ol\erociones orgánicas y/a de desorrallo.34 

La educación que generalmente hemos recibida , se basa en la repetición de información 
dada uniloterolmente de la persono que sobe (profesor), o lo persona que ignoro (alumno). El 
saber es equiparado o acumular información y se demuestro en exomenes donde el profesor 
demanda al alumna que repita verbal o groficamenle lo que le ha transmitido, formándose un 
circulo vicioso. 

Lo metodología empleado en los GI se baso en lo leorio piogetino. Su objetivo es propiciar 
el razonamiento :!el niño, dependiendo de su nivel cognilivo-intelectuul y respetando su ritmo de 
aprendizaje, para construir el conocimiento del universo o través de lo experiencia. 

Aunque gron parle de los niños que han ingresado ol primer oño aprenden con los 
métodos lrodicionalislos, no significo que necesariamente los que fracasan lienen problemas 
intelectuales y/o emocionales. El éxito puede truncarse por confusión del pequeño entre la 
conceptualización anterior a su experiencia escolar, de la leda-escritura y del número, y la 
información recibida por el profesar. 

Todos los pequeños llegan o la escuelo con ideos propias, no convencionales, de lo que es 
lo lecto-escritura y el manejo de la cantidad, dependiendo de su nivel de conceptuolización. Por 
ejemplo, un niña puede suponer que la canlidod de letras de los palabras, tiene que ver con el 
tamaño del objeto nombmdo, asi, la palabro gato deberá usar más letras que lo palabro golito, 
porque designa o un animal mas grande. 
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El nino copiará del pizarrón lo palabro golito, más largo que lo palabro galo porque, el 
profesor solo apruebo lo escrito "correclomenle" y desde su formo de pensar, el nino está 
equivocado, debe pensar 11 bien11

, como "debe ser". 

Esto confusión puede acarrear rechazo por porte del infante o lo actividad escolar sentido 
como incomprensible, lorturoso e impuesto y se ocrecienlo al recriminar sus errores, haciéndole 
sentir torpe, flojo e insegu<o. 

Siguiendo a Piagel con el nacimiento de la moralidad, el nino pequeno acepto 
incondicionalmente el volar que las personas significativos le atribuyen a los objetos y 
aconlecimienlos, oprendiendio o dilerencior los acciones aprobados y desaprobados por los demás. 

En nuestro sociedad, al primer ono de primario (iniciado o los 6 anos de edad) se le 
atribuye gran importancia, es el primer contacto del infante con lo valoración cuantitativa de su 
desempeno escolar cotidiano y total del curso, es el demostrar lo copocidod de logro ante 
objetivos bién específicos y observables. El resultar victorioso se convierte en el "debe ser" no 
tanto por adquirir conocimiento, sino por su reconocimiento socio!. 

Esto espectalivo necesariamente irá ocomponado de tensión emociono!, que se verá 
incrementado si no se ha cursado preescolar y es el primer contacto formol con un grupo exterior 
o la familia, cuatro horas diarios, durante cinco dios o lo semana. 

Newmon y Newmon refieren que lo ouloeslimo disminuye entre los 5 y 7 anos de edod, 
haciendo vulnerable al concepto de si mismo. lo explican con base o uno conscienlizoción del 
infante de si mismo, separado y diferente de los otros , con limites de acción y conocimiento en 
relación o ninos mayores y odullos, y o su necesidad de sentirse adecuada y querido, cumpliendo 
con los espectolivos socioles.35 

En otros palabras, se le pide al nino que pase el curso escolar y él se siente bien o mol, 
sin. que nadie se lo indique, cuando realizo uno conducta aprobado o recha1ado, porque ho 
inlernolizado la reglo. El reconoce que hoy cosos que no sobe, ni puede hacer y le entro lo dudo 
de poder aprender lo que saben los ninos más grandes, lo dudo de llegar o no al siguiente nivel 
escolar. Todo dudo sobre nuestros capacidades nos trae tensión. 

Parle de lo ouloconfianzo es lo seguridad en si mismo poro responder o los especlati,os 
sociales. Si existe seguridad se querrán olcon1or otras melas y se vencerán las dilicullodcs al 
predecirse el éxito y lo aceptación de los demás. 

El nino reprobado al sentirse inseguro no querrá enfrentarse o situaciones escolares por 
el temor o nuevos frustraciones. No es raro observar rechazo o bloqueo en los ninos de GI ante 
los actividades académicos; si son conocidos replicara : " lOlro ve1?, IYa lo se', yo lo vimos! " 
aunque todovio no los maneje adecuadamente. Si se le dificullo su reoli1ación se do focilmenle 
por vencido y pide olra actividad. los replicas son mós usuales entre los varones. 
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Erickson hablo de lo aparición del sentimiento de culpobilidod entre los 5 y 7 oños on\e lo 

vio loción de uno norma moro!. 36 

El pequeno se culpo y se cos\igo con minusvolio, remitiendo el !rocoso o su "inulilidod", 
sin comprender que no necesorimente es el cousonle del evento. Aceptará lombién el castigo 
impuesto por el exterior, incluyendo el senolomicnto social. Puede ocurrir que como defensa, los 
podres culpen al profesor o éste, a los padres; aunque ello ocurra, el niño se comparo con sus 
componeros victoriosos y deseo no haber fallado, después de todo, a lodos nos gusta el éxito. 

Podriamos ubicor al niño que ingreso of primer año escolar en un punto intermedio, entre 
el nino que realizo los actividades por el mero hecho de hacerlos, sin buscar ser el número uno, 
yo que lodos gonon; y el nino mayor que busca medir sus capacidades con los demás y ser 
reconocido por el triunfo de sus esfuerzos sobre los olros. 

Cuando prevalece el pensamiento de niño pequeño, es dificil concluir las actividades 
encomendadas adecuodomen!e, y entender que lo acluocion es valorado con números, si todo el 
trobOfO es ouloconsiderado bueno. Más dificil sera entender porque no lodos pasan el curso. 

Si se cree que lo norma nace en los adultos no existe un "reprobé", hoy un "me 
reprobaron" y dentro de lo rigidez del pensomien\o, lo causo se generalizo en ser molo o tonto. 

Ouronle el juego individuo! apreciamos más focilmenle que los niños pequenos lo hocen, 
sin llegar o concluir me!os, oro juegon con un juguete, oro con otro, oro construyen uno torre, 
oro lo interrumpen y construyen un borco o combion lo actividad. 

El nino mayor por el contrario concluye el juego al olcanzor lo mela planeado, se puede 
concentrar por un tiempo más prolongado y busco lo aceploción de los demás con su trabajo e 
integrarse o una odividod grupal; se responsabilizo de su objetivo o empresa. 

Bühler refiere un estudio con ninos, en relación a la manipulación del material de juego. 
Encontró que el 80% de los niños que fracasaron en el primer grado escolar, no hobian adquirido 
la "produclividod" o realización de un objetivo definido con el material proporcionodo.37 

Considera a esta aclilud, resul\ado de una lento madurez o folla de acceso al tipo de 
material, usual en la clase de bajos recursos, o de una excesivo injerencia de los adultos en el 
juego de los ninos de clase ocomododa. Según el autor, esta "madurez de trabajo" es requisito 
para la odoptación escolar exiloso " ... constituye un grado de desarrollo quo todos los ninos 
normales deben hober alconzodo a los 6 onos de edod". 

Motum y Jasqulki enconlraron que o excepción de los cosos elatos de "debilidad mentol" 
los r.:ños con inleliqcncia inferior a lo nmmol, alconzon la produclividod en el juego,37 

Bühler, midiendo la madurez en lodos sus aspectos, encontró que los niños con retraso 
en lo manipulación de maleriales, realizaron odecuadomen\e las oc\ividades indicados por un 
adulto, pero por si mismos, no tuvieron una oclividad espontáneo. 
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Lo follo de iniciativo pudo deberse a uno deficiencia innata, o influencias ambientales o 

reacciones neuróticas. Lo última razón se descartó porque los respuestas sociales de las ninas 
fueran normales. 

El nina menlalmenle débil (desde el nacimiento) tiene principalmente una deficiencia en lo 
actividad inlefeclual y frecuentemente tienen buenas reacciones sociales. En el nino neurolico, 
tenemos conduelas sociales inadecuadas unidas a una inteligencia normal, lo conduelo no es 
insuficiente, ni relardodo.3 7 

Bühler considera que los !rocosos en el primer grado, en la mayor porte de los casos, son 
resultado de los !aclares ambienfales y no dt' incapacidades especiales. El éxito o el fracaso cosí 
no dependen de las habilidades adquiridas, sino de la capocidod de comprender y aceptar la 
responsabilidad del lrobaja escolar. Considera que el nina de 4 a 5 anos tiene ordinariamente el 
equipa inlefecluol necesario poro comprender el trabajo escolar en los primeros grados, pero le 
follo responsabilizarse. 

Esto ideo de Bühler es cierto en el coso de lo educacibn tradicional, pero en el caso de 
uno educación que lome en cuento la camprensibn de la aprendida, serio cuestionable. Siguiendo 
o Piaget tenemos por ejemplo, la adquisición de lo seriocion hasta los 7 anos y con ella la 
comprensión y el manejo de la serie numérica. Si los ninos menores de esto edad dan fa 
oporiencio de contar, es una conduela mecánica y no comprendido oún, por folla de los 
estructuras cognoscitivos necesarias. 

El nino de 6-7 anos esló listo para responsabilizarse de sus oclividodes escalares y 
también poro comprender lo leclo-escriluro y el cálculo elemental. Profundizar sobre cuestiones 
pedagógicos, no es el objetivo de esto lésis por lo que lo discusion se quedo aqui. 

La praduclividod de la cual nos hablo Bühler, es parle del desarrolla cognitivo, inlelecluol y 
social que nos habla Piagel, cuando el nina puede salir de su pensamiento egocéntrico y encuclro 
relaciones lógicas entre sus acciones, las acciones de las otras y los oconlecimienlos, cuando su 
pensamiento se estructura. Esto se consigue alrededor de los 7 anos. 

En relación o lo oclÑidad deportiva, Bühler cita un estudia en donde se encontro que los 
ninos hasta los 8 a 9 anos, buscaban en el deporte la expresion libre de movimientos, paro 
divertirse. Entre los 8 y 12 anos eslon interesados en el juega en grupo y en adquirir hobilid~d~s. 

mas que en establecer récards.37 

Revisemos oharo, la timidez, fa pasÑidad y lo falla de iniciativa. 

En nuestro sociedad mexicana, es aún frecuente que se prolange lo dependencia infantil 
hedo lo madre y que ello provoque en el nino pequena, una timidez que puede ser catalogado de 
pasividad. 
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[sto conducto lo observamos más frecuentemente cuondo la situación es nuevo poro el 

infante o cuando trota de relacionarse con odullos, sin eml "go, después de lomar comienza, el 
nino se vuelve más espontáneo .. 

[n ocasiones y sobre lodo o inicios del ono escolar, algunos ninos de GI se niegon a 
trabajar individualmente can el personal del equipa de apoyo, haciéndose necesario una etapa de 
identificación. Uno podria pensar que es "inmadurez", pera bosta hablar con sus familiares para 
entender la influencia social. Son ninos consentidos por sus podres, o en el peor de los casas, 
desatendidos; en otros ocasiones, se presenta dificullod poro comunicarse con los mismos podres, 
pues cosi no hoblan. 

[rickson hoblo sobre un sentido de iniciativo en lodo actividad del nino entre los 5 y los 7 
anos , fruto de lo oulonomio adquirido o partir de los 2 anos de edad, en el cual el nino se 
siente independiente de su madre, con un dominio codo vez mayor de su cuerpo y movimientos, 
que le don lo posibilidad de elección ante el qué hacer y adónde ir, sin admitir limilociones.38 

Sin embargo, uno mayor aulonomia puede atraer conflictos con los adultos por el dominio 
que ejercen sobre el infante. 

Lo oulonomio e iniciativo es moldeado dependiendo del sexo del infante, los adultos en 
general son más tolerantes con los varones y les permiten actividades más arriesgados y bruscos, 
a lo vez, los encaminan a una mayor iniciativo y conquista de sus melas, aún por lo fuerzo. 

Los ninas están limitados en su oulonomio pero también presentan iniciativo, ambos sexos 
quieren ser los primeros y mejores, lo que cambio es lo formo, lo nina aprende o usar lo 
seducción y está más preparado que el varón paro el fracaso, aunque en un momento seo más 
expresivo, por lo permisión social. 

Anteriormente se "educaba" a las ninos paro ser tímidos, pasivos y sumisas ante lo 
presencio de los adultas, no se digo ante los siluociones no fomilires. Aunque ésto ha y sigue 
cambiando podemos observar aún, principalmente en los clases sociales, media bajo y baja, que 
los ninos "respetan" los objetos ojenos, sobre lodo en presencia de adultos. 

También puede ocurrir que lado lo relacionado o parecida a la actividad escolar sea poco 
olroclivo poro los ninos, por asociarse o oigo obligolorio, que cuesta trabajo y no siempre se 
logro. 

Hobria que ver a las ninos en relación con su medio ambiente, en lugares sentidos como 
propios, en donde desean estor. 

[n relación al fracaso académico, Bühfer en base a algunas estudios de H. Hellzer asevero 
que el fracaso tiene un efecto depresivo y el éxito un efecto estimulante, ambos son fenómenos 
psicológicos bósicas, a pesar de las grandes variaciones individuales.39 
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Si aprobar el curso escolar es uno imporlonle especlolivo social y se presiono ol varón 

más que o lo niM poro el éxito en genero\, se podrio esperar uno mayor repercusión emocional 
en los vorones que frocoson. 

Bonheim considero que el [rocoso escolar puede ser desencodenonle de neurosis. realizó 
un estudio con "cientos" de niños y odolescenles "neuróticos" llevados ol médico, encontrando 
que el 50% de los varones de 6 y 7 oños y más del 60% de los ninos de B o 11 oños que 
osislion o uno clinico de conduelo, lenion dificullodes escolares. la ninos obtuvieron porcentajes 
más bojos (25 y 45% respeclivomenle).40 

El estudio anterior oporenlernenle conlirrnorio un mayor peso del fracaso escolar en los 
varones, pero, se troto de pocienles, no de población "norrnol". 

Tendrio que conocerse si hoy un porcenloje signilicolivomenle diferente, entre los 
reprobados varones y niños, en relacion o la cantidad de ingresados y habrio que ver quienes 
rnonifieslon más problemas emocionales. 

Podrio hober rnós niños reprobados que varones, por uno mayor necesidad de éxito en 
los últimos, sin embargo podrio diferir el grado de afección, resullando los varones más ofeclodos. 

Tornbién podrio ocurrir que hubiese una mayor cantidad de varones reprobados, puesto 
que los niños, ol tener "menos iniciolivo" y depender rnós de lo oproboción de los adullos, se 
"porlon bien en close" y ponen empeño en lodo lo indicado por el o lo profesora. 

Por otro lodo, el estudio de Bonheim nos habla de uno relación entre problemas escolares 
y emocionales, ello no clarifico si unos son consecuencia de los otros, o sencillornenle es 
frecuente hollarlos junios. Precisar es dificil, pero oun cuando existan problemas emocionales 
onleriores o lo experiencia escolar, oumenlarón en grado o conlidod onle el frocoso ocodémico. 

Wollf comparó o niños escolares con y sin trolornienlo psiquiolrico y no encontró 
diferencias significativos. Concluye que el occeso ol trolomienlo psiquiolrico depende mós de lo 
oclilud de los odullos, que de lo gravedad de los sintamos del niño.4 l 

Aunque el logro académico, sobre lodo, del primer oño escolar, es uno esr~clolivo '.ocio\, 
no en lodos los niveles socio-económicos tiene el mismo peso. lo close medio se esfuerzo por 
ascender socio-econórnicomenle, el triunfo en general es un volar importante. los podres de 'os 
niños de esto close se preocupan de lo educación de sus hijos por considerar io el medio de 
ascensión. los podres de lo clase bojo en genero! tiene pocos ospirociones educolivos poro '"s 
descendientes. 

J. Hall considero que lo escuelo resulto aburrido poro los niños pero: "el niño de clase 
medio lo aguanto porque sus podres le ponen delante un incentivo, corno lo zonohorio del burro y 
ogilon detrós de él un polo y él deseo lo zanahoria y leme ol polo. El niño de los barrios pobres y 
de hecho, cualquier niño que fracase en los estudio, dejo al poco tiempo de creer en lo zonohorio 
y de temer o! polo",42 o por lo menos se ocoslumbra. 
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Lowe Gordon encontró en un estudio con ninos de podres obreros, que oque\\os infanles 

que inlenlobon destocar escolormenle provenían de hogares con volares de clase medio. No 
obslonle el apoyo familiar y lo presión de los podres, los ninos no se inlegrobon o los normas 
escolares que exigen un olla greda de confarmidod.43 

El oulor lo olribuye o lo oclilud de los profesores que consideren o los olumos de clase 
medio, como mejores que los alumnos de clase bojo. 

Lo mayor parle de los ninos de GI, provienen de familias con eslrolo socio-económico 
bojo, cuyos podres son obreros, olboniles o lienen algún oficio eventual. Lo mayor parle de los 
madres se dedican al hogar, algunos son obreros o lrobojon de dependienles en comercios o 
realizan ayudo doméstico. 

[scolormente, lo mayoría de los podres de eslos ninos no llegaron o concluir lo primario y 
no es roro encontrar onolfobelos. Los pocos aspiraciones poro con sus hijos se noton en lo 
atención deficiente que les brindan en su alino personal y cJmplimienlo de oclividodes 
exlroescolores. 

Esto follo de cooperación o apoyo de los podres, puede ser sentido por los profesores 
como un aloque y convertir o los ninos en mensajeros indirectos de los agresiones enlre odullos, 
incremenlondo lo lensibn emocional y rechazo de los ninos, o lo situación escolar. 

Respecta al tomona de lo familia, Newmon y Newmon dicen que los ni~os de familias 
pequeMs monifieslon mayor molivocibn poro triunfar y mejor rendimienlo escolar, que los ninos 
de familias numerosos. Los familias numerosos son mós frecuentes en lo clase socio
econbmico11enle bojo y los familias pequenos en lo clase medio. El número reducido de hijos 
parece indicar uno ploneoción de melas en general y mayores especlolivos de ascensión sociol.44 

Los ninos de GI pertenecen mós frecuentemente o familias donde existen mós de 3 
descendientes. Además, es común enconlror dentro de los hermanos mayores o parientes 
cercanos, onlecedenles de !rocoso o dificullod escolar, resullo poco lroscendente un fracaso mós, 
aunque ello no quiere decir, que les gusle. 

H. Bee cito un esludio de M. Herlzig con ninos puerlorriquenos, lo mayoría de clase bojo y 
ni~os blancos de clase medio. Se comparó su desempeno en un les\ de inteligencia. 

Herlzig observó, que fas ninos puerlorriquenos se aplican menos o los \oreas especificas 
que los otros ninos. Consideró que el origen no ero uno carencia de habilidad, sino uno conduelo 
aprendido culturalmente yo que los familias puerlorriquenos son más sociables y no preslon 
mucho atención al ejercicio intelecluol de los hijos. Uno siluoción de pruebas psicométricos no les 
es habitual ni molivonle. Sin embargo, Herlzig no generalizo sus resullodos o lodos los familias 
pobres. 
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Poro Bee los resullodos enlolizon lo importoncio de considerar los diferencias étnicos o de 
doses sociales en lo reolizoción de muchos toreos. 45 

Considero que hoy mós probabilidad de que los ninos de clase medio se consideren 
responsables de sus actos y de su control; mientras que los ninos pobres consideran los 
responsabilidades como oigo ojeno o ellos. Si se considero que los propios esfuerzos no traen 
consecuencias, que lo que acontece depende de o\ros personas o de lo suerte, no vole lo peno 
esforzorse.34 

Olro elemento frecuente en el nivel socio-económico bojo es lo desnulrición. Bee dice que 
·1os ninos desnutridos en genero!, son indiferentes y fallos de motivación, lo que olcclo su 
rendimiento escolar. 

los ninos de madres desnu\ridos tienen mós probobilidodes de nacer prematuros, sufrir 
deficiencias nulricionolcs desde lemprono edad o experimentar complicociones durante el porto. 
Todo ello se relociono generalmente con dono cerebro! minimo o cierto relroso fisico y 
neurológico. 45 

Donzinger encontró que lo moyorio de los ninos que tenían dilicullod poro ocobor uno 
toreo, eron extroordinoriomente pasivos y tenlos, lo cuol generalmente se asocio o debilidad físico, 
desnutrición o molo salud. Cuanto más pequeno es el nino, su oc\uoción escolar depende más de 
su bienestar fisico.46 

lo fuerzo en el sentido puramente físico, dodo por uno bueno salud incluyendo lo 
alimentación y el nivel de madurez genero! del nino, determinan lo ocluoción del principiante 
escolor.46 

Es dificil especificar uno causo del fracaso escolar, incluyendo el de primer qrodo. Bueno 
porte de los ninos de Grupo Integrado (GI) muestran un retraso en su desarrollo general: fisico, 
cognitivo-intelecluol, psicomolriz y socio! pero, es poco lo contidod de· ninos con problemas 
neurológicos evidenles o problemas especificas que impidan lo adquisición de lo leclo-escriluro y 
el manejo de lo contidod. 

Los causas del !rocoso suelen ser múltiples, desgrociodomente se cuenta con poco liempo 
efectivo de clases en el curso e~calor y una cantidad importante de ninos que atender en cod~ 
unidad de GI, es imposible indogor lo causo de mayor peso en codo uno de los alumnos, lo visible 
es que se troto de uno población heterogéneo. 

No se desearlo lo posibilidad de problemas inherentes ol nino pe.ro lo bibliografio revisada 
nos hoblo de lo gron influencia del medio económico-cultural en el cual se está inmersa. 
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Considerando los factores internos, el problema de lo desnutrición está presente en vorios 
cosos, oún desde el periodo geslocionol ol hober desnutrición de lo modre. Puede ocasionar un 
retraso en el desarrollo y/o uno disminución de energía durante los actividades diarios, más si no 
le son molivonles o requieren de concentración mentol u organización cerebral. 

Los complicaciones en el porto pueden resullor en uno follo de oxigeno al cerebro infantil, 
lo que puede lesionorlo y repercutir en el desarrollo y/o oprendizoje del nino, al igual que los 
lroumolismos. Otros ollerociones orgánicos o funcionales especificas que también pueden afectar 
et aprendizaje son los defectos severos de visión, audición, lenguaje, motricidod, predominio 
cerebral, y los llamados dislunciones cerebrales. 

En resúmen hoce follo un nivel mínimo de solud y desarrollo poro el éxito académico, un 
retraso en el desarrollo acarreo retraso en el grado de madurez psicomotriz y en lo capacidad 
intelectual que podrion esperarse a los 6 anos de edad. 

Considerando o los factores externos, no lodos los ninos desnutridos y/o con problemas 
especilicos fracasan en el primer ano escolar, ni todos los "sanos" salen victoriosos; el logro 
académica también depende de las especlalivas de la familia y de las personas significativas, asi 
como de la información cullural que tengan y de la atención emocional y material que se le 
brinde ol menor en lodos sus actividades, principalmente los académicas; ésto incluye el acceso ol 
material y a las circunstancias pertinentes. 

Las familias con un gran número de hijos, desintegrados y con carencias económicos y 
culturales importantes son buenas candidatos poro tener ninos reprobados. 

Por otra parle se tienen o los corocterislicas personales del profesor y o sus actitudes 
hacia lo ensenonzo en general y hocio coda nino en particular. En general. los candidatos poro 
reprobar se distinguen por su pasividad o por su inquietud, lo cual puede deberse también o lo 
dinómica familiar, prolongado o lo situación escolar. Estos conductos no siempre son 
comprendidos y bien manejados por el profesor; ésto se complica por lo sobrepoblación que 
atiende. 

En el caso de ninos con pocos recursos económicos y/o poca dedicación de porte de los 
podres, lo folla de limpieza, arreglo personal, "cumplimiento" del material escolar (cuadernos, 
colores, forros, ele.) y de los toreos, pueden ococionor rechazo o desinterés en el profesor. 

Consideremos también que, aunque menor de edad, el nino es uno persono y su formo de 
ser puede entrar en conflicto con lo personalidad del profesor. 

Un nino "lento" o que por timidez tordo en contestar puede chocar con un profesor 
"ocelerodo11 o viceversa. 
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Por olro lodo, se requiere del empleo de métodos y técnicos didácticos opropiodos ol nivel 

cognilivo-inlelecluol de codo nino, poro propicior el oprendizoje, además de reconsiderar el 
proceso evoluolivo lrodicionol del desempeno escolar y los objetivos de aprendizaje. 

El nino es un ser humano y llego o lo escuelo como ente, con pcrsonolidod. Además de 
sus caraclerislicos orgánicos y funcionales, llevo consigo su emotividad, su concepto de si mismo 
y de sus habilidades, y sus formes de interacción con otros persones. Su percepción individuo\ del 
mundo. 

\Aiéntras más eslruclurodo esté lo familia y propicie un desarrollo emociono\ adecuado, el 
nino esloró emocionalmente más preparado poro enfrentar el reto escolar y los tensiones 
surgidos. 

Aunque yo espera el ingreso o lo escuelo, es uno situación nuevo y generalmente está 
visto como obligolário, dificil y molesto, empezando por levantarse temprano, hacer toreos ~ 
obedecer en clase. Lo misión encomendado por los podres y demás personas (externos al nino) 
es, posar el curso. 

Lo que resullo cloro es que, ante el fracaso en su primer conloclo con lo educación 
escolar, estos ninos no pueden simplemente restarle impor\oncio. En mayor o menor grado, el no 
cumplir con lo especlalivo socio\ les hará sentirse inseguros, oulodevoluodos y con rechazo ante 
los dificultades escolares. 

Aunque el medio familiar no tengo grandes melas en el ascenso culurol de sus hijos, los 
conocimientos adquiridos en el primer ano son valorados por lados como indispensables poro 
sobrevivir al mundo contemporánea. 

Dentro de los GI se encuenlro lo pasibilidad de disminuir ·\os daicullodes de los pequenos, 
al lrobojor con uno pedagogía que lome en cuento el nivel de sus procesos poro lo construcción 
del conocimiento. Sin embargo, se ha restado importancia o lo psicomolricidod como porte del 
desarrollo integral del nino. Teóricamente se menciono, pero próclicomente no se llevo o coba por 
el profesor de grupo; se deslindo lo responsabilidad al profesor de educación físico, si es que lo 
hoy. 
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En los tesis realizados en lo UNAM se encontró uno que relaciono la psicomolricidod con 
el OFH calificación Koppilz. 

Munguio y Somono reportan en 1990 lo aplicación de un programo psicomotriz a un grupo 
experimental formado por 4 varones y 5 ninos ( 9 sujetos } de 5 anos de edad y un minimo de 
12 meses de permanencia en lo Coso Cuno Coyoocon. 4 7 

Se aplicó el OtH antes y después del programo y los resultados fueron comporados con 
los obtenidos por un grupo similor de ninos, que fungió como control. Se consideraron unicomente 
los indicadores emocionales y el objetivo fue disminuirlos en el grupo experimental mediante el 
programo psicomotriz. 

En bose ol exornen psicomolor se detectaron los necesidades de los ninos y se elaboró el 
programo; éste se trabajó de 30 o 45 minutos, cuatro veces por semono durante tres meses en 
el aula de cantos y juegos. Fue aplicado por los dos investigadoras que o lo vez estuvieron 
estimulando y reforzando los conductos positivos de los ninos. 

Los grupos experimental y control difirieron significotivomenle durante el prelesl en el 
indicador omisión de brazos y durante el postes! difirieron en el mismo indicador y en el dibujar 
monstruos o figuras grotescos. 

Lo omisión de brazos no se presentó en el grupo experimental y en el grupo control se 
observó un aumento en el postes! de 5 o 8 cosos. Respecto ol dibujar monstruos, se presentó un 
coso en el grupo experimental y 5 cosos en el grupo control durante el prelesl. En el postes! no 
se presentó en el grupo experimental y el grupo control se mantuvo en 5 cosos. 

El dibujar lo figuro incompleto y omitir lo nariz distinguió o los varones de los ninos en el 
prestes!. Durante el postes! no hubieron diferencias significativos. 

Al compararse los grupos consigo mismos ( pre-postes! }. en ningün coso se encontraron 
cambios eslodislicomcnle significativos. 

Analizando los resultados, realmente el dibujar monstruos permaneció casi igual en el pre 
y el poslest. En relocion o lo omisión de brazos, lo más significativo es el aumento en el grupo 
control mientras que el otro grupo se mantuvo con el mismo numero de cosos. 

Koppitz encontró lo omisión de brazos con mayor frecuencia en ninos agresivos y 
pacientes clinicos; puesto que los ninos del estudio de Munguio y Somono incrementaron en 3 
meses su estancia en lo Coso Cuno, lol vez el programo ayudo o que no aumentara lo 
agresividad en los ninos del grupo experimental. De cualquier formo un indicador aislado no es 
concluyente. 
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Por olro lodo, poro que el dibujar un monslruo o figuro grotesco seo computado como 

indicador emocional, no debe ser resultado de lo inmadurez o falto de habilidad poro el dibujo 
según Koppilz. Dado lo edad y los corocleristicos de los ninos de lo Coso Cuno l No será que en 
algunos cosos computo dos se trolobo de inmadurez o de un otroso en el desarrollo ? . 

Si observamos lo loblo de sus resultados nos percotomos que en el g;upo experimental 
los cambios más importonles en cantidad fueron reducciones: la omisión de nariz se redujo de 4 
computas a O; lo omisión de la boca se redujo de 6 o 1 y lo .imisión de piemos de 4 o O. En 
combio en el grupo control los cambios mós importantes fueron aumentos: lo omisión del cuerpo 
se incrementó de 1 o 4 y lo omisión de brozos de 5 o B. Tol vez con otro análisis estodistico se 
deteclorio relevancia en los resultados. 

Mínguio y Somono refieren que cuolitotivomenle hablando el grupo experimental 
decrementó los indicadores mienlros que el grupo control siguió manifestando los mismos. 
Agregan que duronle el poslest, lo moyorio de los ninos del grupo experimenlol tuvieron uno 
bueno integración del esquema corporal o diferencio de los ninos del grupo control que 
permanecieron igual. Oesgrociodomente no hicieron el onólisis de los ilems evolutivos poro apoyor 
esta idea. 

Si consideramos a los 1 B ninos de su estudio tenemos que durante el prelesl los 
indicadores emocionales mós frecuentes fueron: 

Omisión de boca 11 cosos ( 61 :¡;) 

Asimelrio, Fig. incompleto y 9 cosos ( 50 :¡;) 
O. de nariz 

O. de piernas 7 cosos ( 37 :¡;) 

Monstruos 6 cosos ( JJZ ) 

O. de brozos 5 cosos ( 27 :¡;) 

En relación al ilem figuro incompleto, no es un indicador mencionado por Koppit1, tol vez 
se trote de lo inclinación en lo figuro. No hoy dolos en esto tesis poro sober que se consideró 
como tol. · 

Respecto ol exornen psicomolor, durante el poslest se observaron diferencias significativos 
entre los grupos experimenlol y control en todos los óreos considerados, en contraste con el 
pretesl. Comporodos consigo mismos el grupo experimental mostró cambios significativos en 5 
óreos mieslros que el grupo control no mostró cambio alguno. No hubo diferencias s~xuoles. 
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Continuando con los on1ecedenles empiricos, existen varios investigaciones que incluyen el 

trabajo de lo figuro humano como objeto de estudio en ninos, se mencionan o continuación. 

Koppilz durante los anos '60 reoli1ó varios estudios con ninos norteamericanos buscando 
los monileslociones en el DFH de diversos problemólicos y situaciones infantiles como: desempeno 
escolar, nuevos hermanos, divorcio de podres, aspecto fisico, conduelas psicopólicos, lesión 
cerebral, psicoterapia, enfermedad, hospiloli1oci0n, ele. 

Respeclo al desempeno escolar, menciono dos estudios que determinan su relación con 
los indicadores emocionoles.48 

El primero de ellos se llevó o cabo con 313 alumnos de jordin de ninos o cuarto grado de 
escuelas publicas, con edad oscilante entre 5 y 10 anos. Su nivel socio-económico incluio: bojo, 
medio y medio allo. 

Al finalizar el ano escolar, se realizó uno closilicoción de buenos y molos alumnos en 
base a lo aplicación de uno pruebo de conocimientos y o lo apreciación de los profesores. Los 
resultados se compararon con los indicadores emocionales de les DFH aplicados o inicios del 
curso. 

Se encontró que los omisiones del cuerpo y de lo boca, discriminaban entre buenos y 
molos alumnos en el jordin de ninos. 

En los dos primeros grados, cuolro indicadores emocionales: figuro inclinado, omisión del 
cuerpo y de los brazos y tres o mós figuras dibujados esponlóneomenle, discriminaban entre 
buenos y molos olumnos; odcmós integración pobre en el segundo grado. 

Lo ausencia de cuerpo se encontró en los molos alumnos de primer grado y se considero 
"exlremodomenle roro en los escolares", se presento sólo en ninos pequenos muy inmoduros o 
seriamente perturbados. 

Monstruos o figuros grotescos se dió exclusivomenle en los molos alumnos, por lo que se 
considero significativo. 

En lolol se relacionaron 7 indicadores con los dificullodes de aprendizaje en los dos 
primeros grados y con la inadoploción en el jordin de ninos. Lo mitad de los molos alumnos de 
primero y segundo presentó dos o mós de los 7 indicadores, o diferencio de lo quinto porte de 
los buenos alumnos; el resto de los molos alumnos presentó un indicador. 

Ninguno de los 30 indicadores discriminó entre buenos y molos alumnos en el tercero y 
cuarto grodos. 
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Poro Koppitz, los 7 indicadores encontrados: integración pobre, inclinación de lo figuro, 

omisiones del cuerpo, de fos brazos y de lo boca, monstruos o figuras grotescos y dibujo 
esponlóneo de tres o mós figuras, parecen reflejar los actitudes y el concepto del si mismo del 
infante, que interfieren en el inicio del aprendizaje. 

Los hol101gos enfatizan los diferencias entre lo primero y lo segundo infancia. Poro los 
ninos pequenos o preoperatorios, lo representación no estó aun coordinado, el lenguaje y el dibujo 
son ante todo. uno externolizoción de lo que acontece internamente, de su formo de oercibir el 
mundo o través de los detalles o eventos que le son significativos. En Jo medido en que 
externoli10 y no comunico, ni constelo con lo percepción, no le preocupo si pro¡ecto en el dibujo 
su problemótico, simplemente dibuja lo que necesito expresar. 

Por el procedimiento empleado en ese estudio, los indicadores emocionales encontrados, 
estaban presentes antes de iniciar el ciclo escolar y no son consecuencia del fracaso académico. 
Si predicen entre buenos y molos alumnos se entiende que se mantienen por lo menos un ano y 
que lo maduración y los experiencias cotidianos en el troncurso de ese tiempo, no influyen 
significativamente en su aparición. Indican odemós, lo necesidad de cierto madurez y estabilidad 
emocional para el logro académico. 

En el segundo estudio, Koppitz relacionó el total de los indicadores emocionales con 139 
alumnos que ocudion o clases especiales por problemas de aprendizaje, problemas emocionales 
y/o lesión cerebral, sin ser débiles mentoles. 

Lo edad de los sujetos oscilobo entre 6 y 10 anos y su CI entre 70 y 138. En este coso, 
todos eran alumnos delicientes y lo moyorio presentaba problemas de conduelo. Ademós se 
equipararon en sexo y edad 78 de estos ninos, con 78 buenos alumnos del estudio anterior. 

En los 78 alumnos de grados especiales se encontraron 13 indicadores mbs 
frecuentemente que en Jos buenos alumnos; aparecieron Jos 7 indicadores emocionales 
relocionodos con un mol desempeño escolar y seis indicadores mós: osimelrio de extremidades, 
figuro pequeno, brazos corlas, monos grandes, omisión de monos y omisión de nariz. 

Koppitz supone que estos ultimas indicadores reflejan problemas emocionales no osociodos 
al bojo desempeño escolar, yo que de ser osi, hubiesen discriminado entre buenos y molos 
alumnos de cursos normales. 

El 68% de los 78 olumnQs de grados especiales preser.laron dos o mós de Jos 13 
indicadores emocionales, contra el 15% de los buenos alumnos. 

El 67% de los 139 ninos de clases especiales, el 72% de los pacientes clinicos del estudio 
normativo y el 53% de los molos alumnos de grados comunes (estudio anterior) presentaron dos 
o mós indicadores emocionales. Es decir que, los problemas emocionales se presentan 
generalmente en los niños de los dos primeros grupos (grados especiales y pacientes clinicos), 
mientras que los niños del tercer grupo (molos alumnos) pueden o no rnao:festorlos en sus 
dibujos. 
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El 54% de los 139 ninos de clases especiales moslro par lo menos uno de los indicadores 
relacionados al bojo rendimiento escolar. 

Kappilz concluye que aunque existe relacion entre el aprovechamiento escolar y lo 
odaptocion emocional, no lodos los malos olumnos están emocionolmente perturbados, ni todos 
los buenos alumnos carecen de problemas emocionales. Lo presencio de un indicador emocional 
no implica oisladomente lo existencia de perturbacion emocional, a menos que se uno de los 
relacionados con el desempeno escolar. 

Si el logro académico es un requisito. sobre todo familiar o de los adultos significolivos 
para el infante, el !rocoso escalor debe influir en su odoplocion emocional y reflejarse en el OfH. 
Algunos de los indicadores emocionales encontradas en el grupo de alumnas que asisten a clases 
especiales, podrion estor monifeslondo los consecuencias del fracaso escalar. Recuérdese que en 
el primer estudio, el DfH se aplicó a inicios del ano escolar, los ninos no sobion que iban o 
reprobar, contrariamente en el segundo estudio, nos dicen que lodos lenion deficiencias escolares 
(aunque no especifican si estaban repitiendo o no, el grado escolar). 

En relación a la lesión cerebral (LC), Koppitz49 habla de uno "disfunción de lo capacidad 
cerebral integradora y/o de su. mecanismo de control". Se puede manifestar en "una maduración 
mós lenta, en un funcionamiento incompleto o distorsionado de lo percepción, de lo 
conceptualización, del movimiento, de lo expresión y de lo conduelo social; también se do uno 
disminución del umbral poro resistir los tensiones cotidianas. Los manifestaciones dependerán de 
lo localización y extensión del dono neurológico, de lo edad del nina y del ojusle emocional que 
hoya olconzodo. Algunos ninos con LC se muestran lobiles emocionalmente y otros se muestran 
rígidos en su pensamiento y perseverantes en su conduela. 

Agrega que na siempre coinciden el diagnostico clínico de LC, con el diagnostico 
neurológico o el de la actividad cerebral elér.lrica ([[G). 

Los manifestaciones de la LC en los dibujos de la figuro humana también son variadas, e 
incluso, en los cosos de la lesion cerebral mínima pueden no llegar o presentarse. 

Koppitz llevó o cabo varios estudios sobre el DfH y la LC. En uno de ellos, se relaciono el 
DfH con lo edad, el sexo y el CI (medido con WISC o Stanfor Binet).50 

Se utilizaron 388 DíH de 2 31 ninos diagnosticados medicamente como lesionados 
cerebrales. Lo cantidad de dibujos es mayor que lo cantidad de ninos porque en algunos casos, 
se empleó mós de un dibujo por nino. pero codo dibujo correspondio o diferente edad y fue 
tomado como un coso. Lo mayoría de los ninos tenia entre 7 y 9 anos y un CI entre 80 y 1 OO. 
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Hobio 5 veces más varones que ninos. lo ouloro consideró posible que los ninos con lC e 

inteligencia normal o superior, compensen sus dificultades y lleguen con menor frecuencia o lo 
consulto médico o psicológico. 

En otro estudio, se busco lo posibilidad de emplear et OfH como técnico auxiliar en et 
diagnóstico de LC. Se compararon 288 dibujos de varones con lC y CI mayor o 75, del estudio 
anterior, con los dibujos de 803 voror.es de lo población normativo de tos items evolutivos.SO 

Se presentaron once omisiones de ijems evolutivos significomente más frecuentes en tos 
lesionados: omisiones de cuerpo, pupilos, cuello, monos y vestimento; ausencia de 
bidimensionolidod en brazos y piemos, brazos sin apuntar hacia obojo, brazos incorrectamente 
unidos al hombro, número incorrecto de dedos y ausencia de 4 o más prendas de ropo. lo 
mayoría de los ninos lesionados tuvieron uno o más de estos omisiones en sus dibujos. 

Ocho indicadores emocionales se encontraron con mayor frecuencia en los lesionados: 
molo integración ·de los portes, osimetrio grosero, inclinación de lo figuro, lronsporencios, figuro 
pequeno y omisones de monos, cuerpo y cuello. 

Poro Koppilz, los ilems figuro pequeno y omisión de monos y/o dedos, parecen 
relacionarse con un mol outoconceplo del nino lesionado y los otros ilems con inmadurez, 
impulsividad e inestabilidad. 

Ningún ilem evolutivo, ni indicador emocional, se dió exclusivamente o en lodos los dibujos 
de los ninos con lesión. 

En otro estudio, Koppitz aplicó el OFH y el Bender o test de moduroción visomoloro 
(calificación Koppilz), poro predecir el rendimiento escolar en primer grado. 

Utilizó uno muestro de 128 alumnos de todos los niveles socio-económicos de uno 
comunidod.50 

Se lomaron en cuento los 8 ijems excepcionales o los 6 anos y los 6 indicadores 
emocionales relacionados con bojo rendimiento escolar en el primer grado. Encontró que 
en qenerol, los ninos de primer ingreso que frocosoron presentaron tonto inmadurez o disfunción 
visomoloro como problemas emocionales y no mostraron uno capacidad mentol superior el 
promedio (ausencia de ilems excepcionales). 

Un punloje normal bojo o bojo en el hender, ounodo o uno o mós de los indicadores 
emocionales considero dos. indico generalmente un mol pronóstico en rn desempeno escolar. 

lo omisión del cuerpo o el dibujo espontáneo de 3 o mós figuras, independientemente de 
su percepción visomoloro indico fracaso escolar. 
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Había 5 veces mós varones que ninos. Lo autora consideró posible que los ninos con LC e 

inteligencia normal o superior, compensen sus dificultades y lleguen con menor frecuencia o lo 
consulto médico o psicológico. 

En otro estudio, se buscó lo posibilidad de emplear el OFH como técnico auxiliar en el 
diagnóstico de LC. Se compararon 288 dibujos de varones con LC y CI mayor o 75, del estudio 
anterior, con los dibujos de 803 varones de lo población normativo de los ilems evolutivos. 50 

Se presentaron once omisiones de ttems evolutivos significomenle mós frecuentes en los 
lesionados: omisiones de cuerpo, pupilos, cuello, monos y vestimento; ausencia de 
bidimensionolidod en brazos y piernas, brozas sin apuntar hacia abajo, brozas incorrectamente 
unidos ol hombro, número incorrecto de dedos y ausencia de 4 o mós prendas de ropo. Lo 
mayoría de los ninos lesionados tuvieron uno o más de estos omisiones en sus dibujos. 

Ocho indicadores emocionales se encontraron con mayor frecuencia en los lesionados: 
molo integración ·de los parles, asimetría grosero, inclinación de lo figuro, transparencias, figuro 
pequeno y omisones de monos, cuerpo y cuello. 

Poro Koppilz, los items figuro pequeno y omisión de monos y/o dedos, parecen 
relacionarse con un mol outoconcepto del nino lesionado y los otros ilems con inmadurez, 
impulsividad e inestabilidad. 

Ningún ítem evolutivo, ni indicador emocional, se dió exclusivamente o en lodos los dibujos 
de los ninos con lesión. 

En otro estudio, Koppitz aplicó el OíH y el Bender o test de maduración visomoloro 
{calificación Koppilz), poro predecir el rendimiento escolar en primer grado. 

Utilizó uno muestro de 128 alumnos de todos los niveles socio-económicos de •;no 
comunidad. 50 

Se lomaron en cuento los 8 ttems excepcionales o los 6 anos y los 6 indicadores 
emocionales relacionados con bojo rendimiento escolar en el primer grodo. Encontró que 
en genero!, los ninos de primer ingreso que frocosoron presentaron tonto inmadurez o disfunción 
visomotoro como problemas emocionales y no mostraron uno copocidod mentol superior al 
promedio {ousencio de items excepcionales). 

Un punloje normal bojo o bojo en el bender, aunado o uno o mós de los indicadores 
emocionales considerados, indico generalmente un mol pronóstico en rn desempeno escolar. 

Lo omisión del cuerpo o el dibujo espontáneo de 3 o mós figuras, independientemente de 
su percepción visomotoro indico fracaso escolar. 
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Koppitz también aplicó el Hender o los 139 olumnos de clases especiales38, mencionados 
anteriormente y encontró que: el 61 % de ellos mostró percepción visomotoro molo a muy molo, el 
56% mostró, tonto percepción visomoloro inmaduro cama problemas emocionales; el 5% mostró 
sólo problemas emocionales y el 13% sólo percepción visomotoro deficiente. Cuatro niños (3%) no 
presentaron problemas perceptivos, ni emocionales. 

Once de los doce niños que dibujaron ilems excepcionales mostraron signos de disfunción 
percepluot y/o problemas emocionoles, lo cual puede explicar porque estos niños no podion 
progresar en lo escuelo o pesor de su bueno copocidod intelecluol. 

Borocio y Tejo reportaron en 1980 su estudio intercullurol sobre el DíH calificación de 
Koppitz.51 Aplicaron el test o uno muestro aleatorio de 535 niños mexicanos, obtenido de uno 
población de 5,600 alumnos metropolitanos pertenecientes o escuelas oficiales, con uno edad 
entre los 6 y 12 anos. 

Los resultados se compararon con los obtenidos por Koppilz en lo estondorizoción de 
pruebo, con ninos norteamericanos. 

Los items evolutivos fueron comparados en su conjunto, individualmente y por calegorios, 
en codo nivel de edad, poro corroborar su validez en nuestro población. Aunque se encontraron 
diferencias inlerculturoles eslodislicomenle significativos entre los porcentajes de los ilems en 
lodos los edades. lo colegorio de items esperados (presentes en el 86% de los DFH. de codo nivel 
de edad) se respetó, excepto o los 12 años. 

El análisis individuo\ localizó específicamente en que ilems se difirió. A los 6 años los 
diferencias interculturoles fueron minimos y se incrementaron o mayor edad. 

Los autoras concluyeron que el nivel de maduración mentol es similor pero, lo 
presentación de los items excepcionales en el niño mexicano es mós tardío y eso disminuye lo 
posibilidad de uno calificación mayor. 

Los items evolutivos esperados no se incrementaron constantemente con lo edad, ni los 
items excepcionales decrecieron en los niños, conforme se esperaba; ambos categorías de items 
no siguieron uno reglo determinado en su presentación, en relación o los diferentes edades. 

No se encontraron diferencio significativos entre el trozado de rodillos (item masculino) y 
de dos labios (ilem femenino) entre los varones y los niños mexicanos. 

En cuanto o los indicadores emocionoles, se pusieron o pruebo dos de los tres criterios 
poro su validación. 
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Lo figuro inclinado se presenló en el 21.86% de lo lololidod de los dibujos de lo muestra, 

soliendo del crilerio de Koppilz según las ouloros, poro ser considerado indicador (menor al 16% 
en codo nivel de edad). 

Monos omitidos, brozas cerios, y figuro pequeno oblubieron porcenlojes enlre el 10 y el 
14%. Lo omisión del cuello y lo omisión de nariz se presenlb enlre el 6 y el 9 % {ver labio 1). 

Lo figuro inclinado se relaciono o uno molo coordinación y/o inseguridad e ineslobílídad 
emocional. (s uno de los indicadores emocionales que se dió con mayor frecuencia en los ninos 
con mol desempeno escolar en los estudios de Koppilz. 

Los airas lres ilems que se dieron con mayor frecuencia en lo muestra, sugieren que las 
ninos mexicanos son tímidos, relroidos, pasivos y presentan senlimienlos de inadecuocibn y 
posible depresión. 

Los cuolro ilems mencionados se encontraron mós lrecuenlemenle en los ninas 
norleomericonos diognoslicodos con lesión cerebro\. Sin embargo, sugerir que los ninos 
mexicanos lienden o presenlor disfunciones neurológicas es baslonle arriesgado, es mós posible 
que los dolos enconlrodos reflejen los diferencias inlerculluroles. Por los· porcenlojes obtenidos, 
eslos indicadores no deben lamerse como coroclerislicos de los dibujos de los ninos mexicanos 
sino como oigo 11 no roro 11 o "onormo\11

• 

Otro de los criterios poro que un ilem seo considerado indicador emocional establece que 
no debe relacionarse su aparición con lo edad. (1 ilem figuro pequeno no cumplió el requisito en 
los varones; el dibujar uno figuro pequeno decreció conforme se incrementó su edad. (slo sugiere, 
según los ouloros, que lo varones disminuyen su timidez y relroimienlo conforme crecen. 

Borocio y Tejo consideran que los dif erencios inlerculluroles indican una moy~r 
dependencia del nino mexicano hacia su grupo lamiliar, y ello repercule en sus relaciones 
interpersonales. 

El esludio de eslos autoras respecto o los ilems evolutivos, es boslonle camplelo. Indico 
que los porómelros de madurez mentol obtenidos en las ninos norteamericanos con el punlaje de 
los ilems evolutivos, esperados y excepcionales, pueden utilizarse reservodomenle en los ninos 
mexicanos de clase medio urbano. 

Los resultados de los indi~odores emocionales no son Ion concluyenles, indican según las 
ouloros, que los ilems: figuro inclinado y figuro pequeno (en varones) no pueden utilizarse en lo 
población mexicano como indicadores. pero en relación al primer ilem, folló analizar los 
porcentajes de los indicadores por niveles de edad y por sexo, yo que su dislribucibn no siempre 
es homogéneo y el porcenloje global de lo mueslro puede dislorcionor el significado de los 
resullodos. Koppilz enlolizó el lomar en cuento el nivel de edad y el sexo del nino poro los 
conclusiones. 
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No se incluyó en su trobojo, investigar el criterio de validez clinico, es decir, discriminar 

que indicadores se don más frecuentemente en lo población psiquiátrico, que en lo normal. 

Lonz G. reporto en 1983 su trabajo de aplicación del OfH o uno muestro aleatorio de 150 
ninos, pertenecientes o 2,400 alumnos de uno escuelo oficial, en sus turnos matutino y 
vespertino, con bojo nÑel socio-económico. Los edades abarcaron de los 6 o los 12 onos.52 

En cuanto o lo copocidod mentol de su muestro obtuvo: 107 ninos con copocidod normal 
bojo o normal y 33 ninos con copocidod normal bojo. Sólo un nino tuvo un puntoje de 
mentalmente retrasado. 

Lonz enfocó su trabajo hocio los indicadores emocionales y probó dos de los tres criterios 
de validez. 

Los siguientes indicadores no padieron considerse como toles en lo muestro de Lonz, por 
presentarse con porcentajes mayores ol 15% y trotarse de alumnos "normales". 

- Monos omitidos o los 7, 8 y 11 o nos. 
- Figuro pequeno o los 6, 8 y 9 onos. 
- figuro inclinado o los 7 anos. 
- Omision de nariz o los 7 anos. 
- Sombreado de cuerpo o los 9 anos. 
- Omisión de cuello o los 1 O anos. 

Considerando lo totalidad de la m"estro, los indicadores con porcentajes mós altos fueron: 
Omisión de monos (14.6%), ligura pequena (12.6%), omisión de nariz (8%) y figura inclinado 
(6.6%). 

Aunque ello no lo cito, si observamos lo tablo de sus resultados, vemos que brazos cortos tuvo 
un porcentaje de 7.3%, tronsporencios de 6.6% y omisión de pies de 5.9% 

De lo mcestro de Lonz, 48 ninos fueron closilicodos por sus profesores como 
problemáticos. al adjudicórseles cuando menos, uno de los 17 conductos, que segun lo autora 
describen a los indicadores emocionales. 

Los DfH de estos ninos fueron comparados con 48 OfH de los 102 ni nos restantes de lo 
muestra, obtenidos mediante uno selección ozoroso. No se encontraron diferencias significativos 
entre ambos grupos. 

Como no se equipararon los muestras en edad, ni sexo, y ademós el grupo control no 
distinguió o los ninos catalogados con bueno adaptación social, emociono! y ocodémico, los mós 
probable es que los grupos fueron similares y por eso el OfH no pudo discriminar entre ninos con 
"serios problemas emocionales" y ninos normales. Según Lonz, los indicadores no se influenciaron 
por el sexo de los ninos, ni por su pertenencia ol turno matutino o vespertino. 
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La autora refiere que los indicadores: sombreodo de cuerpo y/o extremidades, sombreado 

de monos y/o cuello, piemos junios y omisión de cuello, eslan relacionados con lo edad. Sin 
embargo, no es cloro como llegó a esto conclusión. 

Mediante su onólisis eslodislico encuentro dos grupos de indicadores emocionales. en uno 
de ellos "son diferentes los medios de lo variable edad" y algunos indicodores; en el otro grupo 
"son iguoles los medios de lo vorioble cdod" y otros indicadores. 

Lo que en reolidod se obtuvo fue en que indicadores, lo conlidod de ninos por nivel de 
edod, difirió signilicolivomenle ( considcrondo lo cantidad de ni nos en codo nivel). No se analizó 
si lo aparición de codo indicodor, se incrementaba o decrementaba a mayor edad. 

Por otro lodo, de los 11 indicadores que lonz menciona con medios iguales , reporto 
unicamente a 3 de ellos coma relacionados con lo edad, no indicando el porque; el cuarto 
indicador relacionado con la edad, lo reporta en el grupo con medias diferentes. Esto es confuso y 
contradictorio. 

Observando lo loblo de sus resultados, tal vez el ilem figura pequeno disminuyo su 
frecuencia a mo¡-: · edad. 

Del trabajo de Lanz lo más rescatable es la porte de los porcentajes de los indicadores 
par niveles de edad. Aún estos resultados deben tomarse reserv~domcnte porque se contaron 
unicomenlc con 20 o 24 ninos por niveles de edad y se lrobojó con porcentajes de esos 
cantidades. lo muestro de 150 alumnos represento solo el 6.2% de lo población empleado; yo que 
se ibo o trobojor por niveles de edad, pudo ampliarse lo muestro. 

Además, lo tablo de porcentajes de donde se obtienen los conclusiones, no distingue 
varones de ninos, si bien lonz refiere que no existen diferencias sexuales. 

Tonto Borocio y Tejo como lonz, citon en sus respectivos tesis. un estudio ir.terculturol 
de Koppilz ( 1968), en donde comparo los indico dores emociono les de dos grupos de close bojo, 
uno norleamericono y o\ro mexicano (de Guadolajora). 

Los mexiconos presentaron significolivomenle con mayor frecuencia que los ninos 
norteomericonos: figuro pequeno, figura inclinada y transparencias. Estos indicadores se asocian o 
timidez, ineslobilidod, inmadurez y depresión. 

los indicadores: inlegroció.n pobre de los portes y omisión de monos, también fueron 
frecuentes pero no llegaron a diferenciar significativamente entre ambos grupos. 

Los indicadores encontrados con mayor frecuencia en los nirios mexicanos, se hollaron 
más frecuentes en ninos norteamericanos con lesión cerebral. Koppilz consideró que los hallazgos 
en los ninos mexicanos podrion deberse o inmadurez y deficil neurológico, asociado o deficiencias 
alimenticios. 
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Lonz también cito en su lesis52, el estudio de Heyerdohl, G. reportado en 1979, 
desgraciadamente no fue posible localizarlo poro ampliar los dolos, ni en lo Universidad femenino 
donde fue alumno, ni en Biblioteca Central de Cd. Universitario (lo U. femenino esló incorporado o 
lo UNAM). 

Heyerdohl aplicó el DfH o ninos de escuelas particulares y comparo sus dolos con los 
obtenidos por Koppilz en los ninos norteamericanos. 

Encuentro que los indicadores: figuro inclinado, figuro pequeno, brazos pegados al cuerpo, 
brozas cortos, nubes y dientes se presentaron con mayor frecuencia en los ninos mexicanos. 

No se cilon porcentajes obtenidos por Heyerdohl, ni se explican los resultados de lo porte 
evolutivo de lo pruebo, solo se menciono que encontró diferencias interculluroles. signilicolivos. 

En lo labio 1, se presentan los indicadores emocionales encontrados en los investigaciones 
anteriores, como los más frecuentes en nuestros escolares. 

TABlA 1 

Borocio y Tejo 
(1980) 

fig. inclinado 21.86% 
O. de monos 13.64% 
Brazos cortos 11.58% 
Fig. requeno 10.097. 
O. de cuello 8.78% O. de nariz 
O. de pies 6.54% T ronporencios 

CITADOS POR lANZ 

Krppilz 
(1968) 

fiq. Pequeno 
Fig. Inclinado 
T ronsporencios 

tnteg. Pobre 
O. de Monos 

Heyerdohl 
(1979) 

fig. Inclinado 
fig. Pequeno 
Brazos pegados 
Brazos cortos 
Nubes 
Dientes 

Lonz 
(1983) 

6.6% 
14.6% 
7.3% 

12.6% 
8.0% 
6.6% 

Discrepancia 

15.2% 
1.0% 
4.2% 
1.7% 

Munguio y Somono 
(1990) 

En preescolares 
1 nslilucionolizodos 

O. de boca 
Asimelria 
F. incompleto 
O. nariz 
O.de piernas 
Monstruos 
O.brozas 

61% 
50% 
50% 
50% 
39% 
33% 
27% 
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Si comparamos los resultados de Borocio y Tejo con los de Lonz, enconlromos que 
aunque los 4 indicadores más frecuentes en ambos estudios son los mismos, los porcentajes en 
lo inclinación de lo figuro vorion consideroblemenle. En cambio, los porcenlojes de omisión de 
monos y figuro pequeño son semejantes. 

Los dolos de Koppilz y Heyerdohl (cilodos por Lonz) coinciden en figuro pequeño e 
inclinoción de lo figuro; el indicador brazos cortos coincide en Borocio y Tejo, Lonz y Heyerdohl; 
omisión de monos en Borocio y Tejo, Lonz y Koppilz. Los \ronsporencios coinciden en Lonz y 
Koppil1. 

Los indicadores que coinciden en los 4 investigaciones son: figuro pequeño y figuro 
inclinado; los indicadores omisión de monos y brazos cortos coinciden en \res de ellos. 

Si bién, los estudio de Koppilz y Heyerdohl (cilodos por Lonz) indican que algunos 
indicadores emocionales se don más frecuentemente en nii'\os mexicanos, que en americanos, 
no se cuento con los porcentajes obtenidos y se desconoce si los indicadores rebozaron el 167. 
en codo nivel de edad. 

En lo investigación de Borocio y Tejo, solo el indicador figuro inclinado, lomado 
globalmente, rebozo el 167.. Si se consideran los gráficos de sus resultados y se obtienen los 
porcentajes de codo indicador en codo nivel de edad, se observo que: 

1) El indicador figuro inclinado, se presentó en lodos los edades (6 o 12 años) con un 
porcentaje mayor ol 207., o excepción de lo edad de 11 oños en donde solo se alcanzó el 
12.77%. En los niños se presentó con un porcentaje mayor ol 16% o excepción de los edades de 
10 y 12 años. 

En este indicador Lonz solo obtuvo un porcentaje mayor ol 167. o los 7 c~cs, sin 
diferenciar entre los sexos. 

Lo discrepancia entre los porcentajes globales obtenidos por Boro<:io y Tejo y tonz en el 
indicador figuro inclinado, es muy grande. Si bien Lonz lrobojó con niños de bajos recursos y 
Borocio y Tejo con niños de clase medio, es orriesgodo explicar la dif erenrio con base ~ las 
diferencias socio-económicos o al tiempo transcurrido entre los dos estudios (3 años). 

2) En el trabajo de Borocio y Tejo, el indicador figuro pequeño se encontro en más del 
167. en los varones y niños de 6 anos (igual que lo encontró Lonz ), pero o los 7 años, solo 
rebozó el porcentaje en los varones; de los 36 niños de esto edad, unicomenle se presentó en un 
coso. En los subsecuentes edades, se mantuvo por debajo del 16Z en ambos sexos. 

Lonz reporto un porcentaje mayor o esto cifro. o los 6, B y 9 años. 



52 

3) El indicador monos omitidos se encontró en el lrobojo de Borocio Y Tejo de lo siguiente 
manero: 

En los varones rebosó el 16:1. o los 10 años unicomenle, en los niños lo rebosó o los 6, 
7, 9, 10 y 11 oños. 

Lonz lo reporto o los 7 ,B y 11 años. 

4) (1 indicador brazos cortos se encontró en el lrobojo de Borocio y Tejo, con un 
porcentaje mayor al 16:1. en los varones de 12 años unicomente; los niños rebosaron el 
porcentaje o los 8, 9 y \ 2 años. 

Lonz reporto un porcentaje global de este indicador con un 7.3. 

5) (1 indicador omisión de cuello aparece en el trabajo de Borocio y Tejo con un 
porcentaje global de 8.783. Reboso al 16% en los varones de 10, 11 y 12 años; en los niñas el 
porcentaje se mantiene por debajo de ese nivel. 

Lonz reporto un porcertoje globo\ mayor ol 163 o los 1 O años de edad. 

Si bién, no se dudo de la existencia de diferencias interculturoles entre los dibujos de 
niños norteamericanos y mexicanos, no es muy cloro si toles dilerencios, en el coso de los 
indicadores emocionales , descarten o algunos de ellos poro ser usados como toles en lo 
población mexicano. El criterio de validación clinica no se ha tocado; el criterio de no estor 
relacionado con lo edad solo se rompe en los varones con un indicador (figuro pequeño), en el 
estudio de Borocio y Tejo. PJrece ser que sucedió lo mismo en el estudio de Lonz. 

Respecto al tercer criterio, el cual esloblece que un indicador debe presentarse en menos 
del \ 6% de los dibujos de los niños en un nivel de edad dado, se requieren mós estudios en niños 
mexicanos antes de concluir al respecto. 

Palemonle, A. reporta en 1983 la aplicación del DFH a 135 alumnas de 6 años de edad, 
recién ingresados al primer año escolor.41 Lo muestro se lomó de 6 escuelas oficiales de uno 
zona escolar, sin embargo, el muestreo no fue probobilislico y los resultados solo se aplican o los 
135 niños. 

Su objetivo fue encontrar un modelo molemolico poro predecir el rendimiento académico 
con base o los items evolulivos (esperados y excepcionales) poro evaluar lo madurez mentol o los 
6 años y los indicadores emocionales relacionados con el rendimiento escolar. 

Los DFH lueron aplicados o inicios del año escolar y se relacionaron con lo colilicoción 
final escolar de los niños. 
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Mediante el análisis eslodislico se encontraron dos modelos que incluyeron un grupo de 15 
items (de 24) relocionodos con el desempeno escolar poro los ninos y un grupo de 11 ilems (de 
21) poro los varones. Además se agregaron 3 ilems más propuestos por Polemonle en el mismo 
estudio: calidad total del dibujo, calidad de lineas y expresión del dibujo. 

Los modelos encontrados predijeron lo calificación escolar final del 57% de los ninos de 
lo muestro y del 54% de los varones. 

Polemonle considero lo exislencio de otros aspectos que no evalúo el OFH, como los 
responsables del porcenloje de cosos que no acertaron los modelos. 

Hoce incopié en los procesos perceptuoles, y recomiendo el uso del Test de Bender. 

Los porcentajes también podrían explicarse como resultado de uno pedogogio que no 
considero el desorrollo cognilivo-intelec\uol del nino, tal como lo menciono lo SEP {ver copilulo 
anterior). 

Todos los ninos de lo muestro de Polemonle dibujaron cabezo y ojos, ninguno presentó 
rodillo, perfil, ni dibujo espontáneo de tres o mós figuras. 

En cuanto o los diferencias sernoles, lodos los ninos dibujaron piernas y ninguno de los 
varones lrozó dos labios, ni cuolro prendas de ropo. 

De los indicadores emocionales relacionados al desempeno escolar en primer ano, sólo lo 
inclinación de la figuro, lo integración pobre (en ninos) y el monstruo o figuro grotesco (en 
varones) se incluyen en los modelos de predicción. 

Uno de los limilociones del estudio de Polemonle consislio en no onolizor los 30 
indicadores emocionales en busco de otros indicadores, además de los senolodos por Koppil1 
como los relacionados con el desempeno escolar, dado que, se trola de ninos mexicanos y 
podrían presenlorse diferencias interculluroles. 

Borrón y Lucio reportan en 1965, lo aplicación del DíH o 141 sujetos de primer ano, de 
dos escuelas oliciales, con edades de 6 y 7 anos, con y sin educación preescolar. Se descorlá o 
los repetidores. 42 

El objetivo fue predecir el aprendizaje de lo lecto-escrituro o lrovés del DFH, el lesl de 
Bender y el sublest de comprensión del WISC. Se trabajó unicomenle con el punlojc global del 
DFH y no se especifican más dolos. 

Los autores concluyen que los aspectos que mide el DFH están intimomente relacionados 
con el rendimiento escolar. Lo ansiedad puede facilitar el oprendi1oje, siempre que no alcance un 
grado tal, que trastorne los capacidades inlelec\uoles y resulle en un funcionomienlo menor al 
potencial. 
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Referente o los investigaciones sobre psicomotricidod y problemas de ledo-escrituro, se 

encontró unicomente lo de Torrero y Corbajol reportado en 1985.43 

Estos autoras elaboraron y oplicoron un programo dirigido o niños con problemas de 
lecto-escrituro que osistian o uno clinico de la conducto. 

Se trobojó con 4 varones, dos de los cuales fungieron como grupo experimental y dos 
como grupo de control. /lJ primer grupo, se le dió entrenamiento psicomolriz duronle 4 u 8 meses 
(en el reporte del lrobojo se manejan ambos dolos, en diferentes momentos); dos horas por 
sesión, durante dos dios o lo semana. /lJ finalizar, se les dió entrenamiento tradicional de lecla
escriluro o los 4 niños y se evoluoron los resulladas con uno prueba de leclo-escrilura y cálculo 
elaborada con base o los libros de lexlo de la SEP. correspondientes al primer y segundo grado 
(no se don mas dolos). 

Los sujetos del grupo experimental tenion 8 años de edad, uno de ellos cursobo el primer 
grado escolar por tercero vez, su CI fue de 84, su edad mentol estuvo 8 meses abajo de su edad 
cronológico (medido con el OíH, calificación de Goodenough) y su desarrollo perceplivo-molor fue 
de 7 años (medido con el test de Bender). 

El otro niño cursaba el segundo grado escolar, su CI fue de 90, su edad mentol de 8 
años y su desarrollo perceptivo motor de 7 años 6 meses. El medio socio-económico de ambos 
ero bojo. 

Respecto al grupo control, uno de los niños lenio 6 oños, cursaba el primer grado, su CI 
fue de 91, su edad mentol de 6 años y su madurez perceplivo-moloro de 5 años. Pertenece o 
un medio socio-económico bojo. 

El úllimo niño lcnio 8 años, cursaba el segundo grado, su CI fue de 92, su edad mentol 
de 8 años y su deorrollo perceptivo motor de 8 años. Este niño pertenecio o un nivel socio
económico medio. 

El programo estuvo sislemolizodo y lomó en cuento siete diferentes oreas: esquema 
corporal, coordinación motriz grueso y fino; equilibrio; relajación y respiración; percepción y 
orqonizoción temporal; percepción y estructuración del espacio. 

Los ejercicios fueron escogidos de series de ejercicios yo elaborados, tomando en cuento 
lo edades de los sujetos. 

[n codo sesión se realizaron tres o custro ejercicios de codo oreo, Se colocaba el 
material frente al niño y se le daba verbalmente lo orden. los ejecuciones correctos eran 
reforzados verbal y en ocasiones moteriolmenle. 

Se llevó un riguro10 conlrol de codo oclividod, de su nivel de eficiencia y de los intentos 
requeridos. 
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Como resultado del programo psicomotor, los ninos del grupo experimental mostraron un 

avance entre el 30 y 50% en los oclwidodes requeridos, mientras que el grupo control solo 
mostró un avance entre 2.6 y 10%. 

Respecto al avance en lo ledo-escrituro, el nino de segundo ono del grupo experimental, 
mejoró en un 40% lo comprensión del texto, olconzondo un 907.. Su lectura fue más fluido. 

En el diclodo desoporecieron algunos follas de ortogrofio, separó mejor los palabras entre 
si, disminuyó los omisiones de letros o palabras y los confusiones de letras parecidos 
fonéticamente. lo copio no mostró alteraciones. 

El nino de primer ano partió de un nwel cero en lecto-escritura. En el postes! olcon¡ó un 
90% en lo comprensión del texto, su copio no presentó olterociones y en el dictado se observaron 
omisiones y suslilur;iones de fonemas. 

Respecto al grupo control, el nino de 6 anos también partió de cero; en el postes! pudo 
leer, comprendió el 50% del texto, confundió los letras con similor formo y sonido, sustituyó 
vocales. lo copio no presentó alteraciones y el dictado no pudo realizarlo. 

El segundo nino de este grupo avanzó, de un 50 o un 70% en lo comprensión de lo 
lectura; en el postes! se siguieron presentando inversiones, omisiones y confusión de letras con 
sonido sir.1ilor. Yo no perdió el renglón, ni confundió letras con formas similores. El tipo de lectura 
no mejoró. 

Su copio presentó folles de orlogrofio y omisiones, el dictado presentó foitos de orlogrolio 
y separación inadecuado de palabras. 

En resumen, se observó un mayor avance en los ninos del grupo experimental, 
comparado con el avance en los ninos de grupo conhol. Sin embargo, no hubo parámetros poro 
medir el grado de avance. 

Oe este estudio se puede concluir que un programo psicomotriz, sistemotizodo y 
constante, ayudo en el desempeno escolar de los primeros grados. 

Aunque los autoras pensaron en lo aplicación grupal del programo, lo cantidad de toreos o 
realizar, el grado de eficiencia requerido y lo cantidad y calidad del material empleado, hocen poco 
real lo replico del programo total ~n formo colectwo, en mós de 10 ninos o lo vez. 

Oenlro del lrobojo. con grupos integrados, serio dificil cantor con el tiempo necesario poro 
su ejecución y lograr el manejo de los oclwidodes con 20 ninos, manteniendo su atención y su 
control. 



· CAPITULO II 

METODOLOGIA 
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UETODOLOGIA 

Con bose ol morco teórico, podemos comprender lo importancia de que los alumnos de 
grupo integrado reciban programos psicomolores como porte cotidiano y formativo de su 
educación escolar. 

Esto educación debe dirigirse o que el nino adquiero lo leclo-escrituro y el manejo del 
número pero, igualmente importante es el manejo más coordinado de su cuerpo, ese instrumento 
con el cual se manifiesto fisicomenle como ser e interactúo con los demás seres y objetos. 

Un mayor control corporal reconocido, le brindará mós confionzo y seguridad en si mismo, 
en otros palabras, le proporcionara bienestar que es uno de los objetivos del psicólogo clínico . 

Si bien podemos conjeturar teó!icomenle, el oportor dalos objetivos sobre lo trascendencia 
de los programas sobre control corporal nos posibilito hablar de cientificidad. 

En esto investigación se elaboró y aplicó un programo psicomolor y se eligió el dibujo de 
lo figuro humano (DFH) poro evaluar los resultados. 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEUA 

l Cómo repercute un programo sobre control corporal en los puntajes de los Onl 
reolizodos por alumnos de un grupo integrado, lomando en cuento lo evaluación de Koppilz ? 

2.2 TIPO DE INVESTIGACION y DISERO 

Podemos considerar o lo investigación como un estudio de campo porque se trabajó con 
grupos escolares, formados naturalmente. 

El diseno puede considerarse como cuasiexperimenlal de grupo control no equivalente, ya 
que los grupos fueron naturales y no poseían equivalencia pre-experimental de muestreo. 

Este diseno incluye un grupo Control y otro Experimental, designados aleatoriamente. 
Después de aplicar el prelest a ambos, se introduce en el grupo Experimental un tratamiento y 
posteriormente se aplico el postes! a ambos grupos. 

Los grupos son comparados entre si (relación inlergrupos) y respecto a si mismos, 
mediante el pre-postes! (relación inlrogrupos). 

Se mantuvieron constantes algunos variables que pudieron falsear la interpretación de los 
resultados. 
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2.3 HIPOffSIS 

HIPOIESIS CONCEPIUAJ ES 

Si se aplico un programa sobre control corporal o los ni~os de grupo integrado, se 
observará en sus dibujos de la figura humana: 

a) Conservación de los niveles de copocidod mentol. 

b) Incremento de los items evolutivos. 

c) Decremento de los indicadores emocionoles. 

HIP01 [SIS Of TRABAJO 

Se esperaba que no hubiesen diferencias significolivos entre los grupos Experimento! y 
Control respecto a las VARIABLES CONTROLADAS en el pretest. es decir, antes del trolomiento 
(programa sobre control corporal) ol grupo Experimental. Los hipótesis nulas que apoyoron este 
supuesto afirmaron: 

LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL SON ESTADISTICAIAENTE SEMEJANTES en cuanto 
a : 

Ha 1 Los niveles de edad de los alumnos. 

Ho2 Los cantidades de ni~s y de varones. 

Ha3 Los niveles de maduración visomatoro (Nl.M.t). 

Ho4 Los niveles de copocidod mentol (NCM). 
Ho4.1 Los nr.ieles de capacidad mentol (NCM) de los 

ni~os. 
Ho4.2 Los niveles de capacidad mental (NCM) de los 

varones. 

HaS Las cantidades de items evolutivos por sujetos. 
HoS.1 Las cantidades de items evolutivos por 

sujetos de los ninos. 
HoS.2 Las cantidades de items evolutivos por 

sujetos de los varones. 



Ho6 Los cantidades de indicadores emocionales por sujetos. 
Ho6.1 Los cantidades de indicadores emocionales por sujetos de la ninos. 
Ho6.2 Los cantidades de indicadores emocionales por sujetos de los varones. 
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Tampoco se esperaban diferencias sexuales significativos dentro de codo grupo. Los hipótesis 
que opoyobon este supuesto fueron: 

Los niños y los varones del grupo EXPERIMENlAL son estodislicamenle semejontes en 
cuanto o: 

Ho7 Los niveles de capacidad mentol (NCM). 
Ho8 Los cantidades de ilems evolutivos por sujetos. 
Ho9 Los cantidades de indicadores emocionales por sujetos. 

Los niños y los varones del grupo CONTROL son eslodisticomente semejantes en cuanto o: 

Ho 1 O Los niveles de copocidod mentol (NCM). 
Hol I Los cantidades de items evolutivos por sujetos. 
Hol 2 Los cantidades de indicadores emocionales por sujetos. 

Por último, se esperaba que no hubiese diferencias significativos entre el total de niño~ ¡ el 
total de varones del estudio respecto o: 

Ho13 Los niveles de copocídod mentol (NCM). 
Ho 14 Los cantidades de items evolutivos por sujetos. 
Ho 15 Los cantidades de indicadores emocionales por sujetos. 

En coso de recho1orse alguna o algunos de la hipótesis nulos, las hipótesis alterno; indícorion 
lo presencio de diferencias significolivos, en codo coso respectivo. 

ANAUSIS INlERGRUPOS. POSTEST 

Mediante el análisis intergrupos de los VARIABLES DEPENDIENTES de este estudio, se supo 
si hubo o no diferencias significativos entre los grupos Experimental y Control en el postes!, por lo 
aplicación del programo psicomotor. 

Los hipótesis nulos correspondientes hoLlorion de semejanzas eslodislicos entre los grupos 
comparados. Los hipótesis alternos afirmaron; 
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EXISTEN DIFERENCIAS SIGNlílCATNAS ENTRE LOS NIVELES DE CAPACIDAD MENTAL DE LOS 
GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL ol considerar: 

Hil Los grupos globalmente. 
Hil.1 Los ninos. 
Hil.2 Los varones. 

Se esperaba dirección en los diferencias entre los grupos Experimental y Control respecto 
o los contidodes de items evolutivos e indicadores emocionales. Los hipótesis ollernos fueron: 

LAS CANTIDADES DE ITEl.IS EVOLUTNOS POR SUJETOS SERAN t.IAYORES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
OUE EN EL GRUPO CONTROL ol considerar: 

Hi2 Los grupos globolmenle. 
Hi2. 1 Los ninos. 
Hi2.2 Los varones. 

LAS CANTIDADES DE INDICADORES EMOCIONALES POR SUJETOS SERAN MENORES EN EL GRUPO 
EXPERIMENTAL QUE EN EL GRUPO CONTROL ol considerar: 

Hi3 Los grupos globOlmenle. 
Hi3.1 Los niños. 
Hi3.2 Los varones. 

Los hipótesis alternos sobre los diferencias sexuales dentro de codo grupo afirmaron: 

Los ninos y los varones del grupo EXPERIMENTAL difieren eslodislicomente en : 

Hi4 Los niveles de capacidad mentol 
Hi5 Los cantidades de ilems evolutivos por sujetos. 
Hi6 Los cantidades de indicadores emocional por sujetos. 

los niños y los varones del grupo CONTROL difieren estodisticomenle en : 

Hi7 Los niveles de copocidod mentol. 
Hi8 Los cantidades de ilems evolutivos por sujetos. 
Hi9 los cantidades de indicadores emocional por sujetos. 

Considerando o lodos los alumnos del estudio como un solo grupo, llamado en adelante 
"Tolol", los hipólesis ollernos sobre los diferencias sexuales afirmarán: 

los niños y los varones del grupo TOTAL difieren signilicolivomenle en : 



Hi10 los niveles de copocídod mentol. 
Hil 1 los con\idodes de ilems evolutivos. 
Hi12 los conlidodes de indicadores emocionales. 

ANAi !SIS INTRAGRUPOS 
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Los hipólesis nulos correspondientes hoblorion de semejanzas estadísticos entre los grupos 
comporodos. los hipótesis alternos ofirmoron: 

NIVEi ES DE CAPACIDAD MENTAL 

Los niveles de copocidod mentol del grupo EXPERIMENTAL diferirbn eslodisticomenle entre 
· 1as siluociones de pre-postesl. al considerar: 

Hi13 El grupo globolmente 
Hi13.1 los ninos 
Hi13.2 los varones 

Los niveles de copocídod mentol del grupo CONTROL diferirán estodísticomentc entre los 
situaciones de pre-poslesl, ol consíderor: 

Hi14 El grupo glcbolmenle 
Hil 4.1 los ninos 
Hi14.2 los varones. 

los niveles de copocidod mentol del grupo TOTAL diferirán eslodislícomente entre los 
siluaciones de pre-postesl, ol considerar: 

Hi15 El grupo globalmente 
Hil5.1 los ninos. 
Hi15.2 Los varones. 

!IEMS EVO! UTC/CS 

Se esperobo un incremenlo en los cantidades de items evolulivos en lo situación de 
postes!, los hipótesis fueron: · 

Los conlidodes de items evolulivos por sujetos del grupo EXPERIMENTAL serár• signilicotivomente 
MAYORES en el poslest que en el prelest, ol considerar: 

Hi16 El grupo globalmente 
Hi16.1 Los ninos 
Hil 6.2 Los vorone~ 



62 
Las con\idades de i\ems evoluli'las por sujetos del grupo CONTROL serón signilicalfJamenle 

mayores en el pastes! que en el preles\, al considerar: 

Hil 7 El grupo globalmente 
Hil 7.1 Las ninas 
Hi17,2 los varones 

Las cantidades de items evolutivos por sujetos del grupo TOTAL serón significativamente 
mayores en el postes! que en pretest, al considerar: 

Hi18 (1 grupo globalmente 
HilB.1 las ninas 
Hil 8.2 los varones 

INDICADORES EMOCIONA! ES 

Se esperaba un decrementa en las canlidades de indicadores emocionales, las hipótesis 
fueron: 

Las cantidades de indicadores emocionales por sujetos del grupo EXPERIMENTAL serón 
signilica\ivamente MENORES en la situación de postes\ que en la si\uación de prelesl, al 
considerar: 

Hi19 fl grupa globalmente 
Hi19.I las ninas 
Hi19.2 los varones 

las cantidades de indicadores emocionales por sujetos del grupo CONTROL serón 
signilicalivamenle menores en la siluoción de poslesl que en lo siluación de pretest, ol considerar: 

Hi20 El grupo globalmenle 
Hi20. I los ninos 
Hi20.2 Los varones 

Los conlidodes de indicadores emocionales par sujetos del grupo TOTAL serón 
signilico\ivamen\e menores en lo siluoción de postes\ que en lo situación de prelesl, al considerar: 

Hi21 El grupo globolmenle 
Hi21.1 Los nillos 
Hi21.2 Los varones 

Variable Independiente (VI): 

2.4 VARIABLES 

Progomo sobre con\rol corporal. 



Variables Oependienles {VO): 

Niveles de capacidad mentol 
Cantidades de ilems evolutivos por sujetos. 
Cantidades de indicadores emocionales por 
sujetos. 

Variables controlados: 

Escolaridad 
[dad 
Sexo 
Niveles de maduración visomotriz (medidos con el 
Test de Bender. colilicoción de Koppilz). 
Niveles de capacidad mentol. 
Cantidades de ilems evolutivos. 
Cantidades de indicadores emocionales. 

Variables ex\ronos: 

Estado fisico y emocional del niM ol momento de 
los pruebes. 
follo de un lugar adecuado poro lo aplicación de 
las mismos. 
lnosis\encios de los ninos o del profesor. 
Poro de actividades. 
Actitud del profesor que llevo o coba el 
programo 
Actividades escolares inesperados. 

2.5 SWETOS 
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Se trabajó con dos grupos integrados de lo zono de T uloncingo, Hgo. Coda grupo 
pertenecia o uno escuelo diferente, pero ambos se ubicaban en lo periferia de lo ciudad. fueron 
in\encionolem\e escogidas por ser los mós cercanos y accesibles al centro de lo ciudad, 
ademas, los profesoras de ambos grupos lenian igual experiencia dentro del servicio de Grupos 
Integrados y lo presencio de lo investigadora en ambos escuelas ero familiar. 
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Se eligió azarosamente, lanzando uno mone<lo ol aire, cual de los grupos fungirio como 

Experimental y cual como grupo Control, siendo que el primero se constituyó por 13 alumnos, 
8 varones y 5 niMs: 

No de alumnos edad varones ni~os 
{años) 

3 7 2 \ 
5 8 4 \ 
3 g 2 1 
2 10 o 2 

El grupo control estuvo constituido por 18 alumnos, 8 varones y 10 niños: 

No de alumnos edad varones niños 
(años) 

11 7 4 
5 8 4 
1 g o 
\ \O o 

Como puede observarse, los edades de los alumnos fluctuaron entre 7 y 1 O años. 

24 de los 31 alumnos contobon con 7 u 8 años; como el ingreso oficial o la escuelo 
primario es a los 6 años. lo moyorio de los \O alumnos de 8 años estaban cursando el primer 
qrodo por tercera ocasión y lo moyorio de los 14 alumnos de 7 años lo estaban cursando por 
segundo vez. 

El nivel socioeconómico de los alumnos de ambos grupos puede considerarse entre medio 
bojo y bojo. Aunque similores, los niños del grupo Experimental moslrobon mós carencias en 
cuonlo o su vestimenta, aliño, almuerza, ulíles escolares, ele. 

2.6 ESCENARIO 

[I pre y pos-lest del dibujo de lo figuro humona (DFH) y el test gueslallica visomator se 
aplicaron en las respectivos escuelas, ya fuese en lo dirección escolar, en alguno aula desocupado 
o en el palio, sobre uno meso o pupitre. 

El programo sobre control corporal se aplicó en el polio de lo respectivo escuelo y cuando fue 
posible, en el oulo. 

[\ aula del grupo experimenlol estuvo ubicado en uno gran hobilación, subdividido con 
paredes de madera en lres oulos. 
El aula del grupo integrado estuvo en uno de los extremos de lo construcción. 
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Aunque en ello se opilaban los pupi\res en mol es\odo, en ocasiones se optaba por trobojor olli 
poro aminorar los efec\os del clima adverso (sol, lluvia, aire) o poro mantener la atención de los 
ninos por más \iempo. 

Aunque lo contrucción colindo con la carretero y tiene ventanos hacia ello, están lo 
suficien\emen\e ol\os poro obs\oculizor lo visión ol exterior e impedir lo dis\rocción. 

2. 7 PROGRAMA SOBRE CONTROL CORPORAL 

INTRODUCCION 

El objetivo básico de es\e proqromo fué, el proporcionar o los ninos uno serie de 
ejercicios físicos que les permitiro de formo natural, tener un mejor control de su cuerpo, ol 
coordinar sus movimientos. 

Se buscó que los oc\ividodes parecieron simples juegos físicos, con el objeto de motivar 
ton\o o los alumnos coma o lo profesara a su ejecución, que fueran aparentemente ajenos o la 
académico, oreo en lo cual los ninos "han fracasado". 

Se consideró que un mejor manejo del cuerpo en el espacio conduciría o un manejo más 
apropiado de lo relación temporo-espaciol, necesario poro el aprendizaje escolar; además, 
mejororio su esque mo cor poro l. 

Por otro lodo, el profesor es iden\ificodo como el adulto que ordeno, gro\ilico y reprende, 
lo ou\oridod encargado de que el nino aprendo. 

Exige oc\ividodes que tal vez el nino no quiero hacer o no con lo calidad req1mido. Impide 
oc\ividodes placenteros como lo de platicar con los componeros o jugar en el salón, en horas de 
clase. 

Evalúo los actividades académicos, lo conducto e incluso algunos hóbaos y coslumbres del 
nino. Su criterio no siempre es comprendido por el nino, ni su evaluación coincide siempre con los 
deseos del menor. 

Si bien se pide que el oiumno se integre o los oc\ividodes escolares bojo lo dirección del 
profesor, el profesor tiende o no integrarse o los "oc\ividades del r.ino", como el juego fisico. 

El movimien\o, la actividad fisica, generalmente o\roe o los ninos: si se les demando lo 
feolizoción de "juegos" continuomen\e, bojo la dirección del profesor y és\e valoro los odelon\os, 
es fácil suponer que el nino se sen\iro mas a gus\o en lo escuelo y que escuchará mas al 
profesor . 
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Se buscaba que los ninos, ol loqror los oc\ividodcs del programo y contar con lo 
aprobación del profesor, tuviesen uno moyor confianza y seguridad en si mismos. 

A lo vez, se buscó que el prolesor conviviera olectivomenle más con los nií1os y 
porticiporo de sus pequenos lriunlos en los oclividodes del programo. 

Se prelendió que codo oc!ividod lucro rcolizodo hoslo que el 80 % de los ninos lograsen 
los crilerios requeridos en conlidod; se desconodo cuonlo tiempo se ibo o emplear. 

Se contobo con el resto del ano. escolar poro realizar todo el programo. 

Lo duración por sesión y lo cantidad de sesiones por semana se desconocían puesto que 
dependio de lo disponibilidad de lo profesora. 

ACTMDADES DEL PROGRAMA SOBRE CONJROL CORPORAL 

Coordinación ojo-pie. 

IAATERIAl.:Uno cuerdo de 5 metros de largo y medio pulgada de espesor, oproximodomcnle. 

Procedimiento: Colocar o los ninos frenle o lo cuerdo. 

1.1 Con lo cuerda girando en dirección conlrorio o los ninos, posar por debajo de ello sin 
brincarle ni tocarla, iniciando el recorrido desde: 

o) Uno de los edremos de lo cuerdo. 
b) (1 cenlro de lo cuerdo (mayor dificultad). 

1.2 Con lo cuerdo rotando en dirección contrario o los ninos, entrar el giro y soltar lo 
cuerdo por lo menos 3 veces consecutivos. 

1.3 Con lo cuerdo girando y el nino soltondo, solir de lo rotación en dirección opuesto ol 
giro, sin interrumpirlo. 

1.4 Con lo cuerdo girondo o un mismo ritmo, brincorlo un minimo de 20 veces 
consecutivos. sin poror lo rotación. 
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1.5 Con la cuerda rolando en direccibn opuesta a los ninos, entrar al giro, brincar uno 
vez la cuerda y salir de la rotación del lado opuesto al inlroduclario, sin paror el movimieoto de la 
cuerdo. 

1.6 Con la cuerda girando en la misma dirección de los ninos, entrar a la rotación y 
brincar, sin parar la cuerda. 

t. 7 Con la cuerda girando en la misma dirección de los ninos, entrar a la rotación, 
brincar 3 veces consecutivas y terminar el recorrido, solido par el lado inlroducloria, sin parar la 
rotación de la cuerda. 

1.8 Con la cuerda girando en la misma dirección de los ninas, entrar a la rotación, 
brincar 3 veces consecutivas y terminar el recorrido, soliendo por el lado opuesto ol introductorio, 
sin porar lo rotación de la cuerda. 

Coordinocibn ojo-mono 

Material: Por lo menos 2 pelotos de plástico de 25 cm de diomelra o 2 botones de voleibol y 
2 aras metálicos de 30 cm de diámetro. 

Procedimienlo:Con un ora suspendido a 1.60. mls de olluro, encestar la pelota 3 veces 
consecutivas, a una distancia minima de 2 mts. 

Equilibrio 

Material:Un par de zancos para cada nino, hechos con latas medianas {850 grs) y mecates o 
cordón paro cortinas. El largo del mecate va ajustada a la estatura del nino. 

Procedimiento: Recorrer una distancia minima de 1 O mis ida y vuelta, con los zancos puestos 
y sin tocar el piso con los zapatos. 

Coordinación oido- mono y ojo-desplozomienlo corporal. 

Material: 2 balones de voleibol y por lo menos 2 sábanas o manteles. 
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Procedimiento:Los ninos se distribuyen en to periferia de los manteles y los mantienen 

extendidos con ambos monos o lo altura de lo cintura. Se separan los grupos de 2 o 3 mis entre 
si. 

4.1 Se coloco un balón en el centro de codo mantel.Todos cuentan en voz alto y ol 
mismo tiempo hos!o tres. Af llegar o! número tres se levantan los monos o lo altura de lo coro 
sin sollar el mantel. Posteriormente se bojan los monos, o lo altura de lo cintura poro cachar lo 
peloto que. debió salir proyectado verticolente. De no ser osí, habrá que desplazarse si soltar el 
mantel r mdido, s~•Jiendo lo trayectoria del balón y cochorlo . 

. :l: 't.levOI el balón o uno altura mínimo de 4 metros y cochorlo. 

4.3 Po>or un balón de un mantel o otro, 10 veces consecutivos como minimo, sin 
tirarlo. 

ACIMllAILY 
Coordinación ojo-cabezo. 

Material: Un balón de globo, y 6 balones de voleibol ( o pelotos de plástico). 

Procedimiento: Golpear con lo cabezo uno peloto, tres veces consecutivos, sin meter los 
monos ni dejarlo caer. En e.oso necesario usar el balón de globo poro disminuir el miedo al 
contacto con lo cabezo. 

Coordinación de los miembros. 

l.to!eriol: Un balón de globo con hilo elástico poro codo nino, de 25 o 30 cm de 
diámetro. 

Procedimiento: Sostener el balón por el hilo, con lo mono derecho y golpeando un 
mínimo de 20 veces consecutivos con: 

6.1 los pies 

o) Pie derecho 
b) Pie i1quierdo 
c) Afternondo pies 

6.2 los rodillos 

o) Rodillo derecho 
b) Rodillo izquierdo 
c) alternando rodillas 



6.3 Lo codera 

ºl Lodo izquierdo 
b Lodo derecho 

·6.4 Sostener el balón por el hilo y chicolear 20 veces consecutivos con: 

a) Mano derecho 
b) Mana izquierdo 

2.B INSTRUl.IEITTOS EMPLEADOS 

1 JEST DEI DIBWO DE l A FIGURA HlJl.IANA,CAI IFICACION DE KOPPITZ 

Se aplico o ninos de edad escalar, de 5 a 12 anos de edad. 

Se puede aplicar lanlo individual como colectivamente. 
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En esle estudio se opló por lo f01mo individual poro evitar conlominaciones, sin embargo, 
durante la segundo aplicación del test al grupo Control, no pudo evitarse lo influencia en algunos 
ninos de sus componeros que les indicaron no olvidar el hombligo es sus dibujos. Ante éslo, se 
decidió evaluarlo como indicador emocional sólo cuando ero evidente lo ropo. 

No existe tiempo limite, los ninos emplean 1 O minutos como promedio. 

En esle estudio, durante lo primero aplicación del test, lo mayor perle de los ninos 
ocuparon menos de 2 minutos en su reofizoción, el tiempo mós grande fue de 3 minutos 55 
segundos. 

En la segunda aplicación del test, se presentó una situación semejante pero, lres ninos de 
cada grupo realizaron sus dibujos mós elaborados. El alumno que más lardó en su ejecución 
empleó 6 minutos, no por ser un dibujo elaborado, sino por falla de decisión y porque lo repitió. 

El molerial que se utiliza es uno hoja blanca lomono carla y un lápiz del I 2 a 2.5 (mediano) 
con gamo. 

La consigno fue: Dibuja uno persono completa, lo mejor que puedas. 

Calificación: Cado item se comptilo como presente o ausente. 
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ITEMS EVOLUTIVOS: 

Se ubican los items requeridos o lo edad y sexo del sujeto (ver tablo 3). 

Se computan con " O " los items esperados presentes y con " -1 " los ausentes, los 
items excepcionales presentes con 11 1 11 y los items excepcionales ausentes con" O 11

• Se 
agrego la contante 5 y se suman los punlojes. 

En la fórmula de Koppilz: 

" - ilems esperados omaidos + ilems excepcionales + la conslanle 5 (para evitar resultados 
negativos) ". 

El resultado de lo suma se busco en la. siguiente tabla, poro ser interpretado como nivel de 
capacidad mentol. 

TABLA 2 

INTERPRETACION DE LOS PUNTNES OBTENIDOS 

PUNTNES DíH NIVELES DE CAPACIDAD MENTAL 

8 ó 7 Normal alto a superior (C.I. de 11 O o más) 

Normal o superior ( C.I. 90-135) 

Normal o normal olla (C.I. 85-120) 

Normal bojo o narmol(C.I. 80-110) 

Normal bojo (C.I. 70- =90} 

Limilrofe (C.I. 60-80) 

1 ó O Mentalmente relordodo o funcionando en un 
nivel de retardo debido o serios problemas 
emocionales. 
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·TABLA 3 

ITEMS ESPERADOS Y EXCEPCIONALES Ell LOS DFH 

ITBMS Allos A!IOS Allos Allos Allos AR os Allos 
ESPERADOS 5 6 7 8 9 10 11-12 

V N V N V N V N V N V N V N 

------------------------------------------------------------CABEZA X X X X X X X X X X X X X X 
OJOS X X X X X X X X X X X X X X 
NARIZ X X X X X X X X X X X X X X 
BOCA X X X X X X X X X X X X X X 
CUERPO X X X X X X X X X X X X X X 
PIERNAS X X X X X X X X X X X X X X 
BRAZOS X X X X X X X X X X X X X 
PIES X X X X X X X X X X X 
BRAZOS 2D X X X X X X X X X X 
PIERNAS 20 X X X X X X X X X X 
CABELLO X X X X X X X 
CUELLO X X X X X 
BRAZOS H.ABAJO X X X X 
BRAZOS U.HOMBROS X 
ROPA.2 PRENDAS X X 

ITEMS EXCEPCIONALES 

--------------------RODILLA X X X X X X X X X X X X X X 
PERFIL X X X X X X X X X X X 
CODO X X X X X X X X X 
DOS LABIOS X X X X X X X X X 
FOSAS NASAL. X X X X X X X 
PROPORCIONES X X X X X 
BRA. U.HOM. X X X X 
ROPA:4 PREN. X X X X 
PIES 2D X X 
5 DEDOS X 
PUPILAS X 

V-VARON N•NI!lA 



TABLA 4 

LOS CRITZ'RZOS PARA LA PUNTOACION DB LOS ITEMS EVOLUTIVOS SON LOS 
SIGUIBHTBS 1 
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1 .. - e.bezar cual.quier repr••entación, aa requiera un bOaquejo claro de 
la Cabe&&• 

2.- Ojo•s cualquier repreaentac16n de los miamos. 
3 .. - Pupilae1 ctrculoa o punto• definidos, dentro da loa ojoe. Un punto con 

una raya encima •• computa como ojos y cejas. 
4.- Ceja& o peatan.a•1 ceja• o peatafta• o ambau. 
s .. - Mariza cualquier rapreaantaci6n. 
6.- 1"oaaa naaalea1 puntoa agreg11.doa a la represantaci6n da la nariz. 
7 .- Bocas cualquier repreaantaci6n de la misma. 
e.- coa labio•i doa labio• eabozadoa y aaparadoe por una 11nea; no ae 

computan doa hllarao de dientes. 
9.- Or•ja1u cualquier repraaantac16n de la• miomas. 

lo.- Caballo1 cualquier rapreeantac16n; o aombrero o gorra cubriendo la 
cah9r.a y ocultando el cabello. 

11.- cuallo1 ee nec•aarlo qua haya una eeparacl6n neta entra la cabeza y el 
cuerpo. 

12.- cuerpos cualquier ropreaantaclOn del mlsmo1 ea necesario un bosquejo 
claro. 

13. - arazoa 1 cualquier répraeentaciOn de loa mlamoo. 
14.- Brazos en do• dimenaiones: cada uno de loa brazos repraoentando por 

mi• da una U.nea. 
15.- Braz.oa apuntando hacia abajo1 uno o smboa brazos apuntando hacia 

abajo, en un Angulo de 30 9radoa 
o'mia con respecto a la poaici6n hori.zontal1 o brazoo levantados 
adacuad~nto para la actividad que ast6 realizando la figura. No se 
computan cuando lo• brazo• •• extienden horizontalmente y luego ae 
inclinan hacia abajo a cierta dL•tancia del cuerpo. 

16.- Br&r.oa unido• correcta.ente al hombros para computar 6ate item ao 
neceaario que •l hombro eat6 indicado, y loe brazos dobon eotar 
firmemente conectado• al tronco. 

17.- Codos •• requiere que haya un 6.ngulo definido en el brazo.No se 
computa una curva redondeada en al brazo. 

18.- Kanoa1aa neceaari.o qua halla una di.ferenciaci.6n de loe brazos y de loa 
dados, talea como un ensanchamiento del brazo o una demarcaci6n con 
re•pecto al brazo ~<Uante una manga o pulsera. 

19.- oedo•1 cualquier repr•••ntacl6n qu• •B dlatin9a do loa brazos o laa 
manoa. 

20.- Níunero correcto da dedoa& cinco dedoa on cada mano o braz.o, a menos 
que la poe1ci6n de la mano oculte alqunoe dedoa. 

21.- Pierna•1 cualquier repre•antaci6n1 on el caso de laa fiquraa femeninas 
con faldaa largaa, ae compu.ta emt• item si la distancia entre la 
cintura y lo• pi•• •• lo •uficientementa larga como para permitir la 
exi•tencia de pierna• d.t>ajo d• la falda. 

22.- Pierna• en do• dimltn•Lone•a cada una de la piernas eef\aladas mediante · 
mi.e da una ltnea. 

23.- Rodilla111 un inqulo neto en una o ambas piernas o dibujo da la r6tula1 
no ae computa cuando hay 
a6lo una curva en la pierna. 

24.- Pia•1 cualquier repreaentaci.6n. 
25.- Pi.ea bi.demenaionaleai pi.ea que ae extienden en una diroc:ci6n a partir 

de loa talan•• (repreaentaci6n lateral) Y mostrando mayor lar90 quo 
ancho, o pie• en perapectiva. 

26.- Perfil: cabe:r.a dibujada de perfil, aunque el reato de la fiqura no 
eat6 !ntegramente dibujada de perfil. 
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27 .- Ropa: una prenda o ninquna1 nlnquna pr•nda indl.oada, o •6lo •ombr•ro, 
botonoe o c.Lntur6n, o bo•quejo de ve•timenta •in detall••· 

28.- Ropa.- doa o tre• prendaa1 S• coputan como ropa loo aiqui•nt•• 1.t11D1ia1 
pantal6n o calsonaa, falda, camha o bl\.taa (la parto euper.lor d111 un 
vestido aaparada. por un clntur6n o• computad• como bluaa), aaco, 
aombraro, casco, cinturón, corbata, cinta, habill• o broche para 
aujetar el ca.bello, collar, relo;, anillo, pulaera, pipa, cioarro, 
paraquaa, baat6n, &.rm.&1 da tueoo, raatJ:"l.l.lo, sapatoa, oalcatlnea, 
libro da bolelUo, malet1n o portafolio , bata (da be1•bo1.), quanta1, 
ate. 

29.- Ropa1 cuatro ltem o m&a 1 cuatro o mla 1toma citadoa antariormento. 
30.- Buena.a proporciona111 L& fi.9'1r& •eat& bien•, aun cuando no aaa 

enteramente correcta deade al punto d• vi•ta anat6m1co. 

It!I!ICADQMB IMQCIOHJ\LIO 

Todo• low indicador•a .mocional•• •• con•l.d•r•n vllido• p&ra lo• 
va.rones y nift•• de 5 a 12 ano e, a meno• que oxpr•H.ment• •• indique lo 
contrario. 

Se computan como pr11aent•• o au1•nt••. 

Xoppitz no• recuerda que no puede h•car•• un diagn6•t1oo o evaluaoUm 
•1gnif1cat1va con ba•• a un •i9no aialado d•l dibujo, debe tomar1• en 
cuanta la totalidad del dibujo, la• caractert1t1.oa1 del n1t\o 1 dato1 d• 
otroa teat ,ate. 

Tl'JILA 5 

CRITBRlOS PARA EVALUAR LOS lKDlCADOUI SMOCIONAI.18 

1.- Integrac16n pobre de laa part1a1 (varan•• 7 afto11nU\a1 6 at\01) 1 una o 
ml• partea no ••~ln unida• al reato de la tl.qura, una. de loa 
parte• •ólo ••tl unida por una raya, o apanaa 10 toca con •l. reato 

2. - Sombreado de la cara 1 10llbreado deliberado de toda la cara o pe.rte do 
la mi.ama, 1nclueive •peca••, •aaramp16n•, eta. r un •embreado 
auave y panjo de la cara y laa manoa para r•preaent:ar •l color d• 
la piel no ae computa. 

3.- Sombreado del cuerpo y/o extremidade .. (varone1 g aJ\011 n.Lt\aa B at\oa) 1 

4.- aom::::::~4: t:.1 =or:°yf/,ºcu8eT{:':1'(vª:::~ •• 8 at\01r niftaa 1 aftoa). 
s.- Aaimetrla 9ronra de la• a.t..r9midadea1un brasa o pierna difiere 

marcadanw.nte de la otra en la forma. S•t• it- no •• coeputa •1 
loa braso• o la• pierna• tienen forma parooida, pero aon un poco 
di•parejoa en el tamal\o. 

6.- PiCJUra• J.nclinad••• el •j• vertical de la fi;ura ti.enea una 1.ncl.Lnac1.6n 
de 15 grado• o mle con r••P9oto a la perpendicular. 

7.-. Figura pequel\aa la flfJUr• tiene !5 eme. o Mno• de altul:'a. 
a.- Figura orande1 (d••d• lo• e afta• •n nift•• y varon••) fi;ura1 de 23 

cm•. o mi• de altura. 
9.- Tran•parenciaas •• cqmputan la• trAn•par•nciaa que comprenden la• 

porcionoa mayor•• del cuerpo o laa extromidadna. No •• comput.an 
laa rayaa o cuando laa U.n1aa d• lo• brazo• atravie1an al cuerpo. 

Detall•• eapec.lal••· 

10.- Cabeza paquoftas la altura de la caboza ea meno• do un d•ai.Jno d• la 
figura total. 

11.- Ojo• blacoa o de•viadoas ambo• ojos vuelto1 hacia adentro o daaviadoa 
hacia at:uera.Ki.radaa do roojo no •• computan. 

12.- Dienteas cualquier repreaentac16n de uno o ml1 di•ntoa. 
13.- Brazoa corto11 ap4:ndic•• cortoa a modo de brazoa quo no llegoan a la 

cintura. · 



14.- Brazo• lat'90•1 brazo• exce•ivamonte largo• ,por au longitud pueden 
lleqar debajo de la rodilla, o donde deberla eatar. 

15.- Brazos peqado11 al cuerpo1 no hay espacio entre el cuerpo y len 
brazo •• 

16.- Kanoa 9randaa1 mano• de un tamal\o mayor o iqual a la cara. 
11.- Mano• cmitldaa1 brazoa aln inanes ni. dedoai no se computa.n laB manos 

oculta• detr6a de la fiqura o en loa bol•illos. 
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lB.- Piernaa juntaa1 la• pierna• oatln peqadaa, •in nln9ím espacio entre 
ot1 en lo• dlbujoa da perfil aca muaatra solo una da las pierna11. 

19.- Cenital••1 repr•aentaci6n r•allata o lnconfundiblomonte almb6lica de 
loa genital••· 

20.- H.onatruo o t'lqura grotescas figura que representa una persona 
rid1cula, dttQradada o no humann.1 lo grotaaco da la fi.c¡JUra debe ser 
buscado dctli..beradamranta por el nUio, y no aer el resultado de ou 
inmadurez o falta do habilidad para el dibujo. 

21.- Dibujo ••pont&.neo d• tr•• o m.l• fiqur••• varia• fiquraa que no esti.n 
interrelacionada• o realizando una actividad ai9nlficativa7 dibujo 
repetido da fiquraa cuando ae aolicit6 •una• peraona1 no aa 
computan al dibujo da un var6n y una nlria, o el da la familia dal 
examinado. 

22.- Mubea1 cualquier repnaentaci6n de nubee,lluvia,niava o p6.jaroa 
volando. 

omLaionaa. 

23. - omial6n da loa ojoa 1 ausencia total de loa ojea, ojos cerrados o 
vacloa no 11e computan. 

24.- omia16n de la nariz1 (varones 6 al\oa1 niftaa S). 

25. - C'lmiai6n de la boca. 

26.- omiai6n del cuerpo. 

27.- CJmial6n da loa brazoa1 (varona• 6 at\001nU\as 5 ali.os). 

28.- OD.1ai6n' da laa plernaa. 

29.- OD1ai6n de loa piea1 (varonea 9 aftoa1nll\aa 7 al\oo). 

30.- C>mlsi6n del cualloi (va.ron1to 10 aftoa1 nifta11 9 aftoa). 

IlfTIBfBITACIDH 

l.- lnta9raci6n pobre da la• partea.- so obaerv6 en loa DFH da pacientes 
cllnicoa, nU\oa manifiestamente a9realvoa, malos alumnos da 
primer grado, alumnos de grado• eapeclalee y muy aspec1fLcamento 
en loa dibujos da loa leaionadoa cerebrales. Pa.reco eatar asociado 
con uno o varios de loa factores alquienta111 ineatabilidad, 
peraonalidad pobremanta integrada, coordinación pobre o 
J.mpul•ividad. Indica inmaduras., la cual puedo eer resultado de un 
retraso evolutivo, deterioro neurológico, regreei6n debida a 
aorla• perturbacion•• emoc:ionales o a aetoa 3 factores. 

2.- Sobreado de la cara1 Bate 1.tmn• se obaorv6 en loa DPH de paciontos 
cl1nJ.coa y en alqunoa da ni.15.oa manifiestamente agreaivos y que 
roban. Se notaron doa tipoa de aombreadoa. El pri.moror · aombreado 
de la cara entera, a vecae muy aapeao, que fuo atec:tuado por nil\oo 
seriamente perturbadoa, dominados por la ansiedad y que tentan un 
pobre concepto de •l miamos. Bn el segundo tipo, el sombreado 
estaba reducido a a6lo una parte de la caraJ 6sto parece reflejar 
anaiedadea especlficaa referida• a loa rasgos que se han sombreado 
o aua funcionas. 
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3.- sombreado de cuerpo y/o extremidad••' B•te itfjSD• •• •ncontr6 en 
niftoa con problemas paico•oolticoa, •n loe qu• roban y en 
paciantae cltnicoe .Batea nll\o• padecen anquetla relacionada con 
alguna actividad real o fant•-ada en la que inturvienan lo• 
braxoa. 

4.- Sombreado de lo.a mAnoa y/o cuollot Se ob••rv6 eeto itam en el DPH da 
nli\oo que robo.n,poro también ae dl6 on 1011 nifto• ttmidoa y en lo• 
aqreaivoa. El ecmibreado do m&non no parece •atar rel•clonado con 
ninguna actividad onpac!fica aino ml.11 b1.6n con an9uatla por alguna 
actividad roal o fantaaaada un las manca. Sn cuanto al a.embreado 
de cuello, loe nll"i.oa que lo hicieron moatraban 9randoa aaruarzoo 
para controlar aua i.tupulrioa, otros vacilaban •ntre la 1.mpulaividad 
y el hipercontrol, yendo do un axtr8tlXI A otro. 

s.- Groaera aai.matr1a de la• a.z:trocildade•t sa dió a menudo en lo• CFH d• 
paeiento11 cl1nicoo, niftoa a9raaivo11, con leeión cerebral. y alguno• 
alumnos 11apecia.le11. Parco a11tar asociado con coordinación pobre a 
impulaividad. 

6.- Inclinación do la figura en 15 grado• o ml•• Ocurrió 
oiqnificativamente en pacianteo cl1nlco•, l••ionado• cerebral••, 
alumnou deficient•• y alumno• de claao• aapecial••I ae d16 tanto 
en nil\oa tl.m.ido• como en a9raaivoa, an poquoftoe con problaGa• 
paicoaomAtleoa y on los que roban. Bato item •uc¡i•r• in••tabilidad 
y falta de equilibrio general (peraonalidad l&bil). 

1.- Fic¡ura pequoftaz Se encontró en loa pacientaa cl1nico•, •n Glumnoa da 
cla•ea e•pecialea y en nU\o• t1midoa. Parece refl•jar extrmna 
i.n11equrldad, retraimi•nto y depr••ión. 

8.- Pigura grande-Se di6 en loo DFB da nifto• aqreaivo• y quo roban. Parece 
aatar aaociado con arpanaividad, inmadures y control•• interno• 
deficientaa. Varios nU\o• con aata it- aran muy inmaduro• y 
tan1an. disfunción cortical. 

9.- Tranaparenciaa1 l\pa.recen en loa CFB de paciente• cltnico y laaionadoa 
cerebrale•1 en niftua con anteeedentea de robo y en loa aqreaivoa. 
Parece estar asociado con inmadura&, impulsividad y conduct•• 
actuador••· Bn ocaalonoa la tranoparencia so ubica en un kea 
limitada y eapoc1fica, con frocuencia en la aona qenita1 t 6ato 
indica (como en el acabreado) anal.edad por una r91¡1i6n en 
particular. 

10.- ca.baza poquef\aa Se diO en lo• dibujo• de paciente• cltnicoa y •n loa 
nii\oa inadaptado•. Pareca indicar -ntimientoa inteneo• do 
i.nadecuaci6n intelectual. 

11.- Ojos bizco11z Pareca aar que •ate itom lo dibujan nifto• muy ho•tiloa 
hacia loa dealla. Se interpreta como un reflejo de ira y de 
rabaldta. 

12.- Dientes: Se dieron m.l• en lo• dibujO• da niftoa auy agreaivo• tanto en 
alwnnoa bien adaptado• como en loa aal adaptado•. lin -.nbargo, no 
ae le pueda conaid•rar como un •iqno de Hria paicopatoloq1a. se 
admita que no toda a9raaividad •• P9rjud1c1Al y quo un cierto 
mento de a9reaividad •• normal y aOn neceaaria para aer 11d•r• Si 
ae dan junto con otroa indicadores, entonce• •• V\lelven 
11iqnificativo• para el diacpl6otico. 

13.- Brazoa cortoaa se dieron •iCJ?lificativamanto m.la a .. nudo en protocolo• 
de paciente• cllnicoa, con enfermadadoe paicoaocaAticaa, alumno11 de 
grados eapeciala•. y niftoa t1m.idoa. Parecen reflejar la dificultad 
del nifto para conectar•• con ol medio circundante y con otra• 
poraonaa1 ••ociado con tandancdin. al retraimiento y a la 
inhlbici6n do impulaos. Rato• nifto• parecen ••r •daM•lado bion 
educadoa". 

14.- Brazos larqoa1 So obaerva.ron en loa dibujo• da niftoa muy aqreaivos. 
Parece estar asociado con una 1ncluai6n a9raaiva en el ambianta. 

15.- Brazos pegados a loa coatadoa dol cuerpo• Parece reflejar un control 
baata.nta r1qido y una dificultad PlU'• conectar•• con loa dem.611. 

16.- Kanon 9randoa1 So di6 a menudo •n loe niftoa abiartamante a9raaivos y 
en loa que roban, o aaa, pAreco aotar aaociado con conducta 
agreaiva y actuadora en la quo aatln 1.mplicftda• laa manou. 
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17.- Mano• aeccionada• (aln rae.no• ni dodoo) 1 So ancontr6 en di.bujes de 
ni.ftoa t!mldoa can mayor frocuencla, ti1n nlf\oa qua roban y en loe 
polcoacxd.ticos. Rofleja santim.lentoo do lnadocuaci6n o de culpa 
por no loc¡ra.r actuar correctamente, o por la incapacidn.d para 
actuar. 

18.- PJ.erna• juntass Se dieron an paclantce cllnicoo y en nif"loo con 
afeccione• paicouoml.ticaa. Po.raer. indicar tonalOn y un r19id~ 
intento por controlar auo propioB impulooa ooxualas o au temor a 
•ufri.r un ataque ae.xual. 

19.- GenJ.tale111 Aparec:J.6 en di.bujoe de pacientoe cllnlco• quo 011taban muy 
perturbado• y que aran mAnlficotamente agreoivoa. Eoto implica 
angustia por el cuorpo y control pobre de lmpulaoo. 

20.- Monstruo o figura 9rote•ca1 Se oneontraron en pacientes cl1nicoe, 
alumno• da claao• eepecialoa y malo• alumnos. Parece reflejar 
J.nten•• inadecuaci6n y un pobre concepto de al mismo. 

21.- Dibujo eapontlneo de 3 figuras o mAa1 Se observaron on estudlantea do 
bajo rendimiento y de claao• 011peclalea. Estoa niftoa de capacidad 
limitada provl•non d• familia• granda• y con privación cultural 
y /o l••lonadoa cerebral••, exhiben una forma. de perseveraci6n que 
interfier11 en su trabajo encolar. 

22.- Mu.baa,lluvla y nieve1 Apl.recloron en pacientes cllnicoa y en al.u.mnos 
••caaamenta adaptado•. La• nu.bea •e encontraron en nlJ\os anaJ.oaoa 
con dolencia• peicoaomltica•, parece ser que au agreaividsd la 
dlri9en contra et mlsmos1 so aienten amenazados por el mundo 
adulto. 

23.- om.ial6n de ojo•: sa eneontr6 en paciente• cl1nicoe7 aislados 
aocial.mante, tondlan a negar aua problemas, rechazaban al mundo y 
aceptaban a la fantaa1a. 

24 .... OmJ.ei6n de la narlr.a Se di6 en alwnnoa da clases eapecialea, niiioe 
t!midoa, paciente• cllnlcoa y enfermos paiccaom&ticoa. Parece 
reflejar una tendencia a retraarsa y a la timidez., pero a veces 
pueda tambi6n aurqi.r angustia por el cuerpo y culpa por la 
maaturbacl6n. 

25.- OmJ.al6n de la bocas Se encontró en pacientes clí.nicoa, alumnos de 
claae• e•pecial••• alumnoa madioereo y en enfermos 
p•lcoaomAtieo•. Refleja aantim.ientoa de angustia, inooc;iuridad y 
retraimiento, inclu•J.TG reai•tencia paoiva.. Rovola la incapacidad 
del aujeto o 11u rechaz.o a comunlcaroe con loe dem&s. 

26.- oml.ai6n del cuerpot Aparecl6 en pacientes cllnicoe, lesionados 
cwrebralea, eatudiantea mediocree, do clases especiales y en loo 
que roban. PU•da reflajar retraao mental,diafunci6n cortical, 
inmadurez ••vara debida a retraso evolutivo, o perturbacl6n 
emocional con aquda anaiadad por el cuerpo y anguotJ.a de 
eaatraci6n. · 

27.- Qml11i6n de loa brazoat Sa hall6 aignificatlvamonto mAs a menudo en loe 
paciant•• cllnicoe,eetudlantes inadiocrea, de clases eepecJ.ales, 
niftoa a9reaivoa y en loa que roban. Refleja ansiedad y culpa por 
conductas •ocial.monte inaceptablen que implican loe bra&ce o las 
mano•. 

28.- om1ai6n de pJ.ernaas Se dJ.6 en pacientes clt.nicos y en alumnos 
mediocrea. Sin embargo ••t• itcm DO di6 eaca•amonto y no se puGdon 
hacer gonorallzacione•, •Olo •• pueden au9erir1 cuando oe 
praaant6,eatoa nifto• denotaban ansiedad y preocupaci6n. 

29.- Omla16n de pies: se hall6 en pacientes cU.nicoa y niños muy tl.midoe. 
Parece reflejar un aentido genoral de inseguridad y deavalimi.ento. 

Jo.- omiai6n da cuollot So obaorv6 en pacientes clinlcoa, lesionados 
cerebrales y nlftoa que roban. Parece estar relacionado con 
inmadurez, i.mpulaividad y controles internos pobres. 
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TEST G\JESTAt.IICO YISOMOIOR DE 1 RENDER Cf\I IE!CACION KOPPUZ 56 

Poro que un nino llegue o lo lec\o-escriluro debe hobcr olconzodo un grodo de madurez en 
su desorrollo percepto-motor, ésto es, tener uno coordinación entre lo que interpretan los 
sentidos y los acciones motoras o funciones intelectuales, resullodo de uno integración cerebral. 

[sto integración es necesario poro estructurar los eslimulos y hacer posible el lenguaje, lo 
memoria, los conceptos \emporo-cspocioles, lo reproducción gráfico, los habilidades mo\oros, lo 
discriminoción, etc. 

Bender comprobó que lo reproducción gráfico de los tiquros estó estrechamente ligado al 
nivel de maduración visomo\riz y creo en \938 su tes\ ques\óllico visomo\or, constituido por 9 
figuras que el sujeto tiene que reproducir. Encuentro que lo moyorio de los ninos estudiados por 
ello, pueden copiarlos correclomente olrededor de los \ \ onos de edad. 

E.Koppitz eloboró en t 958 un sis\emo de colaicoción del test y lo revisó en \ 959; es 
conocido como Escolo de Maduración del Bender y está integrado por 30 reactivos de puntuación 
mutuamente e•cluyen\e, los cuales se computan como presenles (\) o ausentes (O). Los puntos 
obtenidos se suman y se buscan en una tablo poro obtener el nivel de maduración visomotriz del 
nino, expresado en edad. Coda punto sH¡nilico un· error en la reproducción. A moyOI edad 
cronológica se esperan menos errores. 

Considerondo el nivel escolar, o inicios del primer grado ( edod promedio de 6.5 anos 
Koppitz encontró de 4 o \ 2 errores. 

Aunque también exploró el ~ender como pruebo proyectivo, en el presente trobojo solo se 
consideró el puntoje globol de errores en lo percepción visomotriz. 



rigura '" 

rigura 21 

Pigura 31 

Pigura 41 

Figura 51 

Piqura Gt 

Piqura 7• 

Piqura 81 

1.Di.•tora16n de la format 
a) Bl cuadrado o el circulo eatAn excesivamente 

deformado•. 
b) O.aproporci6ni una. figura e• al dobla de tamat5.o 

que la otra. 
2.Rotaci6n1 45 grado• o m&.11. 
3.Inteql:'aci6nr falla an ol intento do unir on mis de 3 tttn. 

4 .Di•tor•i6n de la formar 5 o mla puntn11 convortidoa en 
circulo•. 

5 .. Rotaci6n: 45 grados o m.5.a. 
6.Percoveraci6n1 IDA• de 15 puntos en una hilara. 

7 .Jtotacióru 45 c;irado• o mA•. 
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8.Int99ra.ci6n1 omiel6n de l o 2 hilaraa de circuloo. Adición 
de hilera•. 

9 .. Peraaveraci6n1 ml11 de 14 columna a de cireuloa on una 
hilera. 

10.Diator•ióa de la forma: S o mAa puntea convartldoa en 
c.trculoa. 

ll.Rotaci6n1 45 9rados o mlu. 
12 .. Inteqraci6n 

a) Daaintegraci6n del diaeño. 
b) Linea continua an lugar de punteo 

13.Rotac16na 45 g-radoa o más. 
14. Inte9raci6n1 HAs da 3 am entra la curva y el Angulo 

adyacant-e. 

1S.Mod.1ficaci6n de la fOt'1NU S o mA.a puntea convartidoe en 
ctrculoa. 

16. Rotación• 45 grado• o mi.a. 
17. Intaqraci6n 

a) oaaintagraci6n del diaafior 
COn9lOCDaraci6n de puntos, c!rculo de puntos o 
puntoa en 11.naa recta 

b) L!nea continua en lugar do puntoo 

18.Di•toui6n da la forma.1 
&) Traa o tú• curva• sustituida.a por Anguloo. 
b) Nin9Un• curva en una o ambas lineaa;l!neaa rectaa. 

19. Inteqraci6n 1 Las lin••• no aa cruzan o ae cruzan en un 
extr9m0 da una o de ambaa 11neas111.naae ondulada& 
entrelazada•. 

20.Peraov•raci6n1 6 o mi.a curva.o a~nuaoidalee complotas. 

21.Di•tora16n da la forma 
a.) Deaproporci6niun hox6.gono ea el doblo de 9rando 

que •1 otro. . 
b) Lo• haxlgonoa a•t4n excealvamonte deformadoo. 

22.Jtotaci6n1 45 i;radoo o mAa. 
23.tnteqraci6n1 Loa haxAgono• no ea auporponen o lo hacen 

exce•ivllm9nta. 

24.Di•toni6n da la formas 6.nquloa agr.egadoa u omitidoe. 
2S.Rotaci6n1 45 grados o mi•. 

con la puntuaci6n obtenida en el test ao localiza en la aiguinte tabla, 
al nivel do edad en el c:ual ea oat6. daaempeftando el nlfto, en relaci6n a au 
coordinaci6n vi•omotor•. 



TABLA 6 

No nrnr 
BiBLIOTEc; 19 

KIVEL DI MJ\DURACION VIS.O~AA 

PUHTUACIOH NATURAL 

o 
I 
2 
3 • s 
6 
7 
8 
9 

10 
1I 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

EDAD CORRBSPONOIBRTI: 

l\Jlos-KESES l\ l'Jlos KSHS 

1I 00 
10 00 
09 00 
08 06 
08 00 
07 06 
07 00 
06 06 
06 00 
05 09 
os 06 
os 04 
os 02 
os 00 
04 10 
04 os 

º' 06 04 04 
04 02 
04 OI 
04 00 
04 00 

II Il 
IO II 
09 1I 
08 1I 
08 os 
01 Ot 
07 os 
06 11 
06 05 
os tt 
os 08 
os os 
os 03 
os 01 
04 1I 
04 09 
04 07 
04 05 
04 03 

ltoppit.~ divide en ••h 9ru¡>0a lo• puntajem obtenLdoa en •u Socal.a de 
Ha.duración del Bender,en cada nivel da adad.Eato noa da una cla•1.f1.cac16n 
del nivel do maduraci6n viaocr.otora alcan:ado por lo• ni.l\oa en •l toat.. 

'tAllU 7 • 

CLASIFICACIOl'f DK LOS PUNTA.JUS Dl.L BENDER 57 

BOAD KtlY NORAAL NORMAL K1T< 
al\oa-tne••• Bu&IIO BUENO ALTO BAJO HALO KALO 

00 0-5 6-9 10-13 14-17 18-21 22 y + 

06 0-2 3-5 6-9 10-13 14-17 18 y + 

00 0-1 2-3 4-0 9-12 13-17 l& y + 

06 o 1-2 3-6 1-10 11-14 IS Y + 

00 o 2-4 s- s 9-11 12 y • 

06 o 2-4 5- 8 9-11 12 y + 

8 00 o o I-3 
·- 7 

8-11 12 y + 

8 06 o o 0-2 3- s 6- 9 10 y + 

9 00 o o 0-2 3- 4 6 y + 

9 06 o o 0-1 2- 3 
·- s 

6 y + 

10 00 o o 0-I 2-
·- s 

6 y + 

10 06 o o 0-1 2- 3 
·- s 

6 y + 
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2.9 TRATAMIENTO ESTAIJISTICO Y PROCEDIMIENTO 

TRATAMIENTO FSTAIJISIICO 

Se obt1No confiobilidod de los test oplicodos mediante un onolisis interjueccs, con la 
porticipoci6n de lo osesoro de tesis y lo investigadora. 

Se compuloron los ílems evolutivos y las indicadores emocionales de 6 Dibujos de lo figuro 
Humano (19% de los 31 dibujos del estudio) y de 6 dibujos del Test de Bender. 

Poro el análisis estadistico de lo variable edod, se eligió lo pruebo " t " de Sludent, puesto 
que lo variable edad se mide en escalo de proporción por tener un cero real y ser equidislonle 
entre sus valores. 

Lo vorioble sexo se mide en escalo nominol ·a closificotoria ya que distingue entre niños y 
varones. Se eligió la pruebo " X cuodroda " poro dos mueslros independientes. 

El nivel de moduroción visomolriz es obtenido mediante uno escala ordinal o de rango porque 
los valores de lo escalo no son equidistontes;por ejemplo, un puntoje noturol de 2 significo un oi\o 
menos de moduroción que el que obtiene un punto je de 1 pero, el que tiene un punto je de 1 O, 
tiene 2 meses menos de moduroción que el que obtiene 9 puntos. 

Se eligió lo pruebo U de t.lonn Whitney poro su análisis estodistico. 

Poro los variables: niveles de copocidod mentol, cantidad de ilems evolutivos y conlidod de 
indicadores emocionales, se eligió lo oplicocián de la pruebo U de Monn Whilney poro el análisis 
intergrupol y lo pruebo de rangos señalados y pares iguolodos de Wilcoxon poro el análisis 
introgrupos. 

Se usaron estos pruebas no poromélricos porque se trotobo de voriobles medidos en escalas 
ordinoles o de rango. 

Se eligió el nivel de significoncio de .OS poro probor las hipótesis nulas y alternos. 

Todo el análisis estodislico se realizó por compulodoro, medionte el paquete poro ciencias 
sociales SPSS poro PC versión 1.0. 
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PROCEDIMIENTO 

Primeramente se opficó el pretest del Dibujo de lo Figuro Humano (DíH) y el Test de Bender 
en los primeros dios del mes de enero de 1988. 

El programo sobre control corporal se llevó o cabo durante tres meses: abril, moyo y junio del 
mismo ano. 

Finalmente se aplicó el postes! del Dibujo de lo Figuro Humano (DFH) o fines del mes de 
junio. 

Los actividades del programo se trobojoron de uno hora o hora y medio, durante tres o 
cuatro dios o lo semana, dependiendo de los actividades escolares y de lo inquietud de los ninos. 

No existió uno secuencio determinado en los actividades e incluso se intercalaron, lo que 
se persiguió fue el logro de lo.s mismos. 

El programo se presentó o lo profesora del grupo experimento! como " actividades que 
oyudorion o un desarrollo integral de sus alumnos " . 



CAPITULO III 
RESULTADOS 
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RESULTADOS 

Con!iobilidod. 

Lo porte evolutivo del dibujo de lo figuro humano obtuvo el 100 % de con!iobilidod; en los 
indicadores emocionales se obtuvo el 98% 

Lo con!iobilidod en el test guestóltico visomolor de Bender fue del 90%, lo mayor porte de 
los discrepancias se dieron en los rotaciones de los figuras. 

Siendo lo experimentadora quien evaluó los instrumentos y buscando lo imporciolidod 
en lo colilicoción del postes\ del dibujo de lo figuro humano, se revolvieron los dibujos y se 
calificaron en el orden resultante todos los items, sin conocer lo edad, ni el sexo del sujeto, ni si 
perlenecio ol grupo Experimental o Control. 

Lo primero aplicación yo hobio sido calificado tomando en cuento los corocleristicos del 
nino, por ser lo formo habitual y más sencillo. 

Lo investigación suponio que los ninos de los 2 grupos pertenecion o uno mismo población 
de grupos integrados. por lo que comporlion algunos coroclcrislicos. Se probo estodisticomente 
mediante el análisis intergrupos del pretest. si se montenion constantes seis variables en ambos 
grupos, poro inferir que lo vorioble dependiente fuese resultado del programo psicomotor, oplicodo 
ol grupo Experimental. 

3.1 ANAl.ISIS INffRGRUPOS 

RESULTADOS DEL PRElEST 

Lo hipbtesis nulo No 1 sostuvo que los niveles de edad en ambos grupos no diferion 
significotivomente. Se obtuvo uno probabilidad de .035, que hizo rechozor lo hipótesis. 

Los diferencias de edades entre los grupos resultaron significativos porque hubo 11 ninos 
de 7 onos en el grupo Control y unicomente 3 ninos de eso edad en el grupo Experimental. (ver 
labios A y B) 

Poro equilibrar los edades y lo cantidad de alumnos por grupo, se eliminaron ol azor 
mediante un sorteo, los edades de 5 ninos de 7 onos, pertenecientes ol grupo Control, quedando 
13 integrantes en codo grupo. . 

Se aplicó nuevamente lo pruebo "t" de Student poro ver si diferían los edades entre el 
grupo experimental y el nuevo grupo control, denominado en odelonte "Control 2". 

En este coso lo probobilidod fue de .174 con lo que se oceptil lo hipótesis nulo. 
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Los airas variables lomHén consideraron al grupo Control 2, es decir que, en codu 

comparación entre los grupos Experimental y Control, se adjuntó otro comparación entre los 
grupos Experimental y Control 2. 

Se creyó conveniente agregar el análisis estadístico de los edades, subdividiendo a los 
grupos por sexos. 

Aunque en ninguno de los cosos las diferencies enlre los grupos fueron significativas, al 
comparar a las ninas de los grupos Experimental y Control, resultó una probabilidad de .079 en 
una curvo de dos colas; el promedio de edad fue mayor en el grupo Experimental (ver Tablo 8). 

Lo hipótesis nulo No 2 se aceptó, los conlidodes de varones y ninos en los grupos 
Experimental, Control y Control 2 fueron semejantes. (ver Tablo C) 

Lo hipótesis nulo No 3 se aceptó, los niveles de maduración visomolriz entre los alumnos 
de los grupos Experimental, Conlrol y Control 2 fueron semejantes. (ver Tablas O y E) 

Los hipótesis nulos 4, 4.1 y 4.2 se aceptaron. Los nweles de copocidod menlol fueron 
semejantes en los grupos Experimental, Conlrol y Control 2, tonto grupalmente como por sexos. 
(ver Tablo O) 

Los hipótesis nulos i y 1 O se aceptaron. No hubo diferencias significolwos entre los 
niveles de capacidad mentol de los ninas y de los varones en codo grupo analizado, incluyendo ol 
grupo Control 2. 

Se aceptó lo hipótesis nulo No 13. Considerando o lodos los alumnos como un solo 
grupo, llamado en odelonle ''Tolol" y comparando o los ninos con los varones, no se 
encontraron diferencias significativos entre los niveles de capacidad mentol . 

Esto también fue válido cuando se consideró o los alumnos de los grupos Experimental y 
Control 2 como un solo grupo y se les comparó por sexos. Poro distinguir o este grupo del 
anterior, se le nombrará en lo sucesivo "Parcial" 

Lo hipótesis nula No 5 se aceptó. Los conlidodes de items evolulwos por sujetos fueron 
similores en los grupos Experimental, Control y Control 2. (ver Tablo R) 

La hipótesis nulo 5.1 se rechazó, los ninos de los grupos Experimental y Control difirieron 
en los cantidades de ilems evolutivos por sujelos. El rango promedio del grupo Experimental fue 
significolivomenle mayor; lo probabilidad obtenido fue de .03 en uno curvo de dos colas. 

Al comparar o los ninos de los grupos Experimental y Control 2, los diferencias no 
llegaron o ser significativos. 

Lo hipótesis nulo No 5.2 fue aceptado, los conlidodes de ilems evolutivos fueron similores 
entre los varones de los grupos Experirrentol, Control y Control 2. 
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Los hipiltesis nulos No 8, 11 y 14 fueron rechozodos. Los conlidodes de ilems evolutivos 

difirieron significolivomente ol comparar o los ninos con los varones en codo grupo, incluyendo o 
los grupos Control 2 y Porciol. Los ninos puntuaron más items que los varones en todos los 
cosos onolizodos. 

Esquematizando. lo conlidod de ilems evolutivos fue estodisticomente semejante entre los 
grupos: 

Experimental y Control, tomados globolmente. 
Experimental y Control 2, tomados globalmente. 
Varones e•perimentol y Varones control. 
Varones experimental y Varones control 2. 
Ninos experimento! y Ninos control 2. 

Contrariamente, al comparar o los ninos contra los varones en lodos los grupos y al 
comparar o los ninos de los grupos Experimental y Control, se encontraron diferencias 
eslodisticomenle significativos en los cantidades de ilems evolutivos. 

Los hipótesis nulos No 6, 6.1, 6.2, 9, 12, y 15 se oceploron. Los cantidades de 
indicadores emocionales por sujetos fueron semejantes en lodos los grupos comporodos. (ver 
Toblo S) 

Sin embargo, al comparar o los varones de los grupos Experimental y Control 2, los 
dilerencios estuvieron cerco de ser significativos (probobilidod de .062, en uno curvo de dos 
cotos). El rango promedio del grupo Experimental fue menor ol rango promedio del grupo Control 
2. 

Sintetizando los resultados del prelest: 

1.-Los grupos Experimental y Control considerados globalmente, monifesloron diferencies 
significativos en los niveles de edad: mostraron similitud eslodislico en los niveles de copocidod 
mentol, en los cantidades de ilems evolu\Oios y en los cantidades de indicodores emocionales: 
también en los niveles de moduroción visomolriz y en los con\idodes de varones y de ninos. 

Subdivididos los qrupos por sexos, difirieron significolivomen\e los conlidodes de ilems 
evolutivos entre los ninos de ombos grupos pero, resultaron eslodislicomenle semejonles los 
niveles de capacidad mentol y los. conlidodes de indicadores emocionales. 

Los varones de ambos grupos moslroron similitud en los voriobles: edod, niveles de 
capacidad mentol, cantidad de ilems evolutivos y conlidod de indicadores emocionales ademas, 
tuvieron lo mismo cantidad de sujetos. 



66 
2.-los edades, lo cantidad de ninos y de varones, los niveles de maduración visomolora, 

. los niveles de copocidod mento~ los cantidades de ilems evolulivos y los conlidod de indicadores 
emocionales de los alumnos pertenecientes o los grupos Experimenlol y Control 2, resultaron 
eslodislicomenle semejantes, ol considerar o los grupos globolmenle. 

Subdividiendo o eslos grupos por sexos y comporimdolos, moslroron similitud en los 
variables: edad, niveles de capacidad mentol, conlidodes de ilems evolulivos y conlidodes de 
indicadores emocionales. 

3.-En codo uno de los grupos: Experimenlol, Conlrol, Conlrol 2, Tolol y Parcial, al 
comparar o los ninos con los varones, se enconlró simililud en los cantidades de ilems 
emocionales y en los niveles de copocidod mentol. 

Respecto o los cantidades de ilems evolulivos por sujelos, lodos los grupos monifesloron 
diferencias sexuales significolivos, favoreciendo o los ninos. 

3.2 ANALISIS INIERGRUPOS 

RESULTADOS OEL POSTES! 

Pueslo que lo edad (anos cumpÍldos) y el sexo, son los variables que influyen en lo 
coíificoción del dibujo de lo figuro humano, se creyó convenicnle ver si diferion los niveles de edad 
entre los grupos, en lo siluoción de pos\esl, ol igual que en lo siluoción de prelesl (verJoblo.8). 

los edades de los grupos fueron más semejonles en el poslesl que en el prclesl. Lo 
probobílidod obtenido en el poslesl esluvo en el limite de lo significoncio eslodislico (.051 }, 
considerando uno curvo de dos colas. lo edad promedio del grupo Experimental fue de 8.9 anos y 
la edad promedio del grupo Conlrol fue de 8.1; se consideró que los niveles de edad del grupo 
Experimenlol fueron significolivomenle mayores o los niveles de edad del grupo Conlrol. 

Subdividiendo los grupos por sexo, las edades resullaron eslodislicamenle semejanles 
aunque, comparando a los ninas de ambos grupos, se obluvo una probabilidad de .09 en una 
curva de dos colas. Lo edad promedio de las ninos del grupo Experimenlal fue mayor, ol igual que 
en el prelesl. 

Al camporor los edades de los grupos Experimenlol y Control 2, no hubo diferencias 
significolivos ni globolmenle, ni al subdividir o los grupos por sexos. 

Comparando o los grupos Experimenlol y Control globolmenle, los niveles de copocidod 
mental y los conlidodes de indicadores emocionales por sujelos resullaran esladislicamenle 
semejanles (ver Tablas O y S). 
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Controriomente, se aceptó lo hipótesis alterno No 2, los cantidades de items evolutivos por 
sujetos fueron significativamente mayores en el grupo Experimental que en el grupo Control (ver 
tablo R). En este caso, la probobilidod fue de .02 en uno curva de una cola. 

Lo mismo ocurrió al comparar globalmente o los grupos Experimental y Control 2 
(probobilidod de .04). 

Comparando a las ninas de los grupos Experimental y Central, las niveles de capacidad 
mental y las cantidades de indicadores emocionales por sujetos resultaron estadísticamente 
semejen tes. 

Controriomente, se aceptó lo hipótesis alterno 2.1, los cantidades de ilems evolutivos por 
sujetos fueron mayores en los ninos del grupo Experimental (probabilidad de .003). 

Lo mismo ocurrió ol comparar o los ninas de los grupos Experimental y Control 2 
(probabilidad de .01 ). 

Comparendo a los varones de los grupos Experimenlol y Control, los niveles de copocidod 
mental, las cantidades de ilems evolutivos por sujetos y los cantidades de indicadores emocionales 
por sujeto resultaron esladisticomente semejantes. 

Lo mismo ocurrió al comparar a los varones de los grupos Experimental y Control 2. 

En el grupo EXPERIUENTAl al comparar o las ninos con los 'varones, los niveles de 
capacidad mental y las cantidades de indicadores emocionales por sujetos fueron estodisticomenle 
semejantes. 

Lo mismo ocurrió en los grupos: Control, Control 2, y Parcial, al comparar a los ninos con 
los varones. 

Se aceptaron los hipótesis alternas No.5, 8, y 11. Los cantidades de items evolutivos 
fueron significolivomente diferentes entre los ninas y los varones, en los grupos: Experimental, 
Control, Control 2, Total y Parcial, El rango promedio de las ninas sir ··•e fue mayor. 

Se aceptó la hipótesis alterna No 12. En el grupo Total, las ninas y los varones difirieron 
significativamente en las cantidades de indicadores emocionales. Lo probabilidad fue de .04 en una 
curva con dos coles. 
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Sintetizando los resultados del Postes!: 

l. -los niveles de capacidad mental y los cantidades de indicadores emocionoles de los 
grupos: Experimental, Control y Control 2, fueron similores. 

Las cantidades de items evolutivos por sujetos fueron significolivomenle moyores en el 
grupo Experimento! que en los otros dos grupos, considerados globolmenle. 

2. -los niveles de copocidod mentol y los cantidades de indicadores emocionoles de los 
ninos de los grupos Experimental, Control y Control 2 fueron eslodislicomente similores. 

los cantidades de items evolutivos fueron significativamente mayores en los ninos del 
grupo Experimental que en lo; ninos de los otros dos grupos. 

3.-Los niveles de copocidod mentol, los cantidades de items evolutivos y los cantidades 
de indicadores emocionales en los varones de los grupas: Experimental, Control y Control 2 
resultaron semejantes. 

4.-En codo uno de lo~ grupos: Experimental, Control, Control 2 y Parcial, al comparar o 
los ninos con los varones, se encontró similitud en los niveles de capacidad mentol y en los 
cantidades de indicadores emocionales. 

los cantidades de los ilems evolutivos siemp1e fueron significolivomenle mayores en los 
ninos que en los varones. 

5.-En el grupo Total, al comparar o los ninos con los varones, los niveles de capacidad 
mental fueron eslodislicomente semejantes. 

Conlroriomenle, los cantidades de ilems evolutivos y los cantidades de indicadores 
emocionales fueron significolivomenle mayores en los ninos.{ver Toblos.R,.S y.T) 

3.3 ANALISIS INTRAGRUPOS 

Los niveles de capacidad mentol {NCM) no difirieron significativamente entre los situaciones 
de pre y postes!, en ninguno de los grupos comparados, ni globalmente ni 'JlOr sexos.{ver Tablo T) 

Poro realizar el análisis inlragrupos de los cantidades de ilems evolutivos y de los 
conlidodes de indicadores emocionales, se tuvieron que considerar solo aquellos ilems e 
indicadores con posibilidad de cómputo en el prelesl, por los cinco meses transcurridos entre los 
dos aplicaciones del Dibujo de lo Figuro Humano (OíH). 
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Algunos ninos cumplieron un ono más y por lo tonto lo cantidad de items e indicadores 
considerados poro su cómputo fue mayor en el postest que en el pretest. De haber considerado 
todos los items e indicadores computados en el poslesl, los resultados se hubiesen alterado. 

ltems evolutivos 

Se oceploron los hipótesis alternos No 16 y 16.2. 

[I grupo [xperimentol considerado globalmente, obtuvo uno mayor cantidad 
significolivamenle mayor de ilems evolutivos en lo situación de poslesl, que en lo situación de 
prelest. Lo probabilidad obtenido en uno cuNa de uno cola fue de .034 ( ver Tabla U ). 

Los varones obtuvieron una probabilidad de .053, en uno CUNO de una colo, se consideró 
que si habion aumentado significotivamenle las cantidades de items evolutivos. 

Aunque los cantidades de items evolutivos en los ninos fueron mayores en el postest que 
en el pretest, los diferencias no tuvieron significoncio estodislica (probabilidad de .21 ). 

Las cantidades de items evolutivos en los grupos Control y Control 2, considerados 
globalmente y por sexos, fueron estadisticomente similores en el pre y en el postest. 

Lo hipótesis alterna No 18 se aceptó, el grupa Tolol mostró un aumento significativo en 
los items evolutivos, considerando una cuNo de una cola. Lo p1obobilidad obtenido fue de .046. 

Al subdividir al grupo por sexos, ni los ninos, ni los varones manifestaron cambios 
significativos aunque, los varones estuvieran cerco de lag1arlo al obtener uno probabilidad de 
.062, considerando uno CUNO de una cola. 

El grupo Parcial obtuvo una probabilidad de .054 en una curvo de una cala, se consideró 
que también habían aumentado los cantidades de ifems evolutivos. 

Subdividiendo al grupa Parcial par sexos, ni las ninas ni lus vmones manifesloron cambias 
significativas. Nuevamente, los varones estuvieron cerco al ublener una probabilidad de .0617 
considerando uno CUNO de uno cala. 

Indicadores emocionales. 

Las cantidades de indicadores emocionales en lados los grupos anolizados,tanlo 
globalmente como por sexos, fueron estodisticomenle semejrmlos en las situaciones de pre y 
postest (ver Tabla W) 



C.A.PITULO IV 

DISCUSION DE 
RESULTADOS 
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OISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.1 VARIABLES CONTROlADAS - PRETEST 

Variables Controlados 

Lo edad y el sexo son los variables que influyen directamente en lo calificación de Koppil1, 
del dibujo de lo figuro humano, ero importante que los grupos Experimenlot y Conlrot no difirieron 
significativamente en estos variables poro evaluar los resullodos del programa psicomolor. 

Con la variable sexo no hubo problema, se presentó una cantidad similar de ninos y de 
varones en ambos grupos. 

Contrariamente, los grupos difirieron en las edades de sus integrantes cuando se aplicb el 
pretesl. 

Esto es razonable porque el grupo Experimental conlb con 3 alumnos de 7 anos, mientras 
que el grupo Control tuvo 11 alumnos de eso edad, por eso lo edad promedio del grupo 
Experimental fue mayor. 

Subdividiendo o los grupos por sexos y comparándolos se encontró similitud eslodislico 
entre los edades promedio; sin emborgo, ol comparar o los edades de los ninos de ambos grupos, 
los diferencias estuvieron cerco de ser significolivos (prob. de .08 en uno curvo de dos colas) 
mientras que, los edades promedio de los varones fueron más semejonles {prob.de .15 en uno 
curvo de dos colas). 

Esto pereció senolor a las ninos como los principoles responsables de los diferencias entre 
los grupos, considerados 9lobolmenle. No se sabio si ésto ofeclobo a los tres puntajes del dibujo 
de lo figuro humano (OFH). 

En ef pretesl, al comparar o los grupos globalmente, los niveles de capacidad mental, 
fas contidodes de items evolutivos y los conlidodes de indicadores emocionales fueron 
estodisticomenle semejantes, es decir que los diferencias entre las edodes promedio de los grupos 
no afectaron significotivomente o los puntojes del OfH. 

/'J subdividir a los grupos .Por sexo, los niveles de capacidad mentol y los cantidades de 
indicadores emocionales resultaron estodisticomente semejantes pero, los rangos promedio de los 
cantidades de items evolutivos en los ninos difirieron significativamente favoreciendo o las ninos 
del grupo Experimental (prob.de .03 en uno curvo de dos celos). Con los varones no hubo 
problemas, los rangos fueron estadisticamente semejantes en ambos grupos. 
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Al crearse el grupo ~onlrol 2, anulando los dalas de cinco alumnos de siete oños (cuatro 
· ninos y un varón) del grupo Control, se pudo mantener conslonle la variable "edad". Las edades 

enlre las grupos Experimental y Control 2 considerados globalmente y subdivididos por sexos 
fueron estodislicomenle semejantes, ol igual que ol compororse los !res punlojes del OíH. Los 
cantidades de ninas y de varones y los niveles de maduración visomolriz entre los grupos 
considerados globolmenle, también fueron semejantes. 

Esto indicaba que lo edad de las niños de este estudio, se encontraba relacionada con las 
cantidades de ilems evolurr1os de sus dibujos sin embargo, se descanocion las razones. 

Analizando a lodos las ninos del estudio como un solo grupo (Tolo! de niñas) tuvimos o 
15 sujetos: 8 niñas de 7 años, 2 niños de 8 años, 2 niños de 9 años y 3 niños de 10 años. 

A los 7 años de edad, 2 niñas (25%) dibujaron lodos los ilems evolutivos esperados y 6 
(75%) de ellas omitieron más de uno de estos ilems. 

A los 8 y 9 años, las niñas dibujaron lodos los ilems demandados en esas edades y a los 
1 O anos, los 3 ninos del estudio omitieron mós de un ilem requerido. 

Estos resultados porecen indicar un decremento de omisiones en los ilems esperados o 
mayar edad, esto podrio sugerir un desarrollo más lento en los niños de Grupo lnlegrodo, que 
alcanza su "normalidad" alrededor de los 9 años; desgrociadomenle son muy pocos los cosos en 
este estudio como poro afirmar oigo al respecto. 

Posando esto edad, los niños presentaron más de una omisión. Hoy que considerar 
que poro estor a los 10 anos en el primer grado escolar, tuvo que haberse reprobado por lo 
menos 3 años, lo cual sugiere dificultades orgánicos y/o psicológicas mós o menos imporlanles. 

Hasta aqui no se mencionan a los ilems evolutivos excepcionales porque no se 
presentaron en el prelesl. 

Las niñas del grupo Control obtuvieron un ranga promedio menor en las cantidades de 
items evolutivos que las niñas del grupo Experimental porque en el primer grupo hubo siete niños 
de 7 anos y en el segundo grupo, lo único nina de esa edad presentó todos los ilems requeridos. 

Como las ninas de 7 anos presentaron más omisiones en los ilems, que las niñas de mas 
edad y en el grupo Control hubo mas cantidad de ninos de esa edad, hubo mós omisiones en 
este grupo que en el grupo Experimental. A mayor número de omisiones, menor cantidad de 
ilems. 

Hubo otra razón; dentro de la colificoción de Koppitz se puntúan en las niños: 11 ilems 
esperados o los 7 y 8 años, 12 ilems a los 9 años y 14 ilems o los 10 años. 
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Como el numero máximo de ilems cvolulivos en los ninos de 7 oños es de 11. están en 

menor posibílidod que las niños de más edad de puntuar uno contidod mayor de items, de esto 
formo, los omisiones en los aems son más significativos poro los niños pequeños cuando se 
comporon indistintamente con niños mayores. Si uno niño de \O oños omite 3 items esperados 
tendró lo mismo contidod de items que uno niño de 7 años que presente todos sus items. 

También ero importante saber por qué diferían los cantidades de items ol comporor o los 
ninos con los varones, en todos los grupos onolizodos. 

[studiemos lo distribución de los items evolutivos en los varones. [n totol se presentaron 
16 varones en el estudio: 6 de 7 años, B de B onos y 2 de 9 años. 

A los 7 oños, 2 varones (33%) presentaron todos los items requeridos; un varón presentó 
uno omisión y 3 varones (50%) presentaron más de uno omisión. 

A los B años, 3 varones (37.57.) presentaron todos los items requeridos, un vorón 
presentó uno omisión y 4 varones (50%) presenloron más de uno omisión. En totol se dieron 12 
omisiones. 

Los 2 varones de 9 oños, presentaron todos los items evolutivos esperados. 

Si comporomos estos dolos con los obtenidos en los ninos tenemos que o lo edad de 7 
años, los niños presentaron más omisiones en los i\ems que los varones y o los B años parece 
que los papeles se invirtieron, los varones presentaron más omisiones que las ninos. Lo último no 
es muy cloro porque o los B anos, solo hoy 2 niños poro comparar con B varones. 

En si, los varones de 7 y B años mantuvieron sus porcentajes de omisiones. (1 50% tuvo 
más de uno omisión y alrededor del 35% presentó todos los itcms. Los niños si cambiaron sus 
porcentajes. 

A los 9 años no se presentaron omisiones en ninguno de los 2 sexos y o los \O o~os no 
se presentaron varones, solo niños y los 3 presentaron más de una omisión. 

Poreciero que los niños olconzon mós rápido su "normolidod" que los varones y ombos lo 
obtienen o los 9 oños de edod. También poreciero que o los 7 oños, los vorones presentaron un 
mayor desarrollo que los niños. 

Al haber mós cantidad de. omisiones en los varones o los B oños, puntuaron menos 
contidodes de items que los niños de B oños. Sin embargo, solo hoy 2 niños de B oños, el que 
ellos no hayan presentado omisiones, no puede ofeclor ton significolivomente los conlidodes de 
items entre los niños y los varones de todos los grupos analizados. 

Existe otro rozón de peso: lo cantidad máximo de items evolutivos esperados en los 
varones de 7 años es de 9 puntos (2 menos que en los ninos o eso edad); o los B y 9 años es 
de 10 (1 menos que los niños o los Baños y 2 menos que los niños o los 9 años). 
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Finalmente, se espe10 uno cantidad máximo de 13 items en los varones de 1 O anos (uno 

menos que los ninos o eso edad). 

Es decir que aunque ambos sexos presenten lodos los items esperados, los cantidades de 
items de los varones en cado nivel de edad serán menores que los cantidades de items de los 
ninos, por lo tonto, los omisiones en los items serón más significativas en los varones quienes 
siempre eslorón en desventaja respecto o los ninos. 

Porecerio que lo calificación de Koppilz favorece o las ninos pero, no debe olvidarse que 
poro el cómputo del nivel de capacidad mental, lo más importante es el número de omisiones que 
un nino presento en sus ilems esperados. De esto formo, mientras más items se soliciten en un 
sujeto, mayor será lo probabilidad de presentar omisiones y de presentar un nivel de copacidod 
mental menor. 

Por ejempla, las ninas de 7 anos presentaron en conjunto 14 omisiones en sus items 
esperados y los varones salo 8. De los 14 omisiones de los ninos, 9 se dieron en los items que 

·no se computan en los varones o eso edad, no obstante, los ninos punluaron 7 items o las 
cuales no tuvieron acceso los varones. En airas palabras, las ninas tienen más posibilidades de 
obtener uno mayor cantidad de ilems evolutivos que las varones pero, también tienen más 
posibilidades de obtener un nivel de capacidad menor. 

Si consideramos unicamenle a los items esperados que se computan en todas las ninas y 
en todos los varones del estudio (cabezo, ojos, nariz, baca, cuerpo, brazos, brazos en das 
dimensiones, piernas y pies), las ninos presentaron 6 omisiones y los varones 16. De haberse 
considerado unicomenle estos items poro lodos los alumnos, las ninos hubiesen obtenida niveles 
de capacidad mental más elevados que las varones. Esta indicaría que en general, las ninas se 
desarrollan más rápida que los varones tal como lo afirman Goadenaugh y Koppitz. 

Al comparar a las rangos promedia de las cantidades de ilems evolutivas entre las ninas y 
los varones, el 9rupo Experimental mostró una probabilidad de .003, el 9rupo Control de .049 y el 
grupo Control 2 de .013. 

Aunque los tres probabilidades fueron significativos y denotaban diferencias sexuales, las 
discrepancias fueron mayores en el 9rupo Experimental. 

En este último grupo, solo hubo una nina de 7 onos y ello puntuó sus 11 items 
esperados. Los ninas de 8 y 9 onas puntuaron 11 y 12 items respectivamente (no presentaron 
omisiones) y los 2 ninos de 10 anos puntuaran 11 y 12 items aunque tuvieron 3 y 2 omisiones. 

Respecto o los varones hubo 2 de 7 anos, uno puntuó 8 de 9 items esperados y el aira 
puntuó 6 (1 y 3 omisiones respectivamente). De los 4 varones de 8 anos, 2 puntuaran sus 1 O 
items esperados, uno puntuó 8 y el otro puntuó 6 (2 y 4 omisiones respectivamente). Los 2 
varones de 9 anos puntuaron sus 1 O items esperados (ver Tablo G). 
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En total. los ninos del grupo Experimento! tuvieron 5 om1s1ones y los varones de este 

mismo grupo tuvieron 10 omisiones. El rango promedio de ilems en los ninos fue de 11.0 puntos 
y el de los vorones lue de 4.5. A ésto se debe lo probabilidad Ion bojo. 

En el grupo Control, los rangos promedio de los cantidades de items entre los ninos y los 
varones discreparon menos por los cantidades de omisiones en los ninos de 7 onos. 

En el grupo Control 2, al haber menos ninos de 7 anos que en el grupo anterior y por lo 
tonto menos omisiones, los discreponcios entre los sexos aumentaron, en relación ol grupo 
Control. 

En el grupo Total, lo probabilidad obtenido fue de .003 pues se consideraron a las ninos 
del grupo Experimental y finalmente en el grupo Parcial, lo probabilidad obtenida fue de .0002 
porque hubo 4 ninos menos de 7 onos y con ello 10 omisiones menos y un rango promedio de 
ilems mayor (más del doble} que el rongo promedio de los varones. 

En lo cantidad de items evolutivos que puede obtener un sujeto influyen por un lodo lo 
con\idod de items evolutivos requeridos o su sexo y edad y por el otro lodo, lo cantidad de 
omisiones que presente. Hoy que tener cuidado ol comparar los cantidades de items en ninos de 
diferentes edades y de ambos sexos. 

4.2 POSTEST Y ANALISIS INTRAGRUPOS 

Analicemos ahora los RESULTADOS DEL POSTEST y las COMPARACIONES INTRAGRUPOS. 

Recordemos que lo máximo probabilidad que se obtiene es de 1.0, mientras mós 
cercano esté uno probabilidad de 1.0, más semejantes son los grupos comparados en cuanto a 
las coroclerislicas analizados. Opuestamente, mientras mas pequenos sean las probabilidades, los 
grupos difieren más. En este estudio, solo cuando la probobilidod fue menor o igual o .05, las 
.diferencias entre los grupos se consideraron esladislicomenle significativas. 

1.Niveles de Capacidad mental. 

Lo pruebo U de Mann Whitney reveló que en el postes\, al igual que en el prelesl, los 
niveles de capacidad mental entre los grupos comparados no mostraron diferencias 
eslodisticamente significativos; p~r otro lado, la prueba de Wilcoxon nos dice que ningún grupo 
mostró cambios estadistislicamenle significativas respecto a si mismo entre el pre y el postes! 
De hecha, estos eran los resultados pronosticados en la investigación; no se podían esperar 
cambios importantes en el nivel de capocidod mentol por lo aplicación de un programa 
psicomalor. 

De lodos formas analicemos los cambios que se dieron. 
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(n el análisis in\ergrupos, ol observar los rangos promedio de los niveles de capacidad 

mental entre los grupas faperimen\ol y Can\rol, encontramos uno mayor diferencio enlre los 
rangos en el posles\ (\Ue en el pre\es\. Lo mismo ocurrió ol comparar o los grupos [xperimen\ol y 
Control 2 (ver Tabla O). 

Comparando a los ninos de los grupos Experimental y Control, se encontró uno mayor 
daerencio entre los rangos en el postes\ pero, ol comporor a los niMs de los grupos Experimental 
y Control 2, los niveles de capacidad mentol fueron más semejantes. 

Comparando a los varones de los qrupos Experimental y Control, los ronqos promodio de 
los niveles de capacidad mental fueron más semejantes en el postes\ que en el pre\es\ y por 
último comporondo o los varones de los qrupos Experimental y Control 2, los niveles se 
mantuvieron. 

Si en qenerol, los edades promedio de los qrupos fueron mós semejantes en to situación 
de postes\ y en general, los rangos promedio difirieron más, no podemos decir que los cambios 
en lo primer vorioble provocaron los cambios en lo segundo vorioble. 

Comparando o los grupos consigo mismos y considerando individualmente a cada alumno, 
podemos observar en lo Tobla N que no todos los sujetos modilicoron sus niveles de copocidod 
mentol. 

De los 13 alumnos del grupo Experimental, 8 modificaron sus niveles de capacidad mentol: 
5 positivamente (3 alumnos oumen\aron un punto y 2 un punto) y 3 nego\ivomenle (un punto 
menos los 3). 

Visto por sexos, aumentaron sus niveles 4 varones (2 de ellos en 2 puntos y 2 en un 
punto) y uno nino (2 puntos) mientras que los decrementaron en un punto 2 varones y uno nino. 

Esto ococioná que ol oplicor lo pruebo de Wilcoxon o los datos obtenidos, en el grupo 
[xperimenlol considerado globalmente y subdividido por sexos, el rongo promedio de los cambios 
positivos fue mayor que el ronqo promedio de los cambios nego\r1os, es decir que se dió un 
incremento en los niveles de copocidod mentol. Sin embargo, por el número de alumnos que 
modificaron sus pun\ojes y por lo cantidad de puntos modificados, el qrupo qlobol y los varones 
obtuvieron probabílidodes más bojas que los ninos (ver Tablo T). 

De los 18 alumnos del grupo Control, 10 modificaron sus niveles, 5 positivamente (un 
alumno aumentó 3 puntos y los otros 4 un punto} y 5 nego\ivomente (2 alumnos decerementaron 
2 puntos y 3 un punto). 

Visto por sexos, aumentaron sus niveles 3 varones (en un punto) y 2 ninos (uno 3 puntos 
y la olra uno) mientras que un varón (en 2 puntos} y 4 ninos (uno en 2 puntos y 3 en un punto) 
los decrementaron. 
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Como resultado, en la aplicación de lo prueba de Wilco1on los rangos promedio de los 
cambios positivos y negativos fueron muy similores, considerando al grupo Control globalmente; los 
niños tuvieron un rango promedio de cambios positivos mayor y en los varones el rango promedio 
de cambios negativos fue mayor. Lo probabilidad más boja fue de .67 en uno curvo de dos colas. 

De los 13 alumnos del grupo Control 2, 6 mostraron cambios, 3 positivamente (de un 
punto) y 3 negativamenle (2 de 2 puntos y uno de un punto). 

Visto por sexos, 3 varones aumentaron un punto su nivel y un varón (en 2 puntos) y 2 
niños (uno en 2 puntos y lo otro en uno) lo decrementaron. 

Como en este grupo, o diferencia del grupo Control, no entraron los rangos de los niños 
que oumenloron sus niveles, el rango promedio positivo de los niños fue cero y lo probabilidad 
obtenido fue más pequeño que ol comporor ol grupo globalmente o al considerar a los varones. 

En el grupo To\ol considerado globalmente y subdividido por sexos, los rangos promedio de 
los cambios positivos fueron mayores que los rangos promedio de los cambios negativos. Sin 
embargo, lo probabilidad obtenido por los niMs fue de .9 4 mientras que la probabilidad obtenido 
por los varones fue de .28, considerando uno curvo de dos colas. 

En el grupo Parcial sucedió oigo similor. 

111 comporor o los niños con los varones en el grupo Experimental, los niveles de 
copocidod mentol mostraron menos discreponcios en lo situación de postes\ que en la situación 
de prestes\. Esto pudo deberse o que los omisiones en los i\ems evolutivos esperados decrecieron 
en los vorones y o que se presentaron tres ilems excepcionales. Esto hizo que el rango promedio 
de los vorones fuese un poco moyor que el rongo de los niños en el postes\, o d,fe:encia del 
pre\ es l. 

Las discrepancias también disminuyeron en los grupos Control ¿ y Parcial. los 
varones en general, disminuyeron sus omisiones. 

111 comparar o los niños con los varones en el grupo Control los dilerencios crecieron un 
poco en la situación de postes\ porque las niñas aumentaran una omisión y los varones 
disminuyeron una. El rango promedio de los niveles de copocidod mentol en los varones fue mayor 
que el rango promedio de los niños en los situaciones de pre y postes\, los cambios en los 
omisiones aumentaron los diferencias. 

Algo similor ocurrió en el grupo Toiol. 

Bosicomenle los cambios en los niveles de copocidod mentol se debieron o lo reducción 
en los omisiones de items evolutivos esperados. 
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2.lndicodorcs emocionales 

En el poslesl ol igual que en el prelesl, los conlidodes de indicadores emocionales entre 
los grupos comporodos no difirieron significolivomenle, o excepción de lo comporoción hecho entre 
los ninas y los varones del grupo Tolol (probobilidod de .044 en uno curvo de 2 colas). (1 rango 
promedio de los varones fue menor ol rongo promedio de los ninas, ol igual que en el pre\esl. 

Esto se debe a que los niílos incremenlmon sus conlidades de indicadores emocionales 
mientras que los varones los disminuyeron. Los ninos puntuaron 34 indicadores en el poslesl (2 
más que en el prelesl) y los varones punluoron 23 (4 menos que en el prelesl). 

Los discreponcios no pwjen odjudicorse ol programo psicomolor, solo aportan dolos 
sobre el comporlomienlo del grupo. Analicemos los otros cambios aunque no seon significativos. 

En el postes\, el grupo Experimental puntuó 19 indicadores (2 menos que en el pretest), 
el grupa Control puntuó 37 (uno menos que en el prelesl) y el grupo Control 2 puntuó 26 (2 
menos que en el pretest). 

Visto por sexos, los ni nos del grupo Experimental puntuaron 1 O indicadores, los niílos del 
grupo Control 24 y los niílos del grupo Control 2 puntuaron 14. Los 3 yrupos puntuaron un 
indicador más que en el pretesl. 

Los varones del grupo Experimental puntuaron 9 indicadores (3 menos que en el prelest), 
los varones del grupo Control puntuaron 13 (2 menos que en el pretest) y los varones del grupo 
Control 2 puntuaron 12 (3 menos que en el prelesl). 

Como puede verse. los alumnos del grupo Experimental mostrorron desde el prelesl uno 
menor coelidad de indicadores emocionales que los otros gr u pos (también un rango promedio 
menor); como la edad promedio de estos alumnos fue mayor a la de otros grupos, es posible que 
se relacionen los variables; o mayor edad menor conlidod de indicudores. 

[n el lrolomier.lo esladislico de esto lésis, se consideran las cantidades de indicadores 
par alumno en un grupo dodo poro asignarles un rango, en si, no se lrobojon los cantidades. Por 
otro lodo, no es lo mismo lrobojor can conlidodes globales que can cantidades por sujeta. 

El lrobojor can conlidodes obstaculizo ver los cambios cuolitolivos en codo alumno entre 
el prelesl y el poslesl. El comporlomienlo de los grupos fue mas dinom1co de lo que pueden 
rellejor los conlidodes, en el coso de los indicadores, podemos apreciar lo onleriormenle dicho en 
lo labio L. 

En el análisis inlergrupos del poslesl observamos un incremento en los diferencias de los 
rangos promedio en relación ol prelesl cuando comporomos o los grupos Experimental y Control, 
lombién cuando comporomos a los ninos de estos grupos y o los ninos de los grupos 
Experimental y Control 2. 
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los grupos Expcrimontol y Control 2 mostraron uno moyor similitud en el postes! que en 
el pretest, lo mismo ocurrió al comparar o los varones de estos grupos y o los varones de los 
grupos Experimenlol y Control. 

Al comporor o los ninos con los varones se observó en lodos los grupos un oumento en 
reloción o los diferencios encontrados en el prclcst. En cosi todos los cosos, los ninos obtuvieron 
un rango promedio mayor que el rango promedio de los vorones pero en el pretest, los varones 
del grupo Control 2 obluvieron un rango promedio mayor o los ninas. Esto se invirtió en el 
postes t. 

Ningún grupo comparado consigo mismo moslró combios significotivos entre los 
siluociones de pre y poslest en reloción o los indicodores emocionales. De cualquier forma 
revisemos los combios surgidos. 

Observando lo Tablo W vemos que el grupo Experimenlol obtuvo un ranga promedio de 
cambios negativos mayor que el rango promedio de rangos positivos. lo mismo posó en las 
varones de estos grupos. los rangos de los ninos fueron iguales. 

En el grupo Control, el rango promedio de cambios positivos fue mayor que el rango 
promedio de cambios negativos; lo mismo posó en los ninas de este grupo. los varones por su 
parle presentaron un rango mayor de combios negativos. 

En el grupo Control 2, el rongo promedio de cambios positivos fue mayar. lo misma 
ocurrió al subdividirlo por sexos. 

En el grupo Total, fue mayor el rango promedio de cambios negativos al igual que en los 
varones de este grupo pero, en los ninos el rango promedio de los cambias positivos fue mayor. 

Aunque en el postes!, se encontraran diferencias significolivos al comparar o las ninos con 
los varones en el grupo Total, los cambios en los varones respecto o si mismos no llegaron o ser 
significativos (prob. de .18 en uno curvo de dos colas). Finalmente el grupo Parcial se comporló 
muy similor al grupo Total. 

los cambios en el análisis estodistico se refieren o las diferencias encontrados ol restar 
en codo alumno, lo conlidod de indicadores emocionales oblenido en el pretest, de lo cantidad de 
indicadores obtenido en el postes! (ver Tablo P). En este sentido un cambio negativo implico uno 
disminución y un cambio positivo implica un aumento. 

lo ideal es que el alumno no presente indicadores emocionales o por lo menos no más de 
uno, hablando de cantidad. En este coso, lo adecuado es la presencio de cambios negativos. 

Entrando en detalle, lo más sobresaliente a nivel individual fue el comportamiento del 
sujeto No 3 del grupo Experimental. Este varón fue el único en lodo el estudio que reduje en 3 
puntos su cantidad de indicadores, para puntuar cero en el postes!. 
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Es interesante vr.r que en el pretesl, el indicador omisión tle nariz se presentó unicomenle 

en j alumnos (2 varones y uno nino) del grupo Experimental, en el grupo Conlrcl no se dió. En el 
poslesl desoporeció. Esle indicodor fue encontrado por Koppilz en alumnos de clases especiole5, 
ninos \imidos, pacientes clínicos y enfermos psicosomólicos. Parece reflejar uno tendenciu o 
retraerse y o lo limitlez, también puede reflejar angustio por el cuerpo. 

Serio tentador odjudicor los cambios de este indicador al programa psicomolor pero, oigo 
similor sucedió en el grupo Control con el indicador omisión de pies. Se presentó en el prelest 
unicomen\e en 2 ninos tle este grupo y desapareció en el poslesl. Koppitz lo enconlró en 
pacientes clinicos y ninos muy limidos. Parece reflejar un sentido general de inseguridad y 
desvalimiento. 

l A qué se deben los cambios ? Pueden estor relacionados con el aumento de edod o o 
que los "conocimientos escolares" aumentaron o o lo casualidad. 

(n el coso de los ninos del grupo Control, o Jos dos se les dió apoyo pedagógico por 
porte de la psicó/O<Ja pues ambos presentaban dilicullodes de aprendizaje. En el grupo 
Experimental hubo mós relacion con los alumnos por lo aplicación del programo psicomolor ¿ r ue 
la "atención" brindada lo que hizo modificar los punlojes en omisión de pies y de nariz ? 
Oefinilivomen\e no es oigo que esle estudio puedo resolver. 

Votliendo al grupo Conlrol, dos varones {sujetos 6 y 9). puntuaron 2 indicadores en el 
pretest y cero indicadores en el postes!. En el grupo (xperimenlal aporte del que dejó de puntuar 
3 indicadores, otro varón dejó de presentar el iinico indicador que puntuó en el postes\. 

3.llems evolutivos. 

En el postes\ se encontró que el rango promedio de los cantidades de i\ems evolutivos del 
grupo Erperimentol lue significolivomenle mayor que el rango promedio del grupo Control. lo 
mismo ocurrió al conporor o los grupos [xperimenlol y Conlrol 2. 

Puesto que en lo situación de pre\es\, los rangos promedio lueron eslodis\icomen\e 
semejantes, los cambios encontrados pueden atribuirse a lo aplicación del programo psicomotor ol 
grupa Experimental. En otros palabras, aumen\oron sus cantidades de items. 

Subdividiendo o los grupos por sexos, los ninos del grupo experimental obttNieron en el 
prelest, un rango promedio mayor que los ninos del grupo Control, con uno probabilidad de .003 
en uno curvo de uno colo. Aunque lo probabilidad es baslanle significoliva, recordemos que en el 
prelesl se encontró uno siluacion similor. siendo en ese coso lo probabilidad igual o .03 
considerando uno curva de dos colas. lo único que puede olirmorse es que los diferencias entre 
los grupos oumenloron, no obstante que los edades promedio entre los ninos fueron ligeramente 
mbs semejantes en el postes!. 
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Recordemos que hubo problemos con los edades en el pretesl. Los grupos Experimental y 

Control mostroron diferencios significativos en sus edodes promedio pero esto no ofectó 
signilicolivomenle o los contidodes de items evolutivos. Sin emborgo ol comparar o los ninos de 
ambos grupos, los edades promedio en el pretest estuvieron cerco de ser estodisticomente 
diferentes y los rangos promedio de items si llegmon o serlo. 

Con lo creoción del grupo Control 2 se logró mantener constante lo variable edad, 
resultando en el pretest que los rangos promedio de los cantidades de items evolutivos fueron 
estadísticamente semejantes tonto al comporor o los grupos globalmente como ol subdividirlos por 
sexos. 

A diferencio, en el postest, el rango promedio de los ninos del grupo Experimento! fue 
significativamente mayor que el rango promedio de los ninos del grupo Control 2 y ésto si puede 
odjudicorse o lo oplicoción del proqromo psicomotor. 

En el pre y el postes\, el rongo promedio en los vorones del grupo Experimento! fue mayor 
que los rangos promedio en los vorones de los grupos Control y Control 2; ounque los diferencios 
oumentoron en el poslest, no llegoron o ser significativos. 

En todos los grupos al comparar a los ninos con los varones, los rongos promedio de los 
cantidades de items evolutivos de los ninos fueron significativamente mayores en los ninos, tonto 
en el pretest como en el postesl. Los probabilidades fueron muy semejantes. 

Comporondo a los grupos consigo mismos, en el grupo Experimento!, el rango promedio 
de combios positivos fue significotivomenle mayor que el rango promedio de cambios negativos. 
[n el coso de los ninas, el rango promedio de combios positivos también fue mayor pero lo 
probobilidod no fue significativo. 

Observando los Tablas G y H notamos que estos ninos presentaron 5 omisiones en sus 
items esperados en el pretest, uno nino de 1 O anos omitió 2 y lo otro de eso edad omitió 3. Los 
dos ninos solo presentaron uno omisión en sus items en el postesl. Los conlidodes de ilems 
hubiesen sido mayores en el postest de no ser porque lo sujeto No 4 presentó una omisión. 

Respecto ol otro sexo, el rango promedio de combios positivos en los vorones llego o ser 
· significativamente mayor que el rango promedio de cambios negativos. Redujeron 4 de 1 O 
omisiones y presentoron 3 items evolutivos excepcionales. Aunque se presento una omisión en el 
postest que no se había presenta.do en el prestes\, los conlidodes de ilems oumenloron. 

Recordemos que en el prestes\ no se presentoron items excepcionales, solo se 
presenloron en el postest en 3 vorones del grupo Experimental, 2 de ellos presentoron fosos 
nosoles obteniendo un nivel de capacidad mentol de 6. El otro varón dibujó dos labios y disminuyó 
una omisión del prestesl. 
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[n el grupo Control el rango promedio de cambio: positivos fue mayor que el rango 

promedio de cambios negativos, lo mismo ocurrió en los ninos de este grupo. 

Por el contrario, en los varones el rango promedio de cambios negativos fue mayor. En 
ninguno de los cosos lo probabilidad fue significativo. 

En el grupo Control 2 el rango promedio de cambios negativos fue mayor, fo mismo posó 
en los ninos y los varones de esle grupo. 

[n el grupo Tolo!, ef rango promedio de cambios positivos fue significolivomenle mayor 
que el rango promedio de cambios negolivos. Podrio decirse que el aumento en fas conlidodes de 
items evolutivos se debió ol desarrollo no\urol de los alumnos en el transcurso de 5 meses, entre 
lo aplicación del pre y el postes!. Sin embargo, los cambios dados por el grupo Experimental 
seguramente tuvieron un mayor peso que los cambios de los olros dos grupos. 

Subdividiendo o los grupos por sexo, lonlo los varones como los ninos tuvieron un rango 
promedio de cambios positivos mayor al rango promedio de cambios negativos. Aunque en nigún 
coso lo probabilidad fue significativo, los varones estuvieron cerco de lograrlo ol oblener uno 
probabilidad de .062. 

[n el grupo Parcial su,edió lo mismo que en el grupo Total. 

4.3 CARACTERISTICAS DEL GRUPO TOTAL 

Con el objelo de conocer un poco mós o lo población de este estudio, se incluyeron los 
hipótesis referentes ol grupo Tolo!. Si bien se lrobajb con 2 grupos que pueden considerarse como 
universos porque incluyeron o lodos los sujetos, se esperaba que no existieron diferencias 
significativos en algunos variables, sobre (oda en aquellos que pudiesen efector o los punlojes del 
Dibujo de lo figuro Humano porque los grupos pertenecían o un lugar geogrólico común y los unió 
uno principal coroclerislico, el fracaso escolar en el primer grado. 

Aunque los alumnos del grupo Parcial fueron mós semejonles que los alumnos del grupo 
Tolol, se eligió analizar ol segundo grupo porque odemós de ser mayor en cantidad, los grupos 
Experimental y Conlrol considerados globalmente, tuvieron en el pre\esl rangos promedio similores 
en los niveles de capacidad mentol, en los conlidodes de ilems evolutivos, en los conlidodes de 
indicadores emocionales y en los cantidades de "errores" en el Tes\ de Bender. Además los 
conlidodes de ninos y de varones en codo grupo fueron similores. [n otros palabras, se 
consideraron o los 31 sujetos del estudio como pertenecientes o uno mismo población. 

Se eligió analizar unicomenle lo situación de pretes\ porque el programo sobre control 
corporal afectó significotivomenle o los cantidades de ilems evolutivos en el postes\ y en menor 
grado o los otros dos puntojes del DFH. 
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De los 31 sujetos, el 45% two siete anos, el 32% ocho anos, el 13Z nueve onos y el 

10% diez onos {ver Toblo X). Podría decirse que micnlros que casi lo milod de estos alumnos 
estaban repitiendo por primero vez el primer grodo escolar, uno tercero porte lo repelía por 
segundo ocasión; el resto lo repelía por tercero y cuorlo vez. 

Sin embargo no debemos hacer mucho coso de ésto porque las edades promedio de los 
grupos Experimental y Control, difirieron significolivomenle. t.!ientros que el primer grupo contó con 
3 alumnos de 7 anos, el segundo grupo tuvo 11 alumnos de esto edad. Puesto que se troto de 
alumnos repetidores del primer grodo escolar, en lo moyorio de los grupos integrados lo edad de 
7 anos se presenta en mas del 60 %. 

Aunque hubo 15 ninos y 16 varones en el estudio, lo distribución de los sexos por edodes 
no fue proporcional. A los 7 anos hoy 6 varones y 8 ninos pero, o los 8 anos hoy 8 varones y 2 
ninos; o la edad de 9 anos hoy 2 varones y 2 ninos y o lo edad de 1 O anos solo hoy 3 ninos y 
no hoy varones. Esto podrio sugerir que no hoy preferencia sexual poro reprobar el primer ono 
escolar por primero vez pero, de los alumnos que reprueban uno segunda ocasión, lo moyorio son 
varones. 

Si o los 9 anos hoy igual cantidad de varones y de ninos podría significar que algunos 
varones que reprueban por segundo ocasión yo no continúan con su educación. Tal vez por eso 
mismo no se encuentran en este estudio vorones de 1 O anos. 

Lo no prelerencio sexual ante reprobar por primero vez puede dudarse porque, mientras 
en el grupo Experimental hubo solo uno nino y 2 varones de 7 anos, en el grupo Control hubo 7 
ninos y 4 varones de eso edad. Después de todo los grupos onolizodos no fueron Ion semejantes. 

El 77% de los ninos {24 sujetos) obtwieron uno calificación en lo pruebo de Bender, 
clasificado como "muy mol", el 13% (4 sujetos) closilicoron "molo" y el 10% (3 sujetos) 
clasificaron como "normal bojo". En general, podemos decir que los ninos del estudio presentaron 
un nivel de maduración visomotriz deficiente, lo cual ovalo lo necesidad de aplicar un programo 
sobre psicomotricidod. 

Analicemos ahora los niveles de copocidod menlol y los indicadores emocionales. Los 
ilems evolutivos yo fueron \rolados. 

El 80 % de los ninos (25 sujelos) obtwieron un nivel normol de copocidod mentol, de 
estos, lo milod fluctuó entre normol o normal olto y poco menos de lo otro mitad obtuvieron un 
puntoje de normol bojo. · 

Solomente 2 ninos puntuaron como mentalmente retardados o !uncionondo en un nivel 
retordodo por serios problemas emocionales. El troto con esos alumnos y lo experiencia de lo 
invesligodoro descartan el retordo real. En el sujeto No 8 del grupo Experimental se encontró uno 
gran inmadurez y en el sujeto No 17 del grupo Control se encontró uno gran inseguridad. 
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Borocio y Tejo en 1980, enconlroron que lo presentación de ilems excepcionales es más 
lordia en el nino mexicano. En este estudio no aparecieron ilems excepcionales, sin embargo, se 
presenlb el trozo de fosos nasales en 4 dibujos, el trozo de 4 prendas de ropo en dos dibujos, 
el trozo de pies en dos dimensiones en 22 cosos, el trozo de 5 dedos en 5 cosos y el trozo de 
pupilos en 7 cosos. Ninguno de los trozos antes mencionados llegó o considerarse como ilems 
excepciono! por lo edad de sus dibujantes. 

El 42% de los ninos (13 sujetos) puntuaron cero o un indicador emociono!, mientras que 
el 58% restante (18 sujetos) puntuaron dos o más indicadores. Un buen porcentaje de estos 
ninos no monifesloron problemas emocionales o través de sus dibujos. 

En lo Tablo X.4 vemos que lo distribución de los indicadores \lNO preferencias. El 71 % de 
los alumnos de 7 anos y el 50% de los alumnos de 8 anos presentaron 2 o más indicadores 
emocionales; o los 9 anos ningún alumno presentó eso cantidad y finalmente. los 3 niños de 10 
años presentaron más de 2. 

Porecerio entonces que en el grupo Tolo!, lo cantidad de indicadores en los alumnos 
estuvo relacionado con lo edad. A mayor edad menor cantidad de indicadores, siempre y cuando 
no se llegue o los 1 O años, lo cual es un punto aporte. 

Los 4 alumnas de 9 ónos aparentemente olconzoron su "rormolidod" en relación o los 
puntojes del DíH. Su nivel de copocidod mentol fue clasificado como normal o normal olla yo que 
no presentaron omisiones y ninguno presentó más de un indicador emociono!; sin embargo, los 4 
presentaron un nivel de maduración visomotoro closificodo como "muy molo", no obstante 
aprobaron el oño escolar. 

l Por qué rozones se enconlrorion estos niños oún en el primer grado ?. 

Visto por sexos diremos que el 75% de los ninas y el 67% de los varones de 7 años 
presentaron 2 o más indicadores. A los 8 años el 62% de los varones también presentó eso 
cantidad y respecto o los ninos uno presentó cero y lo otro uno. 

Al igual que en los items evolutivos porecerio que los niños llegan o lo "normalidad" mós 
rápido que los varones pues disminuyeron sus problemas emocionales o los aprenden o manejar 
de tal forma que no los manifiestan en sus dibujos. 

En el presente estudio hubo ausencia de los siguientes indicadores: figuro grande, cabezo 
pequena, ajos bizcos o desviados, brozas largos, piemos junios, genitales, monstruo o figuro 
grotesco, dibujo espontáneo de 3 o más figuras, nubes, sombreados y omisiones de ojos y 
piemos. 

Los indicadores más frecuentes en este estudio fueron: integración pobre (12 cosos, 
39%), figuro pequeno y brazos cortos (7 cosos coda uno, 23%), osimetrio (6 cosos, 19%) y 
omisión de monos y lronsporencios (5 cosos codo uno, 16%). 
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Lo omisión de lo nariz se presentó en 3 cosos; figuro inclinado y omisiones de cuerpo, 

brazos, pies y cuello se presentaron en dos cosos codo uno (6%) y dientes, brazos pegados ol 
cuerpo, monos grandes y omisión de boca \tNieron uno frecuencia de uno (3%). 

Veamos lo distribución de los indicadores mus frecuentes. 

Lo integración pobre de lo figuro se dió en 5 ninos de 7 anos, 4 varones de 8 anos. un 
varón de 9 anos y en 2 ninos de 1 O onos. 

El dibujar uno figuro de 5 o menos cm. de olturo se encontró en 6 cosos o los 7 onos 
(4 ninos y 2 varones) y en ur. varón o los B oílos. 

Brazos cortos se presentó en 2 alumnos de 7 anos (uno nino y un varón), 2 varones de 
8 anos y en los 3 ninos de 1 O onos. 

Lo osimetrio de los extremidades se presentó en 5 ninos de 7 anos y en uno nino o los 
1 O anos. No se dió en varones. 

Lo omisión de monos se dió en 4 cosos o los 7 anos (uno nino y 3 varones) y en un 
varón o los B anos. 

Al observar los dolos anteriores notamos que los indicadores figuro pequeno, osimetrio y 
omisión de monos se osocioron en este estudio con lo edod de 7 anos. fuero de esto edad su 
frecuencia es bojo, serio injusto adjudicarles o tos 31 sujetos, los corocteristicos de estos 
alumnos. Por otro porte, dos de los porómetros poro considerar o un indicador como tot son, to 
de presentarse en codo nivel de edad en un porcentaje menor ol 16% y lo de no estor relacionado 
con fo edad. En ese sentido estos 3 indicadores emocionales no serian tales. 

Sin embargo, los grupos integrados no se consideran como población normal y solo se 
contó con 31 sujetos, es arriesgado concluir oigo :obre estos indicadores, bosta decir que en el 
trabajo de Borocio y Tejo (1980) lo figuro pequeno estuvo relocionodo con lo edad en los varones. 

Considerando globalmente los porcentajes obtenidos por los indicadores, nos percolomos 
de que figuro pequeno, omisión de monos y brazos cortos coinciden con los indicadores 
emocionales mas frecuentemente encontrados en los investigaciones previas con escolares 
mexicanos. 

Examinemos los indicadores por seporodo: 

Integración pobre de los portes de lo figuro. 

fue el indicador mós frecuente en este estudio (34,;). Esto no fue osi en los 
investigaciones de Heyerdohl, Borocio y Tejo y Lonz; solamente Koppitz lo encuentro con 
frecuencia en ninos mexicanos, sin llegar o ser estodisticomente diferente en relación o los ninos 
norteomericonos. · 
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Koppitz dice que este indicador es común en los niños pequeños e inmaduros. Se 

considera indicador emociono! haslo después de los 7 años. Lo encontró frecuentemente en 
pacientes clinicos, ninos manifiestamente agresivos, malos olumnos de primer grado, olumnos de 
grados especiales y muy especialmente en niños con lesión cerebro!. Parece asociarse con 
inestabilidad, personalidad pobremente integrado, coordinación pobre o impulsividad. 

Parece indicar inmadurez lo cuol puede deberse o retraso evolutivo, deterioro neurológico, 
regresión o o los tres factores. 

Si creemos que los olumnos de grupo integrado monifieston un retroso evolutivo, 
podriamos comprender por qué 5 de B niños de 7 oños presentaron integración pobre pero, en el 
coso de los varones de B oños no se podria aplicar, puesto que ningún varan de 7 oños presentó 
el indicador. 

Como los niños de B y 9 años no lo presenloron y si se presentó en los de 1 O oños, 
atrevidamente podriomos decir que los niñas de 1 O oños, que cursan el primer grado por tercero 
vez (minimo) manilieston un deterioro neurológico o una disfunción cerebral. Es más fócil pensar 
que estos niños presentan inmadurez por problemas neurológicos que por regresión. Esto último 
implico que teniendo uno conducto "x" se corr.~ie por otro conducto, que lo persona tuvo en uno 
edad menor; en cambio, en el retraso nunca se ha presentado lo conducto esperado a uno 
determinada edad. 

Por la observación de los conductos de los varones podríamos suponer que lo presencio 
de integración pobre en ellos puede deberse o la impulsividad o agresión que reprimen los mós 
pequeños. quienes son más fóciles de "manejar". 

figura pequeño. 

En el presente estudio, el 50 % de los niños de 7 or1os y el 33 % de los varones de eso 
edad presentaron este indicador, después solo se dió en un varón de B años. Globalmente lo 
presentó el 43 % de los alumnos de 7 años y el 23 % de los 31 sujetos del estudio. 

Borocio y Tejo y Lanz encontraron en sus respectivos estudios que un porcentaje mayor al 
16% de los alumnos de 6 años dibujaron este indicador. A los 7 años Borocio y Teja lo 
encuentran en ese porcentaje unicomente en los varones; en los edades subsecuentes se mantuvo 
por debajo dr ese limite. Lonz por su porte lo vuelve o encontrar con un porcentaje mayor ol 16% 
a los B y 9 años. 

Koppitz y Heyerdohl lo encontraron con uno frecuencia significativamente mayor en niños 
mciicanos que en nirios norteamericanos. 

Los hallazgos en lo presente investigación coinciden con los datos oportodos por Barocio y 
Tejo en cuanto o uno disminución en lo frecuencia de este indicador solo que, en el coso de los 
alumnos de Grupo lntegrndo se do un año mas tarde. 
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Koppi\z encontró o lo figuro pequeño mós frecuenlemenle en pocienles clínicos, niños de 

c'oses especiales y niños limidos. Porcce reflejar extremo inseguridod, relroimienlo y depresión. 

Brozos Cortos. 

Este indicador fue encon\rodo por Borocio y Tejo en un 10% de su muestra globo! y 
alconzó un porcenloje moyor ol 16% en los varones o los 12 onos; los niMs rebasaran el 
porcentaje a los B, 9 y 12 años. Lanz lo encontró con un 7% global. Hcyerdahl lo encontró con 
uno frecuencio moyor en niños mexicanos que en niños norteamericanos. 

En los estudios de Koppilz, esle indicador se dió con mayor frecuencio en los pacientes 
clinicos, niños con enfermedodes psicosomoticas, alumnos de grados especioles y niños limidos. 
Porece osociorse con la tendencia al relroimien\o, o encerrarse dentro de si y o lo inhibición de 
los impulsos. Los niños que dibujan este i\em tienden o ser niños bien educados. Puede indicar 
timidez y fallo de agresividad y quizá de liderozga. 

Aqui se encontró en el 23% de grupo Tolo! y lol vez lo mós significolivo fue su presencio 
en los 3 niños de 1 O oños. Ademós se dió en en uno nino de 7 onos. Los 4 ni nos mostraban 
inhibición y folta de liderazgo, eron más \ronquilos y "obedientes" que las otras niñas. La nina de 
7 años pertenecía ol grupo Control y fue uno de las mós alrosodos académicamente, las niñas de 
1 O años tenían por lo menos 3 anos reprobados, \al vez estas ninas tenían mós consciencia de 
su edad y/o de su si\uoción escolar. 

Tres varones presentaron brazos cortos en sus dibujos, uno de ellos perteneció al grupo 
Experimental; unicamen\e puntuó este indicador, fue uno de los varones mós agresivos del grupo, 
nada \imido y tenia iniciativa. Por su misma agresividad lenio dificultades para relacionarse, 
\rolaba siempre de \amor venlojo de los situaciones. En el postes\ debujó mós largos los brazos 
pero omitió la boca, que también implico dificultades de comunicación. 

Con los otros 2 varones no se t1No mucho conloc\o, no se ogrega mós. 

Grosero osime\rio de las exlremidodes. 

Este indicador no fue citado en los invesligociones previos a esle estudio con ninas 
escalares. IAunguio y Samono lo reportaron en el 50 % de su muestro con niños inslilucionali1ados 
de 5 años; Koppilz la encontró en pocienles clínicos, niños agresivos, sujetos con lesiones 
cerebrales y en los alumnos de grados especiales. Ninguno de los buenos alumnos ni de los ninos 
tímidos lo presentó. Se encontró más frecuenlemenle en ninos agresivos. El mismo parece eslar 
asociado con coordinación pobre e impulsividad. Apareció sólo en los dibujos de niños con 
antecedentes de disfunción neurológico que moslrobon otros signos de organicidod en sus 
protocolos. 
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En este esludio, se p1esenló solo en los ninos. Pues\o que se dió en 5 cosos de 7 anos, 
de los cuoles 4 es\ón asociados al indicodot inlegroción pobre, podrio ser que se deba o lo 1olla 
de coordinoción visomoloro por lo inmadurez de los ninos de es\o edad. También se presenló un 
coso o los 10 anos. Hablando de porcenlojes, esle indicador se presentó en el 19 3 de los 31 
sujetos; en el 40 3 del lolol de ninas y en el 62 3 de las ninas de 7 anos. 

Omisión de monos. 

íue reportada por Borocio y Tejo con un 143 y por Lanz con un 153. Además fue 
enconlroda frecuenle en el esludio de Koppilz con ninos mexicanos. 

Lanz la encuenlra o los 7, 8 y 11 anos con uno frecuencio mayor al 153. Barocio y 
Tejo lo encuentran con ese porcenlaje o los 6, 7, 9 10 y 11 anos en las ninas y en los varones 
unicamenle o los 10 anos. 

Koppilz encontró lo omisión de monos en los pacientes clinicos, lesionados cerebroles y 
alumnos de closes especiales. íue mós frecuente en ninos limidos. Significo que el nino eslo 
preocupado y se sienle inadecuado por no aduar cmeclomenle a por su incapacidad poro 
actuar. 

En este estudio se dió solo en uno nina y en 4 varones, 3 de 7 anos y uno de 8. En uno 
de los varones fue el único indicador; en dos de ellos se asoció o la omisión de brozas y fueran 
los únicos indicadores y en el olro caso se osoció con omisión de cuerpo y figuro pequeno. Tal 
vez su presencio en lo milod de los varones de 7 onos (3 de 6 sujelos) tengo que ver con su 
!rocoso académico. 

Tronsporencias. 

Koppilz enconlró esle indicador en ninos mexicanos con uno frecuencia mayor que en los 
ninos norleomericonos. En el estudio de Lonz se dió en el 73 de su mueslro. 

Koppilz nos hablo de su presencio en dibujos de pocienles clinicos y lesionados 
cerebrales; en ninos con onlecedentes de robo y en los agresivos. Parece eslar osociodo con 
inmod•11ez e impulsividad. Los lronsparencios comprenden o los porciones mayores del cuerpo o o 
los extremidades; no se computan los royos o cuondo los lineas de los brozas olrovieson el 
cuerpo. 

En el presente estudio se compuló en 5 cosos, en uno de ellos el cuello fue prolongado 
por lodo el cuerpo que tuvo formo de cuadrado. Los olros 4 cosos se computaron parque los 
ninos presentaron hombligo en presencio de ropo. í ue oigo que desconcertó o lo invesligodoro por 
no saber como interpretarlo. Koppitz no lo menciono. 
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En realidad qpmeció en 6 dibujos pero en dos de ellos no se noló lo exislencio de ropo. 
Aunque no es uno lronsporencia grande en lomono, es boslonle nolorio, se decidió compulorlo 
como lronsporencio porque usualmenle no eslomos moslrondo el hombfigo cuando andamos 
vestidas. Lo presenlaran una nina de 7 anos, 2 varones de 8 y un varón de 9 anos. En lado 
coso, si el cómpulo de los hombligos como indicadores no es apropiado, las conlidodes de 
indicadores emocionales por sujelos serian menores. 

En el poslest oporecieron además de los hombligos 2 cosos evidenles de lronsporencios 
en los sujetos 5 y 18 (ambos varones) del grupo Control. El primero de ellos dibujó el corazón y 
el hombligo pero sin haber ropo; el segundo dibujó corazón, intest:no y posiblemente pulmones; 
también dibujó hombligo pero no es muy cloro si existe o no ropo. En el prelest ninguno presenló 
transparencias. Ambos ninos aprobaron el ano escolar. 

Analizar los indicadores emocionoles por separado no es muy válido poro lo interpretación 
de un coso pero, sirve poro tener uno ideo de lo problemático. 

INDICADORES EMOCIONALES RElACIONAOOS A PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Fueron 7 los indicadores que Koppitz encontró relacionados o los molos alumnos en los 2 
primeros grados escolores: integroción pobre, inclinación de la figuro, omisiones del cuerpo, de los 
brazos y de la boca, monstruos o figuras grotescos y dibujo espontáneo de 3 o más figuras. 

los 31 sujetos de este estudio dibujaron unicamente uno figuro y tendió a ser primilivo. 
Aunque algunas figuras parecen grotescos, no humanos o coricoturos, no se les compuló como 
toles porque no hubo intención, fue resultado de la inmodurz de los ninos. 

Lo omisión de la boca solo se dió en un varón de 7 anos (sujeto No 3 del grupo 
Experimental) fue uno de los alumnos ovonzados del ciclo escolor. 

Koppitz nos dice que es un rasgo clinicomenle significativo siempre. Reflejo sentimientos 
de angustio, inseguridad y retraimiento, inclusive resistencia pasiva. 

El nina de que se hablo presenló también figura pequena y omisión de nariz. los J 
indicadores lo ubican como un nino retraído, inseguro y que no muestra su agresividad. En el oulo 
su conducta era travieso en componía de otros ninos, no solo. No se mostraba agresivo y ~e 
llevaba bien con sus componeros, aunque nunca surgió como líder. 

Este es un caso en el cuol el desempeno inlelectuol del nino disminuyó por problemas 
emocionales. 

Su nivel de capacidad mentol posó de borderline en el prelest, o normal bojo en el 
postes!. Su nivel de maduración visomotriz clasificó como "muy malo". Duronle el poslest 
aumentó el !amano de lo figuro, aparecieron la nariz, lo baca, el cabello y las orejas aunque 
siguió siendo uno figura primitivo. Aprobó el ano escolar. 
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lo omisión del cue1 po solo se presentó en 2 varones, uno de 7 y otro de 8 años. El niño 

de 8 anos (sujeto No 6 del Gpo. Experimental) presentó odcmós figuro pequeño y omisión de 
nariz. Las conductos de este nino fueron los más inmaduros de lodo su grupo, fue el que lwo 
más problemas en lo realización del programa psicomolor. 

Su nivel de capacidad mentol lo ubicaron como menlolmente 1elordodo o funcionando 
como lol pues sus brazos y piernas fueron unidimensionales y omitió el cuerpo y la nariz. En el 
pos\esl alcanzó uno dosificación de normal bojo al dibujar lo nariz y 2 labios; siguió omitiendo el 
cuerpo y sus extremidades siguieron siendo unidimensionales. 

Podemos decir que esle niño cursó con un rehoso evolutivo importante acompañado de 
timidez y re\roimien\o. Reprobó el cursa escolar pero o decir de su p1olesoro de GI, el año escolar 
posterior disminuyó su inmadurez; desqrcciodomenle fue cambiado de grupo por sus podres 
porque culparon o lo profesora de su no aprendizaje. 

El o\ro varón (suje\o No 4 del grupo Control) que omitió el cuerpo presentó además figuro 
pequeña y omisión de monos. Su nivel de capacidad men\ol clasificó de normal bojo y su nivel de 
maduración visomoloro dosificó como normal bojo. 

los indicadores emocionales dibujados nos hobolorion de un niño que se sien\e inseguro e 
inadecuado, sin embargo posó el ano escolar no obston\e que en el postes\ \ompoca dibujó el 
cuerpo, ni monos y su figuro fue más pequeño. Sus 4 ex\remidodes fueron unidimensionales en el 
pre\esl y dibujó los brazos en dos dimensiones en el pos\es\. 

Recordemos que Koppilz nos refiere lo omisión de cuerpo como ex\remodomente roro en 
los escolares, se presento solo en niños pequeños muy inmaduros o seriamente perturbados. 

Es conveniente hablar aquí del sujeto No 13 del grupo Control. Se \roló de uno niña de 
10 años de edad. Presentó en el preles\ un nivel de capacidad mentol que lo ubicó como limítrofe 
y en el pastes\ bajo o un funcionamicnlo de menlolmenle re\rosodo. Su nivel de maduración 
visomo\oro clasificó como "muy molo" y punluó 5 indicadores emocionales en el preles\ y 4 en el 
pos\es\. 

Su segundo figura omitió el cuerpo y fue más pequeM aunque no llegó o medir 5 cm. A 
diferencio del prelesl oporecieron los pies; el cabello \uvo dirección y se presentó oigo que dio 
impresión de cuello y que pun\uó como \al. 

Eslo niño per\enecia o uno familia bos\onle numerosa y en donde el fracaso académico 
ero hobiluol. El podre e10 obrero y lo madre se quejaba de "mucho quehacer doméstico" como 
poro brindarle más atención o los hijos pequeños. [s\o niño \enio un hermano menor con lo cuol · 
posaba lodo su tiempo lucro del colegio, es\e niño \ombién cs\uvo en Grupo Integrado y fue 
canalizado o uno Escuelo de Educación Especial por mostrar clinicomenle daño cerebral el cual 
ofec\obo su inteligencia. Por los escasos recursos de lo foomilio el reconocimiento neurológico no 
se le hobio realizado. 
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Su hermana también fue canalizada a psicología por bajo aprovechamiento. En el poco 

tiempo que se le brindó apoyo pedagógico, lo psicóloga pudo percatarse que sus limitaciones na 
eran tan grandes como poro impedirle la leclaescrilura. Desgraciadamente mostraba uno actitud 
derrotista y conformista que obstaculizó lo lobor de su profesora. Requería atención individual lo 
cual no pudo continuarse. En el tiempo en que se aplicó el poslest yo sabio que reproborio, es 
muy pasible que esta seo lo rozón por la cual su figuro fue más primitivo sabre todo en relación 
o lo follo de cuerpo. 

Lo omisión de los brazos se dió en 2 varones, los sujetos 5 y 9 del grupo Control. 
Omitieron tonto brazos como monas; sus niveles de copocidod mentol aumentaron en el postest y 
ambos aprobaron el curso escolar. 

Poro Koppilz esle indicador refleja ansiedad y culpo par conductos socialmente 
inaceptables que implican los brazos o las monas. 

No siempre se presentan juntos los omisiones de brozas y monos aunque frecuentemente 
los ninas que omiten las brazos, omiten los manos. 

Lo inclinación de lo figuro fue computado par 2 alumnos que representan el 6% del grupo; 
Lonz encontró el mismo porcentaje global en su investigación. 

El varón de 8 anos que presentó lo figuro inclinado, también presentó integración pobre. 
Ambos indicadores nos hablan de inestabilidad emocional o inmadurez. Este nino había asistido un 
ano antes o un Grupo Integrado ubicada en otro escuelo. (n ese entonces se canalizó o psicologio 
por bojo aprovechamiento. Aunque se le detectó inmadurez mas que nodo ero rctroido y timido, 
vivio en un roncho par lo que foltobo o clases continuamente. En el momento de lo aplicación del 
pretest se supo que su madre había fallecido algunos meses antes. Su nivel de capacidad mentol 
clasificó como normal boja y su nivel de maduración visomotoro como "muy molo". 

Lo integración pobre de los portes de la figuro ya lue trotado, solo agregaremos que de 
los 12 cosos en que se presentó, solo los sujetos 1 O y 13 del grupo Control reprobaron el curso. 
El primer sujeto presentó sintamos clinicos de disfunción cerebral. 

En el estudio de Koppitz, lo mitad de los molos alumnos prsentó 2 o mós de los 7 
indicadores relocionodos o problemas de oprendi10je. De los 31 sujetos del grupo Total, el 93% 
presntó menos de 2 indicadores: 14 cosos no presentaron y 15 presentaron uno. Si los ninos de 
Grupo Integrado son de entrado "molos alumnos" por repetidores l No se esperorio un pcrcentoje 
moyoc ?. 

Aqui el problema radico en que Koppitz realizó sus estudios en ninos de primer y segundo 
grado, es decir con ninos de 6 y 7 anos. En el presente estudio, lo mitad de los ninos estuvieron 
por encimo de eso edad además, los estudios de Koppitz no abarcaron o ninos repetidores. 
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Sin emborgo, los niños de este estudio presentaron un desarrollo mós lento, en general 

sus conductos y oditudes fueron los de ninos de menor edod. Tal vez lo que posó es que Koppitz 
oplicó el OfH o inicios del o~ escolar y lo relacionó con los calificaciones escolares de fin de 
ano. Como lo mayor porte de los 31 alumnos del qrupo Tolo\ aprobaron el c11rso. lo frecuencia de 
estos indicadores no fue Ion olla. A excepción de inteqroción pobre, los olros 6 indicadores se 
encontraron en bojo proporción. 

INDICNJORES EMOCIONALES nl ALUMNOS DE CLASES ESPECIALES 

Ademas de los 7 indicadores relacionados o dificullodes de oprendizoje en los 2 primeros 
anos escolares: integración pobre, inclinación de lo figuro, omisiones de cuerpo, de los brazos y 
de lo boca, mosnlruos o liquros grotescos y dibujo esponlóneo de 3 o mós figuras, Koppitz 
encontró 6 indicadores mós frecuenlemcnle en alumnos que tenion problemas de aprendizaje sin 
ser débiles mentoles y que osislion o clases especiales: osimelrio de extremidades, figuro 
pequeno, brazos cortos, monos grandes, omisión de monos y omisión de nariz. 

El 68% de estos ninos presentaron 2 o mós de los 13 indicadores contra el 18% de los 
buenos alumnos odemós, el 54 % moslró por lo menos uno de los indicadores relacionados ol bojo 
rendimiento escolar. 

De los 31 alumnos de este estudio, 16 de ellos (52%) dibujaron uno o ninguno de estos 
indicadores y 15 alumnos (48%) dibujaron 2 o 3. Por airo lodo. el 55% (17 cosos) presentó por 
lo menos uno de los indicadores relacionados al bojo rendimiento. 

Mencionamos que los indicadores más frecuentes en esto investigación fueron integración 
pobre, brazos cortos, figuro pequeño, osimetrio y omisión de monos pero que los úl\imos 3 se 
relocionobon o lo edad de 7 anos. 

Lo omisión de nariz se presentó con un 10% (3 cosos}; los indicadores inclinación de lo 
figuro y omisiones del cuerpc y de los brazos se presentaron en el 6% (2 cosos codo uno}; los 
indicadores omisión de lo Loco y monos grandes se presentaron en un coso codo uno y no se 
computaron el dibujo espontaneo de 3 o mós figuras ni el dibujar monstruos o figuras grotescos. 
l Podrio decirse que los 13 indicadores tuvieron uno frecuencia importante en los 13 niños del 
presente es ludio ? . Lo invesligodoro lo dudo. 

ílD.\S EVOLUTIVOS Y LESION CEREBRAL 

koppitz encontró 11 omisiones de ilems evolutivos significotivomenle mós o menudo en 
varones con lesión cerebro!: omisiones de cuerpo, pupilos, cuello, monos y vestimento; ausencia 
de bidimensionolidod en extremidades, brazos sin opuntor hacia obojo, brozos incorreclomenle 
unidos al hombro, número incorrecto de dedos y ousencio de 4 o mós prendas de ropo. Estos 
items impicon uno mayor eloboroción del dibujo, en otros polobros, los niños lesionados tienden o 
\rozar figuras humanos simples, unidimensionales y con pocos detones. 
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Al hablarnos de los monifestociones de lo lesión cerebral abarco uno maduración más 
lento, un funcionamiento incompleto o disloicionodo de lo percepción, movimiento, 
conceptuolizoción, e•presión y conducto social incluyendo uno bojo tolerancia o los tensiones 
cotidianos. Sin embargo, olgunos conductos lombién pueden ser resultado de influencias culturales. 

De los 16 varones de este estudio: 

- Solo uno de 9 oMs presentó pupilos. 
- 1 O omitieron el cuello: 4 de 7 oños, 5 de 8 y uno de 9 

años 
- 7 dibujoron unidimensionolmente los brazos: 3 de 7 

años y 4 de B años. 
- Ninguno dibujo brazos unidos correclomenle o los 

hombros pero 4 de ellos (3 de B años y 2 de 9) 
colocaron o los brazos en el lugoi correcto ounque sin 
hombros. 

- 3 dibujoron 5 dedos: uno de 7 , uno de B y uno de 9 
años. 

- 4 presentaron monos: uno de 7 años y 3 de B 
- B dibujaron unidimensionolmente los piemos: 4 de 7 

años y 4 de 8 años. 
- 6 presentaron brozas horizontales: 4 de 7 años y 2 de 8 
- 8 dibujaron uno o ninguno prendo de ropo: 3 de 7 años, 

4 de B y uno de 9 años. 
- Solo uno de 9 años presentó 4 prendas de ropo. 
- 2 omitieron el cuerpo: uno de 7 años y el otro de B. 

En general fueron dibujos simples, no elaborados. 

los coracteristicos de los niños de Grupo Integrado de este estudio evidencian inmadurez 
en lo mayor parte de sus conductos incluyendo su coordinación visomotoro. Se encuen\100 
asociados factores socioeconómicos que implican desnutrición, problemas de salud, poco 
estimuloción cultural e icluso uno poco atención por porte de los podres. Existe un retraso en su 
desarrollo pero se monifieslon ~entro de los limites normales de inteligencia. [n algunos cosos 
existe el antecedente de hipoxio (follo de oxigeno) durante el nacimiento, pero no siempre, solo 
en pocos cosos. Generalmente no se reportan traumatismos severos o fiebres que lie'len o io 
convulsión, ni enfermedodes graves. 

No debe olvidortse que el niño no es necesariamente el único responsobble de lo olla 
incidencia de fracaso escolar en el primer grado, ésto es oigo que frecuenlerren\e se poso por 
alto. 
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INDICADORES EMOCIONALES Y LES!Oll CEREBRAL 

Koppitz encontró 8 indicadores emocionales mós frecuentemente en los varones con lesión 
cerebral: integración pobre, osirnelrio, inclinoción do lo figuro, tronsporencios, figuro pequeiio y 
omisiones de monos, cuerpo y cuello. 

Agrego que los indicadores figuro pequeño y orn151on de monos y/o dedos parecen 
relacionarse con un mol ouloconceplo del niño lesionado y los otros indicadores con inmadurez, 
irnpulsividod e ineslobilidod. Considero que lo rnayorio experimentan considerables dilicullodes y 
!rocosos en fo escuelo y en lo caso. tienden a sentirse inadecuados y tímidos, muchos presenlon 
signos de depresibn y algunos tienden al retraimiento. 

En este estudio inclinación de lo figuro, omisión de cuerpo y omisión de cuello solo se 
presentaron en dos cosos codo uno (6%). Los otros indicadores se presentaron en 5 o más 
dibujos y fueron los mós !recuentes en este estudio. 

Figuro pequeño y omisión de monos eslon considerados en los investigaciones previos o 
este estudio corno !recuentes en niños mexiconos, de tal formo que lo! vez no funjan corno 
indicadores ernocionoles. Ademós, lo figuro pequeño solo se presentó en un varón de 8 años. En 
cornbio, lo omisión de monos se presentó en lo tercero porte de los varones (4 casos) y solo en 
uno nina. 

El cómputo de los tronsporencios no es del lodo solisfoclorio, to! vez se debo considerar 
en un coso unicomente. 

lo osirnetrio solo se dió en 5 niños de 7 años y uno de 10 años, aparentemente tendría 
que ver con lo inmadurez que se corrige o mayor edad. En este estudio no se dió en varones. 

Parece ser que el único indicador sobresaliente en el grupo Tolo! fue integración pobre y 
recordemos que fue enconlrodo en niños agresivos, molos alumnos de primer grado, alumnos de 
grados especiales y sobre lodo en niños con lesión cerebral. Indico inmadurez, lo cual puede ser 
resultado de un retraso evolutivo, deterioro neuiológico o regresión, o a los 3 factores. 

En el coso de los olumnos de Grupo lntegrcdo y considerondo los resultados del Test 
visomotor de Bender, podriomos hoblor de un retraso evolutivo producto en su mayor porte de los 
condiciones sociocconómicos que rodean o estos niños. 

4.4 CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROGRAMA SOBRE CONTROL CORPORAL. 

Lo ideo de aplicar un programo psicomotor o los niños de grupo integrado no ero nuevo, 
nació del trabajo constonte con ellos y de lo observación de sus conductos. 

Vistos en oclividodes libres, lo coordinación de los movimientos de algunos de estos niños, 
en relación o otros niños de lo mismo edod pertenecientes o grupos normales se mostraba 
disminuido. 
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Si se jugaba con ellos, olgunos mostraban dilicultod pmo olrapor los pelotos, problemas 

de loterolidod, lenlilud en iniciar sus movimientos onle uno indicación, ele. 

Revisando sus cuadernos se observaba generolmenle, problemas con el espacio aún siendo 
los hojas rayados o cuadriculodas, µor ejemplo: el \amono de los letras variaba 
cansideroblemen\e, poco o poco los enunciados c1ecion o disminuían; lo escrituro no llevaba uno 
lineo base; el espacio entre los letras ne uno palabro era amplio o proclicomenle no exislia, ele. 

En alguna ocasión que se les •1it• lrabojar con plaslilino, reolizobon objelas 
bidimen:1ionolcs, y se les dilicuituba lo lridimensi,:;nalidorl 

l.o conducto de los nirios podrio ca\ilicorse de impulsivo e inmaduro yo que no mantenian 
par mucho tiempo lo olención en uno actividad delerminuda, mostraban dificultad en seguir 
indicaciones verbales, en monlener un orden preesloblecida en las oc\ividades, o en concluir 
olquna actividad sir1 vigilancia. 

Meses o ni es de inicior el programo, se venia sensibilizando o los pr ale sores de lo unidad 
de grupos inlegrados sobre la imparlancia de ulilizar oc\ividodes psicomolrices con sus alumnos, 
osi que el programo se le presenló a la profesora del grupo Experimenlal, como uno alternativo. 

A graso modo, el programo le rep1cscnló mós actividades en el mismo tiempo, si bién los 
comenzó o aplicar, el interés y el tiempo empleado no fueron satisfactorios los primeros dios. Se 
hobló nuevomenle con ello, explicóndole lo impo1\oncio personal que tenio lo oplicocion del 
programo poro lo investiqodoro y se reiteró lo importando de probar este tipo de actividades; 
incluso se le ofreció remuneracion económico o cambio de emplear tiempo extra de su horario, 
laboral poro que el programo no inlerfiriero con sus otras oclividodes escolores. Aforlunodomen\e 
no fue necesario. 

lnicialmenle se pretendió que lo profesora del grupo [xperimenlol fuero lo que llevara a 
cabo el programo psicomolor, porque ero lo persono con lo cual convivion colidionomenle los 
ninos. Lo invesligodoro únicamente resolverio dudas y supervisaría el proqromo. Grocios al apoyo 
de lo directora de unidad, lo inves\igoda<o participó en lo ejecucion del mismo aunque, el mérilo 
lué de lo profesora del grupo al \robojorlo con moyor frecuencia. 

Lo profesora reporlobo verbalmente (poro evitarle trabajo de popelerio) que oc\ividodes 
hobio realizado con los ni~os y cuales de ellos mostraban problemas especiales en lo ejecucion 
del programo. Lo invesligodoro lrabojó individualmente con los cosos especiales y siempre que fue 
posible se, involucró directomenle en los oclividodes grupales. 

El programo psicomolor no fue un programo acabado o muy eslruc\urodo, no se sabia los 
dificultades que se presen\orion en su desorrolio, ni como resolverlos, hubo que estar innovando. 
Aµoren\emente sus oc\ividodes eran sencillos pero en lo proclico requirieron de un buen esfuerzo, 
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Actividad 1: Coordinoció ojo-pie. 

Se trotó de sollar lo cuerdo, individuo! y colectivamente. 

Poro aquellos que no dominaban lo enlrodo al giro, se empezaba lo rotación junto o los 
pies de los niños, colocados o lo largo de lo cuerda. 

Lo que mós les atrojo, sobre todo o los varones, fue lo compelencio poro ver quien 
lograba brincar por mós tiempo; les guslo que se oceleroro el ritmo del giro hosto qoe coion o 
se tomboleobon. Al tornarse peligroso lo actividad, los ninos permanecieron como especlodoro5. 

fue interesante observar que, oún cuando los nir,os veían que lo velocidad del giro se 
incrementaba demasiado cuando soltobon algunos de ellos peque osi lo pedían, lo que resollaron 
fue la duración, es decir, no loqroron inteqrnr en su pensamienlo la velocidad del giro y d tiempo 
de sollar, lo cual es característico del pensamiento del nina pequeño.Tal parecía que solo tenían 
dos colegorios de velocidad: rópido y no rópido,si se eslobu dentro de lo rápido no imporlobo el 
grado. 

Como se esperaba, el sollar lo cuerdo fue mós familiar poro las niños que poro los 
varones. Se corrió el rie:.go de que 105 vmoncs no oceploron la actividad por r.onsiderOrsele 
culturalmente "femenino", oforlunodomenle hubo interés por porte de lodos los niños, reforzado 
por el interés y curiosidad de otros alumnos de lo escuelo, sobre lodo los pequerios, que pedían 
integrarse al juego durode el recreo o después de concluir con sus clases cotidianos. 

En general, lodos los actividades del programo se convirtieron en uno especie de privilegio 
poro los alumnos del grupo integrado. 

Cuando olgún alumno presenl6 dificullod pnro introducirse al giro, se le indicó verbolmenle 
en que momento debio sollar, sin embargo, el temor al golpe de lo cuerdo ero grande y la 
indicocion verbal no bostobo. Se opio por pedir o olguno de los ninos que domicaro la oclividod, 
que lo repitiera, lomando de lo mono o alguno de sus componeros que no pudiera hacerlo. Esto 
tampoco resolló, se opto porque olgirn odullo solloro con el niño, lomóndolo de lo mono, lo que 
pareció brindarle mós seguridad ol menor. 

El brincm uno cuerdo cuyo movimienlo es ajeno o lo persono implico conservar un ritmo 
exlcrior o ello; lo oclividod 1 implicaba por un lodo, vencer el miedo ol posible golpe de lo cuerdo 
y por otro lodo adoptarse ol ritmo conslonlc del giro. 

Mantenerse brincando lo cuerdo 20 veces consecutivos no fue fácil poro los ninos, 
después de 5 o 6 sollos voriobon el ritmo; después de 1 O sollos les porecio lejano el final y no 
precisamente por cansancio, sino por desesperación. 
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Solo uno de los niños presentó dificultades en esta actividad. Esta chiquilla se mostró 

siempre ansioso, con un control pobre de sus impulsos. la que mós le costó trabaja fue el 
brincar 20 veces consecutivas Ja cuerda; lleqondo a 5 o 6 sollos se detenía, como si se hubiese 
puesto un limite en sus loqros. 

Aunque ero ansiosa, loqró vencer el miedo al posible qolpe de lo cuerdo y aprendió o 
entrar ol qiro, porecio que se impuso lo meto de lograrlo y ella mismo se presionó. 

Dos de los varones tuvieron mós problemas que el resto de los niños, uno de ellos poro 
entrar a la rotacion. Tras de lallor en varios intentos rechoz( continuar lo actividod y se alejó del 
grupo, poniéndose a jugor conicos con otros varones que eslobon en el polio, en ese momento. 
Se le dejó por un rolo, continuando la octividod con los demás ninos, después se le incitó 
verbalmente a que reqresoro a la octividod, como no occediero y buscando no perder el control 
del qrupo, se le recogieron Jos canicas y se le obligó o intentar la actividad; finalmente aceptó 
ayudo y se loqró la mela. Este chiquillo era el mós agresivo del grupa y tenia paca tolerando o lo 
fruslroción; dentro del oulo tenia lo mismo octitud cuando olqo se le dificultaba. 

El aporente enojo del chico, en reolidod era uno formo de escoporse de los situaciones 
frustrantes poro él, ero restarle importancia al evento e iniciar uno más placentero, que si 
controlaba. Por otro lado, era una forma de llamar la atención. 

El otro vorón que tuvo dificultades, mostraba inmadurez en todos sus conductos; a 
diferencio de los otros niños, no hobio cursado un año escolor completo. El año inmedioto anterior 
fue inscrito por primero vez en primero y obondonó et ciclo escolor poco tiempo después. 

lniciolmente no pudo entrar a lo raloción ni soltar mós de una vez, aún cuando un adulto 
lo tomase de lo mana. Se probó que soltaro individualmente, impulsando el misma una cuerdo de 
tamaña adecuado, suponiendo que al establecer el ritma del giro y su inicio, podría mantenerse 
sallando, sin emborqo no Jo Joqró. El problema consislio en que no sequío visualmente Jo 
trayectoria del giro , brincaba azarosamente y sin mantener un ritmo. 

El chiquillo usaba un pantalón evidentemente holgada de la cinturo, el cual le dificullabo 
saltar al bajarsele el tiro o las piernas. 

Con un pedazo de mecate en función de cinturón se resolvió el problema (se trotó de 
hacerlo de la manera más natural poro no incomodar ol niño) y se continuó. 

Se combió lo actividad de un plono tridimensional o uno bidimensionol, poro ello se hizo 
giror la cuerdo sobre el piso, siendo impulsodo por uno de los extremos que sirvió de eje. De esto 
formo, fue más fácil seguir la troyeclorio de lo cuerda, no se perdio en el espacio. 

Poro logror soltor lo cuerdo vorios veces consecutivos, asimiló que volveria a lleqor ol 
mismo punto y por el mismo lodo, tordondo el mismo tiempo. De esta formo se podio anticipar lo 
llegado de lo cuerdo y el sollo, oún sin ver lodo el recorrido de lo cuerdo. 
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Realizada éslo, se prosiguió con el sollo normal de la cuerdo pero, por follo de tiempo 

sólo se logró que este nino entroro a la rotación cuando lo cuerda giraba en sentido apueslo a él; 
que mantwiera el solla 1 O veces canseculivas y; que saliera de la rol ación en dirección apucsla a 
la introductoria. 

Una vorianle que propusieran los ninos fue el juega del reloj. en el cual se paso 
individualmente par la cuerdo y se salta de cero o doce veces, variando lo conlidod de uno en 
uno. 

El entrar al giro de la cuerdo cuando está moviéndose en lo misma dirección del nina. es 
dificil y en este cosa, el salir par el lodo apuesto al introductorio es aún más dificil, menos de la 
mitad de los ninos lo lograron. 

la actividad 1 duró aproximadamente tres semanas. 

Actividad 11.Cocrdinación ojo-mono. 

En esta actividad se pidió encestar uno pelota tres veces consecutivas, ninguno de los 
ninos pudo realiarlo al principio, aptandose por emplear actividades introductorias. 

Se dibujaron en el pizarrón das circulas, uno de 50 y otra de 30 cms de diámetro. Se 
pidió a las ninas que arrancaran una hoja de su cuaderno y que la comprimieran, hacienda uno 
pelota. Se les marcó una rayo en el piso, a dos metros de distancia del pizarrón, indicandoles 
que lanzaran su pelola de papel hacia el cenlro de las circulas, primero del mayor y luego del 
menor. 

Uno vez logrado, se colocaron nuevamente los aros y se pidió enceslar. Hobian mejorado 
la punleria pera, la trayectoria que emplearon fue recta, siguiendo el ejercicio anterior y como 
resullada na encestaron. 

Con la peloto, se les ejemplificó y explicó verbalmente la necesidad de uno trayeclorio en 
parábola poro encestar y se enfatizó lo importancia de emplear ambas manos en el lanzamiento 
poro no desviar la dirección de la pelota ya que por el tomona, no podian controlarlo con una 
mono, o diferencia de la pelola de papel. 

Poro acenluar la trayectoria, se les pidió iniciar el lanzomienlo, sosteniendo la pelota con 
las dos manos a la allura del abdomen, ya que si iniciaban a la altura del pecho, la pelolo 
chocaba contra el oro. 

Después de los primeros encesles surgió lo competencia por grupos, paro encestar el 
mayor número de veces. los varones generalmente prefirieron trabajar la actividad en formo de 
competencia, las ninos en cambio, se abocaran o lograr sus tres encestes conseculivas. 

lnicialmenle esta aclividad se planteó can balones de globo pera, por su poca peso se 
desviaban más facilmenle a el impulso no bastaba poro llegar al ara, aún cuando se trabajaba en 
el aula. 
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Se requirió de lres semanas poro esto oclividod y lodos lo loqroron. 

Actividad 111.[quilibrio. 

Se trotó de que los ni nos recorrieron sobre sancos, uno distancio de 1 Omts. ido y vuelto. 

lo situación de competencia hizo más olroclivo el ejercicio, sobre lodo poro los varones; 
además aumentó el grado de dificullod por lo onsiedod de ganar. A diferencio de lo 

esperado por lo experimenlodoro, los niMs reolizoron la actividad con lo mayor rapidez posible, 
llegando o caerse y sin embargo, proseguir el recorrido. 

Se consideró concluida lo oclividod cuando lodos los ninos llevaron o cabo lodo el 
recorrido sin bojarse de los sancos. Duró uno semana. 

Actividad rv. Coordinación oído-mono, ojo-desplozomienlo. 

los ninos se dividieron en dos grupos, codo grupo soslwo extendido un mantel. Codo 
grupo proyectó un balón verticolmenle y lo cochó;después, un solo balón se posó de un 
mantel o otro. 

lo fuerza individual empleado en el lanzamiento debía semejarse y ser moderado poro 
controlar tanto lo lrayectorio de la pelota con.ro. Cuando alguien sentio que perdio el equilibrio, 
generalmente soltaba el mantel. 

los adultos presentes se integraron ol ejercicio poro que los ninos comprendieron lo 
necesidad del desplozomiento, pues inicialmente solo seguion visualmente lo coida del balón fuero 
del mantel, sin moverse, como sorprendidos de que el balón no volviera o ellos o esperando que 
Jo hiciera. 

Uno vez que los dos grupos lograron olropor dos lanzamientos consecutivos del balón, se 
procedió o lrobajor Jo actividad conjuntoonero. Cuando alguien sentio que perdio el equilibrio, 
generalmente soltaba el mantel. 

Los adultos presentes se integraron ol ejercicio poro que los ninos comprendieron lo 
necesidad del desplazamiento, pues inicialmente solo seguion viouolmenle lo coido del balón fuero 
del monlel, sin moverse, como sorprendidos de que el balón no volviera o ellos o esperoodo que 
Jo hiciera. 

Uno vez que los dos grupos lograron olropor dos lonzamienlos consecutivos del balón, se 
procedió a trabajar lo oclividod conjunlomente con uno solo bolón. Aqui, lo trayectoria del balón 
debio ser curvo poro poder posar de un monlcl otro. 

La ideo fue trabajar Ja actividad hoslo loqror diez poses consecutivos pero, los monlele• 
solo fueron llevados dos dios; pareció que el "juego" no justifico poro los podres y/o los ninos el 
uso. 
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Actividad V.Coo1dinoción ojo-cabezo. 

Se lmlb de golpear uno peloto con lo cabezo. tres veces consecutivos y sin meter los 
monos. 

IJ principio, los ninos ni siquiero podion lanzar verlicolmenle lo peloto por arribo de sus 
cabezos, no hobio lo posibilidod de golpearlo. Se opló por oclNidodes inlroduclorios. 

Ptimeromenle, los ninos formaron un circulo, lo consigno fue lonzor el bolón de globo con 
los monos, hacia olgun componcro y sin dejarlo caer, ni ol1oporlo. Esto actividad tuvo como 
objetivo, disminuit el miedo al conloclc físico. 

Posleriormenle formaron uno lila; un adulto frente o ellos les lanzaba uno peloto o lo 
olluro de sus frentes y ellos inlenlobon devolverlo, golpeándolo con lo cobezo. 

IJ principio, lo peloto simplemente rebolobo en lo cabezo inmóvil, odemos casi lodos los 
ninos bojaban lo cobezo o\ \legar lo peloto, dirigiéndolo al piso. 

Se les ejemplificó como debían mover lo cobezo hocio arribo poro proyector lo peloto 
pero, por '.cmor seguion ogochondolo. 

Se les indicó colocar. lo borbíllo sobre el pecho y ol llegor lo peloto, levantar lo cabezo 
poro golpearlo. 

Lo siguiente actividad lue lanzar lo peloto con los monos, golpearlo hacia arribo con lo 
cabezo y cocharlo. Poro ello se les repartieron las pelotas y los balones, lo distribución de los 
ninos en el espacio lue libre. Par fallo de material se rolaron los balones. 

IJ intentar la oclividod, algunos ninos que le pegaban o lo peloto con lo frente o los 
sienes, lo mandaban al frente. otros que le pegaban con el lecho de lo cabezo {zona temporal) la 
proyectaban hacia arribo pero no verticalmente. En el segundo coso, después de lanzar lo pelota 

___ con los monos, los ninos no visuolizobon su trayectoria resultando que, nunca locobo la cabezo o 
·nunca podían cocharlo porque no acertaban adonde se dirigía; en vez de levantar lo cabezo y la 
visto paro buscarla, miraban al frente y o los lados. 

[10 necesario olro oclividod poto coordinar lo fuerzo-distancio del \anzomienlo con los 
manos y la punleria. 

Se pidió lanzo1 verticalmente lo pelota con ambos monos o varios olluros (1, 2 y 3 mls. 
oproximodomenle) y cochorlo; éslo implicó segui1 visualmente lo peloto. Después se indicó que, 
sin perder de visto lo peloto se lonzoro con ambos monos, unicomenle hasta lo olluro de los 
sienes y se cochmo, después que se le pegmo " quedito" con lo zono frontal poro posleriormenle 
cocho1lo (los indicaciones generalmente ibon ocomponodos de ejemplificociones). 
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Uno vez lo<¡rodo lo oclividod, se pidió repetirlo tres veces conseculivos.finolmenle se pidib 

golpear 2 veces consecutivos lo peloto antes de cochorlo y posteriormente 3 veces. A excepción 
de un varón, los demás pudieron dar 2 golpes, no todos llegaron o 3. Respecto o los ninos, 
ninguno lo<¡ró 3 golpes. 

Esto oclividod duró casi cuatro semanas. 

Actividad VI. Coordinación de los miembros. 

Se trotó de pegarle con algunos portes del cuerpo o un bolbn de globo, sostenido con lo 
mono de su hilo elástico. 

Esto actividad se trabajó en el culo, les resultó monótono o los ninos y los varones 
r.ehusoron pegar con lo codera, además de que se les dificultaba, no les ero molivonle. 

Esto actividad duró dos dios. 

Cuando se hablo de duración de lo octNidod, debe recordarse que no se trabajó duronle 
los 5 dios de lo semana escolar. aunque en promedio tal vez si se hallan trabajado 5 horas o lo 
semana. 

Fue interesante el coso de un nino de 7 anos de edad, que no estwo incluido poro los 
resullodos del estudio, por no hobérsele aplicado el pretesl. 

Se le detectaron problemas, priocipolmenle en su memoria visual y en su capacidad 
onolilico-sintético, se sospechó de uno disfunción neurológico.Su coordinoción molero ero 
oceploble, podio copiar con facilidad y regular coligrofio pero, no sabio su significado, se le 
olvidaba de un dio poro otro. 

Su conducto ero normal y oporentemenle no hobio problemas emocionales severos. fue 
uno de los ninos que mejor se desempeno en el programo psicomolor en cuonlo al loqro de los 
actividades y o lo motivación. 

fo genero!, los ninos demostraron molivoción onle el proqromo, tornándose frecuente su 
petición poro iniciar los oclividodes. Esto ayudó en el control del grupo, yo que el programo se 
utilizó como incentivo poro los toreos ocodémicos, los ninos se eslorzobon en terminarlos y osi 
iniciar el '1juego11

• 

Aporenlemenle, el proqro~o focilitb un mayor outoconlrol en cuanto se resptlobon los 
turnos y se olendion mejor los indicaciones verbales de lo profesora, oún en lo ocodémico. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

N!Yfl ES DE CAPACIDAD MENTAi 

1.-Los niveles de copocidod menlol de los alumnos del grupo [xperimenlol, no se 
ofecloron significolivomenle por lo aplicación del programo sobre control corporal. 

[n el postes\, al comparar o los grupos Experimental y Conlrol, los niveles de capacidad 
mentol fueron es\odisticomen\e semejantes al igual que en el pretest. Lo mismo sucedió al 
comparar o los grupos Experimental y Control 2. 

Comparados consigo mismos, ningún grupo de alumnos mostró cambios significativos en 
los niveles de capacidad mentol. 

2.-Los niveles de capacidad mentol de los varones del grupo [xperimentol, no se 
afectaron por lo aplicación del programo sobre control corporal. 

En el postes\, al comparar o los varones de los grupos Eiperimen\ol y Control, los niveles 
de copocidod mentol fueron es\odis\icomente semejantes ol iguol que en el prelest. lo mismo 
sucedió al comparar o los varones de los grupos [xperimenlol y Control 2. 

Comparados consigo mismos, ningún grupo de varones mostró cambios significativos en 
los niveles de copocidod mentol. 

3.-Los niveles de capacidad menlol de los ni~os del grupo [xpe1imental, no se ofectmon 
por lo aplicación del p1ogramo sob1e control corporal. 

En el postes\, al comporor o los ni~os de los grupos Experimen\ot y Conhol, lc·s niveles de 
copocidod mentol fueron es\odisticomente semejonles al igual que en el p1e\est. l? mismo 
sucedió al comparar o los ni~os de los grupos Experimental y Conhol 2. 

Comparados consigo mismos, ningún grupo de ninos mostró cambios significativos en los 
niveles de capacidad mentol. 

4.-EI programo sobre control corporal no afectó significativamente o l~s ninos ni o los 
varones del grupo Experimento!. Al comporo1se estos grupos, los niveles de copocidod mentol 
fueron semejantes en el pre y en el postes!. lompoco se encontro1on dilerencios sexuales 
significativos en los grupos Conlrol y Control 2. 
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!NPICAOORES EMOCIQIJ&[S. 

Las cantidades de indicadores emacionoles de los olumnos del grupo Experimento!, na 
disminuyeron por lo aplicación det programo sobre control corporal. 

[n el postes\, ol comparar o los Grupos [xperimentol y Control, los cantidades de 
indicadores fueron estadislicamen\e semejantes ol igual que en el pretesl. Lo mismo sucedió ol 
comparar a los grupos Experimental y Control 2. 

Comparados consigo mismos, ningún grupo mostró disminuciones significativos en los 
cantidades de indicadores. 

2.-los cantidades de indicadores emocionales de los varones del grupo Experimental, no 
disminuyeron por lo oplicoción del programa sobre control corporal. 

En el postes!, ol comparar o los varones de los grupos Experimental y Control, los 
cantidades de indicadores fueron estodisticomente semejonles al igual que en el pretest. lo 
mismo sucedió al comparar o los varones de los grupos Experimental y Control 2. 

Comparados consigo mismos, ningún grupo de varones 
significativos en los cantidades de indicadores. 

mostró disminuciones 

3.-los conlidodes de indicadores emocionales de los ni~os del grupo Experimental, no 
disminuyeron por lo aplicación del proqromo sobre control corporal. 

Comparados consiga mismos, ningún grupo de ninos mostró disminuciones significativos 
en las conlidodes de indicadores. 

4.-EI programo sobre control .corporal no afectó significotivamente a las ni~os ni a los 
varones del grupo Experimental. Al compararse estos grupos, fas cantidades de indicadores 
emocionales fueron semejantes en el pre y en el postes\. Tampoco se encontraron diferencias 
sexuales en los grupos Control y Control 2. 

UEMS f'IOI \JTNOS 

\.-Los con\idodes de items evolutivos de los alumnos del grupo Experimental, se 
incrementaron por lo oplicoción del programo sobre control corporal. 

[n el postes\, los cantidades de items evolutivos del grupo Experimento! fueron moyores 
que los contidodes de ilems del grupo Control, o diferencia del prestes\. Lo mismo ocurrió ol 
comporor o los grupos Experimental y Control 2. 
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Comparados consigo mismos, los alumnos del grupo Experimento! mostraron aumentos 
significativos en los cantidades de items evolutivos. Esto no posó en los grupos Control y Control 
2 que no recibieron el programo psicomolor. 

2.-Los cantidades de ilems evolutivos de los varones del grupo Experimental, se 
incrementaron por lo oplicocion del programo sobre coolrol corporal. 

En el postes!, los cantidades de items evolutivos de los. varones de los grupos 
Experimental y Control, fueron eslodisticamente semejontes al igual que en el pretesl. Lo mismo 
ocurrió al comparar o los varones de los grupos Experimental y Control 2. 

Comparodos consigo mismos, los varones del grupo Experimental mostraron aumentos 
significativos en los cantidades de ilems evolutivos. Esto no pasó en los grupos Control Control y 
Control 2. 

3.-Las cantidades de items evolutivos de las ninas del grupa Experimental, se 
incrementaron por lo aplicación del programo sobre control corporal. 

En el postes!, los cantidades de items evolulivos de los ninos del grupo Experimental 
fueron significativamente mayores que los cantidades de items evolutivos de los ninos del grupo 
Control, al igual que en el pretesl. 

En el poslcsl, los cantidades de items evolutivos de las ninos del grupo Experimental 
fueron significativamente mayores que los cantidades de items evolulivos de los ninos del grupo 
Control 2, a diferencia del pretest donde fueron estadisticamente semejantes. 

Los cantidades de items evolutivos entre los ninos de los grupos Experimental y Control, 
dijirieron significativamente por los discrepancias en los niveles de edad. Aunque en los situaciones 
de pre y postes\ se encontraron discrepancias importantes en lo cantidades de ilems, fueron mós 
grandes en el postes!. 

Comparados consigo mismos, ningún grupo de ninos mostró aumentos significolivos en 
las coniidodes de items evolutivos. 

4.-Aporenlemente el programo psicomolor afectó de igual formo o los ninas y o los 
varones del grupo Experimental. Los cantidades de items evolutivos enlre los subgrupos, 
discreparon significativamente e.n los situaciones de pre y postes!, por lo diferente cantidad de 
items que se le piden o cado sexo, en codo nivel de edad. Las probabilidades obtenidos en el pre 
y en el postes! son semejantes. Lo mismo ocurrió en los grupos Control y Control '2. 

Considerando a los 31 sujetos del estudio como un solo grupo y comparándolos consigo 
mismos, se encontró un oumeoto significativo en los cantidades de ilems evolutivos, posiblemente 
como resultado del desarrollo natural de los ninos en 5 meses. 
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Subdividiendo o los 31 sujelos por sexos y comparándolos, se enconlró uno disminución 
significolivo en los conlidades de indicadores emocionoles de los vorones en el poslesl. En el 
prelesl, ounque las conlidodes de indicodores fueron menores en los vorones que en los ninos, los 
discrepancios no fueron significolivos, en combio en el poslesl, si llegoron o serlos. 

Aunque el progromo sobre conlrol corporol no fue estructurodo y conforme se fue 
desorrollondo, se fue implemenlondo, ayudó o los olumnos de grupo integrodo, o disminuir su 
inmodurez, seo cuol fuese lo couso. 

El test del Dibujo de lo Figuro Humono (DFH), colificoción Koppitz, nos reporto que no 
hubo diferencios en los cantidodes de indicodores emocionales, es decir, los problemos de los 
ninos no disminuyeron significolivomente en ningún grupo. Sin embargo, por\e de los objetivos de 
este estudio se logroron; los ninos del grupo [xperimenlol osislion más motivados o lo escuelo, 
prestoban más olención o los indicocines de la profesoro y utilizaban su cuerpo con mayor 
solluro. 

Lo que no puede discutirse es lo necesidad de oplicor progromos psicomotrices o todos 
los niMs, como porte integral de su educoción. Más aún, si los ninos como en el presente 
estudio, muestron inmadurez, incoordinocián visomoloro y problemos de oprendizoje. 

El progromo sobre control corporal del presenle estudio, muestro que no es necesario 
reolizor octividodes muy elaborados, ni ulilizar materiales costosos e inaccesibles, ni que el 
profesor cuente con uno gron hobilidad coordinadora, simplemente se necesito querer "jugor" con 
los alumnos. 

Desgrociodomente lo mayor parle del trobajo siempre recoe en el profesor de grupo lo 
cual repercute en una resistencio a iniciar o aceptar más actividades escolares en el mismo 
tiempo loborol y por el mismo dinero. Incluso puede suceder que el mismo profesor presente 
dificultades de coordinoción y equilibrio y/o no sienlo motivación por llevor a cabo octividades "no 
académicos". 

Lo ideo! serio que uno persono preporodo, opoyoro conlinuamenle el desorrollo de un 
proqroma psicomotor, seguromenle un psicomolricislo o un profesor de educación fisico. 

Mienlros se llevo o cobo, lo reolidod por ohoro y sobre todo en provincio es que nodie lo 
vo o hacer. si no es el profesor de grupo inlegrodo; es el único que puede lrobojor 
colidionomenle con los olumnos. 

[l equipo de opoyo de grupos inleqrodos, sobre lodo el psicologo, debe interesarse en 
promover y opoyor lo reolizoción de programas psicomolrices. Desgrociodomente, dentro de 
nuestro preporocion profesional, oún no se le do el énfasis necesario, práctico, poro llevor o cobo 
un opoyo integral o los ninos de grupo inlegrodo, ésto es, o ninos que tienen problemas de 
aprendizaje, de coordinoción motora. pero cuyo inleligencio esló dentro de los limites normales. 
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Los oc\ividodcs deben encaminarse no ol lrobojo individual o de 4 o 5 ninos sino, ol 
lrobojo cotidiano con 15 o 20 sujetos y en condiciones o veces no propicios; con molerioles no 
costosos y/o de fácil acceso. 

Sobemos que ningún Test psicológico nos diro lodo acerco de uno persono pero el OFH 
resulto ser uno herromienlo de gran utílidod poro tener un ponoromo de lo que está sucediendo 
en el infante, además de podercc oplicor grupolmenle. en poco tiempo y ser de bojo costo 
económico. 

LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

Los principales nmilociones de esle lrobojo están relacionados al programo psicomolor 
aplicado: 

lo. No hubo uno evoluoción psicomotriz anterior ol programo que detectora con precisión 
los coroc\eristicos motrices de los alumnos, fue bosodo en el trabajo cotidiano con los ninos de 
grupo integrado. 

2o. [! programo se elaboró de manero intuitivo, no estuvo estructurado, ni prelendiá 
desarrollar uno óreo determinado de lo psicomolricidod. Se trotó de sobresollo1 el aspecto lúdico, 
tonto poro los ninos como poro lo p1ofesoro, que fuese de lo más fomilior. 

Intencionalmente no se trobojó con conceptos del esquema corpo1ol puesto que se 
consideró que el nino oumentmio lo consciencia de su cuerpo en el espacio, ol controlo1lo mejo1 
mediante su uso dirigido. 

3o. No se eslobfeció un conl1ol fo1mol del ovonce de codo alumno, ni poi sesión, ni 
globo!. Los 1esullodos del OFH pudie1on estor relocionodos ol avance individuo! en el p1oq1ama 
psicomolm. 

lniciolmenle se pretendió que la profesora llevara el 1egistro poi sesión del nivel de 
ejecución en los ejercicios de cado nino, se desecho poi iesullode tedioso y en cie1lo fo1rno 
anguslionte; solo se le pidió que insistiera con aquellos que lenion moyor dificul'od y que :ús 
resporloro. 

Se lenio ploneodo reolizor codo oclividod hasta que el 80 7. de los alumnos pudiesen 
olconzor el nivel 1equerido, sin embargo, este criterio se perdió porque algunos dificullodes oo 
dependieron simplemente de lo repetición y no se atendieron de inmediolo puesto que lo psicólogo 
no eslubo siempre presente. 
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Tampoco se dispuso libremente del moteriot necesario (balones, sobonas) ni del espoc;o 
adecuado y los condiciones climoticos no siempre fueron favorables. Por otro lodo, los niños no 
contaban con los recursos económicos necesarios poro demandarles lo rapa apropiada (tenis y 
pantalón corto minimomenle) poro otro tipo de ejercicios. 

Los sugerencias en este aspecto irían encaminados o la evaluación psicomotriz onlerior y 
posterior al programo y o una eslrucluroción del mismo en base a los necesidades deleclados en 
el grupo, aunque se debero ser lo su1icienlemenle flexible para permitir la espontaneidad y las 
propuestos de las niños. 

Seria recomendable disponer de lodo el material necesario y de un lugar adecuado como 
podrio ser un gimnasio o un cuarto de juegos e incluso que los niños tuviesen lo ropo apropiada. 
También serio de gran utilidad contar con una hoja diseñada poro el reporte por sesión del nivel 
oiconzodo por los niños y que fuese de focil manejo. 

Por otro lodo, en este estudio no hubo cambios en las indicadores emocionales. Estos 
mismos resultados fueron obtenidos por Munguia y Somano (ver antecedentes empiricos) no 
obslonle que ellas si estructuraron su programo y detectaron un abanee psicomotor en los niños. 

[slo nos llevo minimomenle o tres ollernolivos: 

1 o. Lo duración del programo (tres meses) pudo ser breve y no favorecer los cambios en 
los indicadores. 

El horario y el tiempJ de los sesiones fueron variables aunque hacia et tercer mes se 
dieron de 3 o 4 veces par semana durante 45 o 90 minutos, dependiendo de los actividades de 
la profesora. 

Serio interesonle evaluar los resultados de un programo psicomator aplicado o todo lo 
largo del año escolar aunque solo fuese realizado durante 30 minutos 3 veces por semana dentro 
del horario de clases. Recuérdese que lo protesoro del grupo experimental cedió tiempo extra. 

2o. T ol vez si se dieron cambios o nivel emotivo pero el instrumento empleado (OrH 
colilicoción Koppilz) podrio no ser et mós adecuado poro detectarlos. Quizá lo utilización de un 
instrumento mas sencible o que hago incopié en los conductos de los niños orrojorio otros dolos. 
Se sugiere pues, usar otros instrumentos complementariamente con el aplicado en este estudio. 

Jo. Aunaue de ninguno manero se niego lo unidad fisico-cognitivo-olectivo del niño y 
diversos autores que han utilizado lo psicomolricidod reportan cambios favorables en su conduelo 
general, tal vez seo necesario un trabajo complementario o nivel familiar antes de encontrar un 
decremento signilicolivo en los indicadores emocionales. 
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El problema radico en que o nivel educolivo institucional no se cuenlo con lo cantidad 
suficiente de personal poro que se hago cargo de un lrobojo rninirnornenle orientador con los 
familias de los ninos de grupo inlegrodo. Eslo se og1ovo poique corno yo se dijo, vo1ios de los 
chicos prnvienen de familias desinleg1odos y eslón desatendidos poi ellos. 

En este sentido, el lrnbojo1 lo psicornot1icidod se convierte en uno armo pode1oso porque 
no se iequieie tonto del apoyo de los podres o de su participación activo, unicornenle que el nino 
asisto o clases. Oc cuolquie1 fo1rno hoy que penso1 corno involucrnr e inlerocluo1 en esos 
familias. 

Corno investigación seiio inle1esonle cornpo101 los 1esullodos en el OíH del \Iobojo 
rne1ornenle con los fornilios, rnernrnenle con lo psicornolricidod y combinados. 

Algo que follo 1esollor es que en general, ol nino que se le b1indo un programo 
psicornolriz se le incrernenlo el cuidado y/o liernpo de atención, se consideran sus avances en 
relación o sus limitaciones sin evaluarlo, se participo de sus logrns y de sus !rocosos, se le 
estimulo o seguir odelon\e y lo\ vez hoslo se le brinde afecto. 

En otros palabras, se mejoro su relación con el mundo de los demás y poi lo tonto se 
mejoro lo relación consigo mismo. Esto debe reflejarse también en sus dibujos de lo figuro 
humano. 

Por último, aunque yo se han realizado algunos estudios en México acerco de los 
cornc\eris\icos de los dibujos con lo calificación de Koppilz, 1eolrnen\e no podernos generalizar los 
hallazgos o lodos los ninos mexicanos, ni siquiera o los niunos del 0.f. por el lipa de rnues\rns 
empleados y por los diferencias enconlrodos entre ellos (ver antecedentes empíricos); además 
comparando los dibujos de los ninos mexicanos y norteamericanos con los cuales se hizo lo 
eslondorizoción, se encontraron daerencios significativos sobre lodo en los indicadores 
ernocionoles. 

Es neceso1io lo eslondorizoción mexicano de lo p1uebo o poi lo menos rnós esl1Jdios que 
consideren lo edad y el sexo de los ninos y olrns que obo1quen poblaciones psiquib\1icos po10 ver 
que l1ozos merecen ser \lomados indicadores emocionales. 

Lo confiabilidad, ~obre lodo en el punloje de los indicadores es indispensable po10 no caer 
en eIIores; el córnpulo de algunos de ellos corno figuro inclinado no es lon sencillo. Serio 
1ecornendoble lo ayudo de un profesioncl ajeno o lo invesligoC:ón que se realice ¡ de pre!erer.(io 
que no seo o hoyo sido cornporiero de estudios. 

Cornplernen\oriornenle es irnportonle uno mayor investigación con p?biationes olipicos 
incluyendo lo de este estudio poro conocer los caroclerislicos cornur.es de sus ".:bujos y saber su 
1elevoncio porn posteriormente realizar uno inleivención. 
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Si el OFH reflejo el estado emocional del nino en el momento del \rozo, serio interesante 
investigar los coroc\eris\icos de los dibujos de los alumnos con fracaso académico, en los dios 
inmelliotos o lo entrego de bolelos, tonto en el primer grado como en los subsecuentes y también 
serio interesante hacer comparaciones entre ninos y varones. Cabrio investigar los conlidodes de 
alumnos que fracasan en codo grado escolar y saber si hoy diferencias sexuales. 

Aunque el presente lrobojo contiene varios limitaciones, hoy que considerar que fue 
oloneodo poro repetirse en el lrobojo cotidiano con los grupos in\egrodos. 
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' E o • o ' ' ' ' T 
G. o H R ' ' ' E E A 

' 1 ' E L u ' 1 1 e ' o 1 A ' z ' ~L L 

' o ' 1 1 ' p E O u o 5 z p o 

' E '· '· !A A s s "· o ' -1 ' J. J. J. 
E l - ' 2.. 
X " 

J. J. a 
p 

e-;- • ::2" 
lt ' ' ' J. J. "' a 

' ,_..!._ J. ~ ,._ 
1+ " J. J. ..}!_ 

' J. J. "..-- J. .. ::!: E 

' ' 10 1 o 
H 

10 _!._ :2 T~ " - 10 
... 1.1; ..}!_ A.._ 

" ' 
J. J. a 

L~ u J. J. J. 3 
...!..... ' >--

J. J. .. 2.. 
2 ' J. .. J. 3 e-;- ' .1. .1. J. -

e 2.. • ' .1. J. J. 3 

T " 
,___ 

.1. J. .1. J. 4 o "" :2 .._ ,_____ 
' .. ' F J. 1 .1. :e ,___ 

J. J. ª - ~ T ....!.... " !!..-- ' 
.1. .. .. 11 ,___ .1. ~ 

!e F .._ ~ 
o 

1) 11 J. .1. J. J. .. 
14 J. .1. J. 3 

K.= ' .1. .1. .1. 2: L ' "'----
i " • J. J. 

""" J. .1. J. -
i 2.. 

·" " ' .. J. == •LOi 1l PRil'IER05 SUJETOS DEL GRUPO COKTROL FORnAll EL GRUPO COHTROL ;a:, 

1 J 9 



TABLA L 
CA"DJ06 DE L06 INDICADORES E"OCIONALES 

SOLO SE COllUOEJIAROll LOS lllDICADOJIES REQUERIDOS E" AllllAS APLICACIONES 

G CAr!lto¡,m¡¡m•. AUSEftCIO> o mm¡,mmi•¡ PRESmtA> o SIH """'" 

11~ A~J~.: ~~R.!i; ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ [íl 
P [ A O [ H A O U R ~ 
O 11 Q 11 R G. O fil R C E A E E B 

B E U T T C S A R 2 S LL l 

!. "· ~ 11 : ~ E~. a s 2 ~ : o +os_ 

G S S 

E -!.....~ 1---+--t---+-t~t---+---+---+-t~t--+--+--+--!~I 
x+" 
:~rr 
R ,..!.._ 

1 +" 
"~ 
E t-f-~ l--+--+--t---t~t--+--+--+--t~l--+--+-t---t~,..--,1 

~ ~r-;-.~_,_--.~t--t--+--+-t~t-+--+--+-t~t--< 
A U 

L 4i- F 
1 
1 

+ 
e ~~ l---+--+-+--!1--1--+--+-+--!~+--+--+-+--t--' 

0 :+ n 

~~ H ~.___ 1---+--t---+-t~t---+---+---+-t~t--+---+-+-t~ 

+ T ,.._ " 
..!!... 

R 1i-+-- l--+--+-+~t--+-+--+-+-tl--1---+--+-l---!f--.,..-~¡ 
73° F +\ 

o ~~~i~~==l=?':=='\:===::==*'=;~:==*==::=~==:"""~*==(;==' 
~ 
L~ F 

*-r¡¡--7 
•LOS U PJUl'lERDS SUJUOS I>EL ~IJPO CONTROL FORllAH EL GRUPO CO'ITROL z, 

1 iO 



TABLA M 
DISTRIDUCION DE LAG CANTIDADES DE 

ITE"& EUOLUTIUOS POR SUJETOS 

SUJITOS 

1 2 :1 • s ' 1 1 ' 10 11 u u u n u u 11 

1 PRETESTI 

GJIUPO E)(fERlnEllfAL u 

QIUPO COllUIOL u 

1 POSTEsrl 

GRUPO ElCPCRinE1lf$1L u 10 

GRUPO COltTROL u 

TABLA N 
DISTHIDUCIOH DE LOG NIVELES DE CAPACIDAD "ENTAL 

SVJllOS 

1 2 3 t 5 ¡ 7 1 1 10Ul2U141'1'1'11 

1 GRUPO EXPERIMENTAL j 

PRErESt 

POSTES? 

DIFEREll"AS 

1 GRUPO 

PREtEST 
PDSrEST 

DIFERENCIAS 

" 2 5 5 

5 ' J 4 ' 

CONTRoLI 

' '/' ' 
., . ' 

,. o 

l 5 ' ' 2 J -

2 ' ' ' " " J -

' • • ' ' ' • ' ' ' 
o o ,. .. o ,. ,. 

LOS TRECE PRlnERDS NIAos DEL GilUPO CDNTIIOL FDRllAH EL GJIUPO CONTROL 2. 

' ' . • ' ,. ,. , . o 

14 1 



11 z 
TABLA O 

DIGTRIBUCION DE LAS CANTIDADES DE ITEMS EUOLUTIUOG. 
COHSIDERAHDO SOLO LOS REQUERIDOS EH AMBAS APLICACIONES 

TABLA P 
DISTRIDUCION DE LAS CANTIDADES DE INDICADORES EMOCIONALES 

CONSIDERANDO SOLO LOS REQUERIDOS EH nHDnG APLICACIONEG 

j GRUPO 

PJIE?ESt 
POSTES? 

;:;EJl[~ClJIS 

: GRUPO 

PUIUt 

POStES: 



TABLA Q 
RESULTADOS DE LA APLXCnCION DE Ln PRUEBA u DE MANH 

WHITNEV A LOS NJUELES DE CAPACIDAD "EHTAL 

SI LA PROl!RBILJDAD [PJ ES nEKOR O IGUl'IL A ,O,, LA& DIFEUNCIRli 
EllfRE LOS QIUPOS &011 ESTADISllCAllERU SIG1UF'ICRJIUllS. 

GIUP'OS COMPflltAPOS 
Ml.H p R E r E s T PD 
sumos IUllO IOt~OL.tl UllllO 

00111110 u UOIUllO 

ElCPERlnE"lAL 1l 17.30 u.oo .44,3 "·" COllTRDL .. n.oo J.4,QI 

EXPEJllrlEN?AL " 14,QD 
11.00 ,,U7 

¡5,¡¡¡i 

COllTROL 3 1l 1a.n u.n 
NIWAS EXPERlllENtAL ' 9.30 

11.!0 .851' 
10.00 

HIAAS COllTIIDL " 7.3!1 '·ºº 
lllAAS EXPERlllEN?AL ' G.i!G 

14.00 .aou '''° MIRAS CONJ110L 2 ' 5,83 5,33 

UAROllES EXPERIMENTAL ' '·" :J0.50 .uu 9,u 
UAROME5 CONfROL ' 8.Jl '·" 
VARONES EXPERlllENTAL ' 8.44 

Ho!IO ,433¡ 
a.u 

VARONES COMIROL 2 ' '·'º '·º' 
lflhS EXPEJIJllEH?Al. ' 7.'40 u.oo .7'49:1 '·'º VARONES ElCPDWltPITA!. ' ,,n 7,U 

IURAS CO"TROL IO D.75 
2J.'!O .4765 '·'' UARONES t;:OlfTROL ' 10.44 10.u 

NIAAS COHlROL 2 ' 7.'4J n.,o .704, 
1.u 

UAROMESCOMTROL 2 , ,,,4 7,07 

TOJAL DE NJAAS " 1:1.20 14,U 
TOTAi. DE VARONES " "·" 'º'·'º .uo1 11.n 
PARUAL DE HIAAS 11 14.27 

74.00 
J.J,U 

PARCIAL DE URJIOllES 1' u.u ,,,,º u.u 

s T E s T 

u llUs;OLal 

u.,o ·""' 
"·'º ·ªªªº 
1'.00 ·ª''' 
u.oo .4460 

1 a¡,50 .ssu 

1 
u.so ,4na 1 

1 

u.oo ·"º' 
20.so ,Jeu 

1 '°·'º ,f40J 

1 

"·'º ,40l:I 

' 
,'1'44 j 

""' 1 1 i 

11 J 



1 
1 

1 
i 

1 
1 

1 

TABLA R 
RESULTADOS DE LA APLICACIOH DE LA PRUEBA U DE MANH 

MHJTNEV A LAG CANTIDnDEG DE JTEMS EUOLUTIUOS 

Sl LA PRDBABILID~ (PJ Eft nEKOR O IGUAL A .05, LAS DIFEAEHCIAS 

[liltRE LO$ <mUPOS &011 UTADJSUCIH'l[f(fE SIGHIFJCATIVAS, 

~POI COtCPtlllltoS 
MI. H p R E T E s T p o s T E s T 

sumos UllfO DDl~D1.•I u11•0 p: ~g~:· 110111110 u JIOllUIO u 

EXPEAi"EHfAL " u.u 
ª'·'º .Z632 

u.n n.oo ,04'9 

COMJROL .. 14."1 u.za ,022'1 

EXPUllnUJAL " 14,50 
11.:10 ,4992 

u.oo 
:12.00 

,0910 

CONTROL 2 " u.:io u.oo ,04'55 

MlhSEXPEJllnEMTAL ' U.30 
11.:10 .0326 

12.:10 
a.~o 

,00'53 

PURAS CONJJiOL ID 6.:JS '·" ·ººª' 
MIRAS EXPERlftEHI~L ' 7,30 e.so .11195 '·'º ª·'º 

,0204 

llllAAS COllJROL 2 • 4.'3 3.92 ,0102 

UAAONES Ela'E:JUnENTAL i 9.U 
21.00 .5903 

9.81 
21.50 

,2523 

\IARONU CONTROL ' ?.18 7,19 ,1261 

UAJIOHE' [)(p[Jllft[HtAL ' a.u 
23.00 ,5'!120 

'1.U u.so ,2'512 

Wll!Ol!ES CONTROL Z ' 7,29 6.64 .12S6 

'flRAS ElG'ERlftEKTAL ' u.oo oo.oo .con 10.60 
2.00 

,0017 

UAJllHIES EXPEJllftEHTAL ' 4.50 "·" ,OOJS 

NIAA5 C'KTROL !O u.,o u.oo ,0491 
JJ,65 

18.50 ·º"'ª 
'J4F,gUS CONTROL ' 6.811 6.111 ,0239 

NlAAS CONTROL 2 ' 9,83 
4,00 .0127 '·'' 4.50 

,0150 

UARONES CONJROL J ' 4,57 4,64 .0015 

JO?ALPEHIAAS " 21.00 20.23 .0106 

TOUJ, DE UARONES " u..21 45.00 .0026 
12.03 

56.50 
,0053 

PARCIAL DE MIRAS 11 l9.'1 
12.00 .0002 

U.8' 
ZJ.50 

.oou 
PARCIAL DE UAROJIES " 8.80 9,57 .0009 

111 



TABLA s 
RESULTADOS DE LA APLICACIO" DE LA PRUEBA U DE MnNN 
MHITHEV n LAS CANTIDADES DE IHrICADORES EMOCIONALES 

SI LA PROHDJLIDAP tPl U "EPIOR O IGUAL A .os, LAS DIFEJIEMti:.S 
EllTRE LOS QIUPOS SOPI ESTAtllStlCAnEIUE SJG/ilílCAfJUAS, 

GlllPOS CClftl'ARADOG 
Pta. JI p R E T E s T P a 
sumos ••••o IOl~OL1ll "'"'º 1'0111110 u UD!IJDIO 

EXPEJIInEPllAL " 14.0S n.oo .3033 
u.n 

CDKJRDL 18 1,,J, 1?.•4 

EXPERinEnTAL 1J 
11. '' 64,,0 .2898 

u.u 
CDKTROL 2 1J 1'5.04 14,81 

lllRASEXPEJtlnEMtAJ. ' 1.10 

ªº·'º .'744 '·'º K1Ri1S COMTIIDL 10 8.45 ª·" 
KIJIRS ExPERlnEllTAL ' '·'º 13.'50 ,';'798 

'5,JD 
MIRAS COllTROL2 • '·ª' '·'ª 
UAJIOIUS EXPE.JUnE1mu. ' 7.13 u.oo .2211 

u.oo 
UARDHES COKTROL • 9.1111 '·ºº 
UARDMES EXPERlllEJnAL ' ,,13 

13.00 .OU4 
?,38 

UAROHES COlltRDL Z , 10.1'1 1.12. 
llJ'RAS El<PERJnElltlU. ' '·'º 11.00 .U14 

1.eo 
UIUIOMES EXPEJllnElltAL • '·º '·" 
llJJIAS CONTROL 10 10.10 10.n 
URROllES COHTROL ' 11.15 

34.00 ·"ºª ,,91 

lllAAS COl'ltROL Z 1 ,,u 
20,,0 

1.92 
URROMES COllTIIOL 2 , '·º' 

.nn 
6.21 

tOtAL DE lllJIRS " 17,30 
100.:0 ,4279 

19.30 
IO?AL DE URROllES 11 14.78 u.u 
PARCIAL DE IURAS 11 1J,,, 1 19.:0 .ll?aJ 

u,14 
PARCIAL J)E URROllES " lJ,JQ u.:1 

s T E s T 

u 
pi COI.U 

1 tou 

"·'º 
,Z.HJ 

.1121 

"·'º 
,3420 

.1110 

111.so .38'4 

.1u• 

u.so ·'ºº' .2503 

ze.oo ,'IUO 

.uos 

ZJ,00 
.'544? 

.nu 

u.oo .uu 

·ºªº' 
.au: u.:o .1ou 

15.50 
.•210 
.u~: 

'º·'º 
.C441 

.ouo 

.uu 
:l.50 

·º'º' 
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TABLA T 
RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA PRUEDR DE 
MILCOXON A LOS NIUELES DE CAPACIDAD MENTAL 

St LA PRODADILtPllD fPJ [$ nE"OR O IGUAL R .C5, LllS DIFEJlEHCIAS 
ENI~C LOS G11UPOS SON ESf>lDISTICAl'lEH?E SIGNIFJCAUVAS, 

* HI. DI "'""" ....... ,. " CAMBIOS PIOMJllJ.l»AD 
G " u p o sumos Pos 1 r 1 u os HlGBtlllOS :Z COLAS 

EXPEIJftENTAL " 5.40 J,00 .20'16 

N I iÍ AS ' 2.00 1.00 .654? 

UARONES ' 4.00 ª·'º .24'9 

CONTROL " 5.20 '·ªº ,8?85 

N 1 ii AS " 4.25 J.13 ·'''º 
UARONCS ' 2.00 4.00 .'150 

CONTROL z " 2.:10 4.50 .5294 

N 1 iÍ AS • O.DO 1.50 .1n1 

UAIOftES 1 z.oo 4.00 .71'0 

1 O TAL " 10.ZG 8.63 ,4724 

N JiÍAS " 5.U 3.70 ,9442 

UAROMES .. 5,43 !1.3? .2845 

PAICIAL " 7,&J 7,33 .5936 

N 1 iÍ AS 11 3,50 Z.17 ,58l9 

VARONES " 5,43 '·'' .2845 

' 

.. ro1n1"º'1 t01T11t ll•fC•. UITIU (IVllUITUOll), 1tUITl\IOl1 IJITllT llUOI tOU'ISf (lllllllo!UTlllOll), 

11 6 



TABLA u 
RESULTADOS DE LA APLICRClOM DE LA PRUEBA DE 

M1LCOXOH LAS CAHTIDADES DJC ITEMS ICUOLUTIUOB 

SI LA PROBAlllLJJ>AD tPJ ES ftEHOR O IGUAL A ,OS, LAS DIFEREllCIA5 
Eft111E LOS GllUPOli SON ESfADIStlCA!!EllTE Sl~IFICAUVAS, 

G " u p o ttt. DI MJtQO llOIDIO .. c:...ros* no .. ILIDflD ........ 
PO li 1 T J ti OS MIDATllOS 2 COIAS 1COUS 

SXPIRl"IRTAL " :1.1? ª·'º ·º"' .030 

" I Íi AS ' a.25 1.so ,4U? .u.u 

VARO"ES ' 3,38 '·'º .10" .OSH 

CO"THOL " '·"º "·'º .S940 ºª''º 
R 1 ÑAS ID ,,,, a.so 1.0000 .1000 

VAIORIS • z.11 3,SO .saa .uu 

CO"TIOL Z 13 J,U 3.a5 ·'"" ,3917 

" 1 ÑAS ' o.oo 1.00 ,31.71 .nn 

VARO"IS , 2.11 3.50 .'839 .nu 

ro r AL ¡¡ i0.18 '·º .out .04'4 

K 1 MAS " '·'º 3.50 .,,~ .. ·ª'" 
VAIORIS " • S,O? '·'' .un .OU? 

PAIC lnL " ?.'1 s.n .1010 ' ·º'"º 
" I Íi AS 11 3,00 2.00 .11so .u,, 
VAHO"ES " '·º' 4,75 .un: 'º'" 

1 

1 
1 

.. n11Tl\IOl1 rtSTllT "lltOI. tll1'1ST (lllUlllllTUOll), lllU'tl\1011runn111110• tOUUT (Uf111111ifll0•), 

147 



1 

i 
1 

TABLA 
RESULTADOS DE LA APLICnCIOH DE LA PRUEBA DE 

WILCOXON LAS CANTIDADES DE INDICADORES EMOCIONALES 

SI LA PJIOSABILIDAD 'Pl ES nEMDR D IGUAL A .05, LAS DIFERENCIAS 

urRE LOS GRUPOS 'º" ESfADISTICAnENtE SIGIUFICAUl/AS • 

fte, H ·- ......... .. CA .. JOS 
.. 

PIOBllDJLIND 
G R u p o sumos 

POSitlfOS HIGA?IVOS 2 ...,,. 1 COUIS 

SXPll 1"1NTAL " 4.00 ''ºº .n94 ,3Hi' 

N 1 ji AS ' a.oo a.oo ,'9JO ,296' 

VAIONES ' a.:io J,JJ .5002 ,2501 

CONTROL .. '·ªº :i.aJ ·ª'ª' ,4294 

N 1 NAS 10 4.00 J.oo .i'!IJZ .3766 

VARONES ' 2.1$ J,11 ·'º' .29411 

CONTROL 2 " s.11 4,10 .7263 ,36:U 

N 1 ii AS ' J,OD 2.00 ,(J.!10 ,35i'5 

VARONES ' J.oo 2.33 .4UZ .2326 

TOTAL " '·'º 10.45 o72Z2 ,J!IU 

N 1 ÑAS " 5,40 4.:10 .:1940 ·ª"º 
VARONES " 4.'3 6,08 ,3590 ,1795 

PARCIAL " a.14 8.78 ·''" ,iU47 

N 1 ii AS 11 4,39 J.50 .!15111 .ano 

VARONES " '1.33 5,Jl .2604 .1302 

11 8 



TABLA )( 14' 
CARACTERIBTICRS DEL GRUPO TOTAL C3~ 8UJKT08) 

X l llSTIJJlllCIOlt K LOI llX'OI POll 111111 

"'' H 1 n.moo 
.... 1 

<A'llOU 
X I "'· 11 I ........ X 

\ "'· .. 1 

"'"" 
K 

.. ' ~S.t.6 ' 37,SD • n.n .. • Ja.2' • so.oo • u.11 
• ' u:.90 a u.so a u.n 

' .. '·" o o.oo ' ao.oo 
tOllLIS » " 100.00 100.00 100,00 

1 1 11mll1CIOll N LOI IOQl.ll N MJCllKIOll lllOMIOM 

llU 1 CLlllFICICIO" 1 totlL H 
(A~OS) 1 .. .... , ..... ,_._, 

caso• 

' .. • 1 •• • ' 1 • .. 
• • o o • .. ' o o 1 

totWIS >> •• • ' " 
x.1 llstl.JllCIOll • LOI KJRLll • artC:JIOI llQl?U. .... 1 CJ.llJJICICIOft 1 IOTIL 

1uu11011.11uuonj 11 0111•&. 1 ti 
<A'llOS> 

1 ::::.t 1 • :t~:llL 1 WOI 
""º 

' 1 l ' 1 • .. 
' 1 1 • l ' IO 

• o o o o • • .. o • 1 o o 1 
No,IE CllSOS) 2 • .. • u " PODCIHl'l.11 > '''X U,9 X n.:1x '·'" 41,f - 100.0X 

X.t CllCl'INHI N l•ICl.IOlll DJOCIOHILll .... 1 - .. IKDJCaDOftll POI . ..... l lot .. 111 
<A'llDS) 1 o 1 1 1 • 1 • 1 • 1 ' 1 CllOI 

' 1 ' ' ' • o •• 
' l 4 • l o o .. 
• • a o o o o • .. o o 1 l o l 1 

TOTAL» J4 ' 1 ' ' • 1 
1 

ll 
roRCDnn.11 > 41 X SI X 'ºº" 



TABLA y 159 
CARACTERIBTICAS DEL GRUPO TOTAL C3i SUJETOS> 

1 1 OIUllO.S M LOS JDllS DOLnUOS ISPDUOS .... 1 NUMllO •• OMJSIOHIS 1 TotAL H 
<AROS> o 1 1 1 • 1 3 1 • 1 SIUDOS , • 1 , 1 1 14 

' ' 1 • 1 1 10 

' • o o o o • 
10 o o 1 • o ' 

totu. a.rnou u • 10 4 2 " 
' 2 OIUSIORIS DI LOC nm aowtl'IOS ISIDHOS 11 !AS IOMS .... 1 "º"'ªº • • ONISIOHlli 1 TOHJ.H 

<ARDSJ 1 o 1 1 1 • 1 • 1 • ,....., .. 
, • ' ' o 1 • • 2 ' ' o o 2 

' • o o o o 2 
10 o • 1 2 o ' 

fOTAL RUDOS > 6 o ' • 1 " 
1.1 OIUSJOlllS DI LOI llJIC DCU'J'lfOS ISPIJUOS H LOS VllKINIS .... 1 llUllllO •• ONJSIONIS I tOfllL DI 

uRau 1 o 1 1 1 • 1 3 1 • 1 sumos 

' 2 1 2 1 o • • J 1 2 1 1 • 
' • o o o o 2 

10 o o o o o o 

IOTIL AJDOS > 7 2 4 2 1 " 
1.4 CMl'lltJIS 11 lrDS DOLOTIUOS lSllDQOS 

EDAD <IJIAHOS) 

7 1 9 1 9 1 :10 
IUMlll 
14 

l."" 1117 ¡ .... 
11111 1 •uo 111 u - - -



Sujeto No l 

femenino 

EJEMPLOS DE DFH 

Sujeto No 3 

mascul:!.no 

l.51 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pretest-Postest 

J 
Sujeto No 12 

femenino 



GRUPO EXPERIMENTAL 

Sujeto No B 

masculino 

152 



GRUPO CONTROL 

Sujeto No 17 

:femenino 

Sujeto No 2 

:femenino 

153 



Sujeto No ll 

masculino 

GRUPO CONTROL 

Sujeto No 18 

masculino 

154 



1. Piagel e lnhelder 
noveno edición 
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Tesis UNAM 
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10. Bénos, J. 

11. Durivoge, J. 

Educación y Psicomotricidad 
México.1990 
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México. 1985 poq. 10 y 15 o 20 

Obcit 

Obcit 

pog.37 

pog.23 
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12. Vayer, P. 
Espono, 1977 

El nino !renle al mundo fd. Cienlifico médico 
pog. 21 

13. Vayer, P. 

14. Peisekovicius, R. 
cuarto edición 

15. Vayer, P. 

16. Vayer, P. 

Obcil 

El nino zurdo 
México, 1986 

Obcil 

Obcil 

pog.15 

[d. [domex 
pog. 71 o 78 

pog.7 

pog.I 



17. Zopolo. O. 
Ed. Pox México 

18. Vrr¡er, P. 

19. Ourivoge 

20. Piogel, lnhelder 

21. Piogel, J. 
seplimo edición 

22. Piogel, lnhelder 

23. Piogel, lnhelder 

24. Koppilz, E. 

25. ldem 

26. Polemonte, A. 
en njnos de 6 anos 

27. Polemonte 

28. Olguin 

29. Polemoote 

30. Polemonte 

31. Lonz, G. 
ojnos mexjcgnos 

32. Polcmonte 

33. Lonz, G. 

34. SEP, OGEE 

340.0GEE-SEP 
~ 

f! aprendizaje por el jueqo en lo escuelo primori<J 
h ed. México, 1989 pog. 31 o 46 

Obcrt 

Obcit 

Psicología del NiOo 

Seis estudios de Ps;cologío 
México, 1974 

Psicología del Nioo 

Psicologio del NiM 

fl dibujo de lo fü¡uro humano 
Argentino. 1976 

pog.2 

pog.13 

pog. 20 

Ed. Seix Barral 
pog. 25 

pog. 74 o 82 

pog. 102 

Ed. Guadalupe 
pog. 15 
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íl OfH corno instrumento poro predecir el rendimiento escolw 
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