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RESUMEN 

Esle estucho comparallvo se reahzó con el prop<)s110 de conocer s1 ex1slian diferencias 

gralopercepluales s1gn1llcallvas enlre nu'ms y nrr'las de Lonas urbana y rural 

Para eslo. se 1nveshgó sobre alglJnas de las aporfaC1oncs lcóricas más ,.elevanlcs que 

dan cuenta de como se prOduce el desarrollo. su naluraleza y los lacrares que 

1nlcrv1enen. los que lo favorecen o d1J1cu11an De rgual manera se proporciona 

1nlormación sobre aspecros neurológicos que 1n1erv1enen e11 el dosarrc>llo. asi como los 

procesos de madurac1of1 y percepc1on 

EJ desarrollo. la 1nadurac1on y el <1prenc11:.:i1•~ C:.P nncu~r11ran luer1cn1ente 1nflu1dos por

mull1plcs lactares del rned10 en el que se dcscrlvuclvpn los nrflos, la larnt11a, la escuela y 

la comunidad que c:ons111uyen d1mens1ones que~ pueden, de1errn1nac forrnas de ser y de 

hacer par lo que se prt~senlan plan1ca1n1enlos sobre las c;1racterrs11cas de esros 

colect1vos scx:1ales. 

La prueba seleccionada para cs1a mvest1g;.icHJn es la de Hdda Sanruc.cr. la cuur esrá 

diseñada especialmen1e para poblac1orl er1 l'dad prcescol<.:Jr y su apl1cac1on permite 

detec1ar def1c1cnc1as en l.:¡ 01gan1zac1on orafoperccplual Tnmlnén se recopilo 

1nforrnac1ón sobre algdnos a~pectos del desarrollo del n1f10. dP. su ambiente fam1flar. 

cultural y del nivel soc1occono1n1cu 

La mues1ra de este esrud10 csruvo 111legracf.3. por 500 su1etos de cinco anos de edad. 250 

del area rural y 250 del area urbana. considerando en arnbas poblac1ones, n1nos y niñas. 

A 1ravés de este es1udm. se concluyo que ex1s1en d1ferenc1as eslad,st1camen1e 

signif1cafivas de alrerac1ones grafopcrceptualcs enlre preescolares de zonas urbanas y 

rurales. corroborándose que el medio tnfluye. y en algunos casos deterrnma la eJecucion 

de los nirlos y nirlas en pruebas de este llpo. 
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INTRODUCCIÓN 

Es mdudaQle que la educación preescolar prop1c1a un me1or desarrollo en los 

niños y los prepara para su ingreso a la educación primaria, de rnanera que su 

aprendizaje y la es1tmulac1ón que reciban en este nivel les servirá de base para 

su vida escolar. sin en1bargo, no todos los niños se encuentran en igualdad de 

cond1ciones, ex1sl1endo mült1pfes factores que 1nlluyen en su desempeño escolar. 

En estudios recientes se ha encontrado que el 45 "'/º de los alumnos inscntos en 

educación primaria. no la concluyen por diversos lactares: esta población a su vez 

presenta dos caracter1st1cas a) un alto porcenlaJC abandona élnualmente los 

estudios en los tres primeros grados. y b) el mayor índice de reprobación se 

presenta en el primero y segundo grado. (SEP. l 988) 

Respecto al indice de reprobación se t1a enconrrado que una de las 

características más relevantes. s1 bien no la prmcipal, es su baJO grado de 

madurez grafoperceptual, que d1ficu/la la adqu1s1c1ón de la lecto-escritura. 

En los fracasos escolares del educando existen múltiples problemas, tanto del 

ámbito familiar, como escolar y social que ocasionan algunas d1f1cultades en su 

desarrollo y aprendizaje. lo que se refleja en el rendimiento escolar 

Considerando que se podria prever los cont11ctos, surgió la preocupación de 

buscar como predecir el rendimiento escolar ezpecíficamente en el aprendizaje de 

la recto-escritura. Para lo cual se consideraron como base los postulados teóricos 

hechos por la Psicología Infantil, con algunos de sus exponentes como Gesell. 

Piaget, Wallon, Erikson, y además otras in"est1gaciones realizadas por Gary y 

Levett (1994), Balsem (1991), Aguirre (1988), sobre predicción de la madurez 

grafoperceptual en niños de zonas urbana y rural. 



Por esra razón se delerrn1nó que el 1ns1rurnen10 que conler11a las carac1erisl1cas 

necesarias para é-lphcarse en tmtl población preescolar era la Prueba 

Grafoperceplual de H1Jda Sanlucct. l:::ste 1nsrrumen10 fue d•serlado espec1almen1e 

para niños en edad preescolar y su apflcacrón perrn1le delecrar deficiencias en la 

organ1zac1ón grafoperceplual, relacionadas a menudo con d1t1cullades en los 

primeros estudios de la educación prunanil. asi tan1b1én 1nves11ga las alteraciones 

que han sido 1den11hcadas en niños con retraso en l.:i escuela o sujetos con 

escasa es11rnulac1ón 

Para este estudio la n1ueslra estuvo forrnada por 250 n1iios y 250 niñas del últ1n10 

grado de educ.:ic1ón preescolar pertenecientes a la ?on;i rur;:il y urbana El 

tratamiento estadu;t1co cons1s!1ó en calcular frecuencias y porcenta1es de fas 

variables soc1odemográhcas y se aplicó la prueba estad1st1c<i ºT" de Student para 

detectar sr cx1st1an d1ferenci3s enlre los punta1es ob!en1dos en la media ar1trnót1ca 

en cada un¡:¡ de la figuras que integran la prueba entre los grupos estudiados. 

Los resul!ados perm1t1eron concluir que existen diferencias ·~stadíst1c<:1mente 

s1grní1cat1vas entre !os nir"ios y las rnr'"1as del área rurill y urbana al utdrzar 

instrumentos ps1co1nétncos que mrden la madurez grafoperceptual 

Con base en los resultados obtenidos. este estudio comparativo permitió hacer 

recomendaciones especificas a Jas profesoras de educación preescolar, respecto 

a la mayor atención que se debe proporcionar a los milos que resulten con 

alteraciones grafoperceptuales, con la finalidad de que el educando 

posteriormente no presente dificultad en la adquisición de la lacto-escritura y así 

se evite la reprobación. 
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ANTECEDENTES 

Existen diversos eslud1os que se han enfocado a encontrar d1terenc1as entre 

grupos de niños de d1s1mtos ámbitos geográficos. soc1oeconóm1cos y de sexo 

para determinar la influencia que dichos factores generan sobre su desarrollo. 

basándose en la ut1ilzac1ón de pruebas psicológicas 

Una de las pruebas rnas ut1h¿adas para detectar problemas relacionados con la 

integración v1somotora es el Test Guestált1co V1sornotor de L. Bender. la cual ha 

servido de base para el estudio de ninos preescolares que presentan 

principalmente alteraciones en las áreas perceptuul y n1otora. 

A continuac1ón se nienc1ona.n algunas 1nvest1gac1ones que aportan datos 

importantes sobre estudios comparativos entre rnrios de diversas edades y 

distintos ambientes soc1oeconórn1cos y culturales 

Gary y Levett ( 1994), 1nvest1garon sobre la aplicab1l1dad de las normas existentes 

del test de Bender establecidas por E_ Koppitz. e}(plorélndo el efecto de la edad. 

sexo, nivel educativo y area geogréitica (urbana y rural} en la e1ecución del 

Bender. Esta prueba se aplicó a 448 niñas y 443 niños súlus de 6 a 8 años y cada 

prueba se callf1có 1ndepend1entemente. Se encontraron discrepancias 

significativas entre la e¡ecuc1ón de los su1etos de Sudáfrica y las normas 

establecidas por Kopp1tz. lo que sugiere que las normas extranjeras son 

inapropiadas para su uso generalizado. 

Balsem (1991 }, aplicó el test de Matrices Progresivas de Raven. el Bender Gestal 

y la prueba de integración motora de Beery, a 415 niños brasilenos en escuelas 

públicas y privadas. correspondientes a dos estatus socioeconómicos, estos niños 

tenian de 7 a 1 2 años de edad. Este estudio demostró que ambas clases sociales 
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y el nivel de la escuela influyeron más en los resullados oblerndos que la edad. La 

prueba de Raven se mostró más afectada por la diferencia de clases sociales. la 

m1egrac1ón visual motora. y las habilidades de d1scnminac1ón visual estaban 

moderadamente correlacionadas. espec1aln1en1e entre los rntios de escuelas 

privadas. Las d1ferenc1as de madurez basadas en la edad y en el grado escolar se 

apreciaron notablemente. 

Rodríguez (1995). concluye que la prueba de Bender proporciona un dato 

importante acerca del rendimiento que el rnrlo tendrá en la escuela, dice que 

generalmente el alumno que obtiene una buena puntuación obtendr-á un buen 

desempeno escolar La 1nvest1gac1ón se realizó con niños mexicanos cuya edad 

fue de tres a seis años y cswban cursando la educación preescolar. Los 

resultados promedio obtenidos por la muestra presentan variabilidad y 

heterogeneidad segUn el rango de edad. lo que demuestra la existencia de 

variables extraflas de maduración los diferentes nirlos estudiados. 

encontr-ándose que algunos niflos de rnenor edad cronológica presentaron 

rneJores r-esultados que o1ros mayores: por lo anterior se deduce que estos niños 

recibieron mejor estimulac1ón 

Aguir-re (1988). publicó un estudio realizado en España donde planteó la 

necesidad de obtener bar-emos del test de Bender, en población española con 

educandos de 5 a 8 anos de edad. pertenecientes a escuelas de Barcelona, se 

concluyó que al comparar- la c1ecuc1ón de los niños y niñas en los diferentes 

gr-upos de edad. las diferencias existentes no eran estadísticarnente significativas 

por- lo que confirmaron los datos obtenidos por- Koppitz en la muestra 

norteamericana y se cons1der-a adecuado la utilización de un solo gr-upo de datos 

nor-mativos par-a ambos sexos. También encontró que la puntuación del test de 

Bender- es una variable evolutiva en su rnuestra hasta la edad de seis años once 

meses. a par-tir- de esta edad el test es poco discr-irninativo. 
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Veracruz ( 1995). realizó un es1ud10 comparativo entre dos grupos de scsenla 

niños de cinco años de edad y de d1lerenle ámbito rural y urbano. 

Correlacionando los resultados que o_btuvo con la prueba de 1nlehgencra 

(WIPPSI) y de aprend1za1e {Fllho). Corroboró que tanto los niños del medio 

urbano como rural tienen características similares pero los electos del medio 

ambiente influyen en comportarmentos especificos. ya que la cultura a la que 

pertenecen va a propiciar o limitar las etapas de desarrollo. Los resultados 

obtenidos corroboraron que existe una relación s1gn1ficativa entre aprend1za1e y 

coefic1enle intelectual entre niños del mismo grupo, no así entre grupos de niños 

de diferente nivel soc1oeconórn1co y cultural como es el caso de rural y urbano. 

Miranda (1990), realizó un estudio sobre la posibilidad de predecir las d1hcultades 

iniciales en la lecto - escrlfura. aplicando a niños preescolares de tres a cinco 

años de edad. una batería al 1n1c10 del programa escolar, habiéndose utilizado las 

pruebas de análisis de lectura y escritura de Toro y Cervera (1984). la nueva 

escala métrica de 1ntel1genc1a de Zazzo (1979), el test ABC de Filho (1937), y el 

test v1somotor de Bender; los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

esta bateria evaluaron las posibles dificultades que los niños podrian presentar 

para el aprendizaje de la lectura y escrrtura. 

Schachter (1991), examinó la utilidad de dos sistemas de calificación (cualitativo y 

cuantitativo) para la versión modificada del test de Bender prediciendo la 

ejecución sobre el test de integración de desarrollo visomotor_ Los sujetos fueron 

53 rnnos preescolares y 47 niños del primer año de primaria de una escuela 

pública. Los resultados analizados indicaron que el sistema de valoración 

cualitativo fue significativamente mejor predictor para la integración visomotora 

que el desarrollo de un sistema cuantitativo de calificación. 
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N1elson ( 1991 ). cslud1ó In 1mportanc1a del proceso percepllvo y su relación con la 

inlehgenc1a para pronosl1car el aprend1zu1e de las rnaten1áticas y lectura de niños 

de bajo peso al nacer Lstud1ó 72 ntrlos de seis a doce años de edad que tuvieron 

bajo peso al nacer y B l con un peso norrnal Se les aplicó f:?I lest de Bender y la 

Escala de Wechsle1 y las SE:!cc1ones cie ll!ctura y ar111nét•Cil del test de Wide 

Range Ach1evement Los nHlos de ba10 peso mostraron menor punta¡e 

s1grnflcallvarnentc en Ucnder y la prueba de alto rango y tenian menor C.1. que 

aquellos de peso norinal Los punta1es de E3endcr mostraron niayor utilidad para 

predecir los logros en maternélt1cas y lectura para los niños de ba¡o peso que para 

aquellos de peso norm:.il 

Campo (1988). estudio dos métodos de enseñanza para lél lectura comprensiva 

(el método de l<:i lectura, iuego y escritura de V1ncens-V1ves y el metodo de 

lectur-a-escr1tura-d1bu¡o basado en Montessor1 y Dccroly), y evaluo sus electos en 

la adqu1sic1ón de comprensión de lccturi:l. Los procesos perceptivo, comprensivo y 

crilico-creallvo abarcados en l.:i lectura de comprens1t ·1 tarnb1cn se d1scut1eron. 

Los su1etos fueron 28 ruñas y niñas espatlolcs de cuatro años nueve meses a 

cinco años nueve rncses. se les enseñó a leer con an-1bos rnétocios durante dos 

años escolar-es correspondientes al segundo ano de preescolar y ni pt1n1er ano de 

primana. Al 1rnc10 del prograrna su detenn1naron el nivel de lectura y otras 

medidas de percepL.1ón. al final del preescoku y al 1rnc10 y final del primer grado 

Las pr-uebas que se utilizaron Test de Organización Perceptiva de H. Santucci, el 

test de Filho y la prueba D1agnost1co de Lectura para rnnus preescolares y de 

pnmer- grado. Tarnb1én incluyó pruebas de d1scr1n11nación visual y aud1t1va y de 

correspondencia fonerna - gralia y vocabulario 

En r-esumen. se observa que las diversas 1nvest1gac1oncs demuestran la 

influencia o,•1e e1erce el med10 ambiente en el desarrollo del nulo; la estimulac1ón 

que r-ecibe depende en gran medida del nivel soc1oeconómico y cultural en el que 
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vive. Las relaciones 1am1hares. los háb1los de alm"len1ac1ón e h1g1ene. la escuela a 

la que asiste, la colonia o comunidad a la que pertenece. los serv1c1os públicos. 

son algunos de los factores que intervienen en l;:i adqu1s1c1ón de competencias. 

para el aprend1za¡e. y que de manera especillc~ para el propósito de esle estudio 

comparativo se contrastará población inlant1i de área rural y urbana 
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CAPITULO 1 

DESARROLLO DEL NIÑO. 

1.1 Antecedentes Históricos. 

El estudio s1sternát1co del desarrollo del niño es un hecho reciente que se ha 

estudiado desde diferentes acercam1enlos y perspectivas teóricas. que explican y 

dan cuenta acerca de cómo se produce el desarrollo. su naluraleza. y sus causas. 

los factores que lo favorecen o lo d1f1cuftt:in 

La concepc1on de la 1nlanc1a y del desarrollo, las ac111udes tiac1a los niños y el 

cuidado que se les f:)rod1ga, se ha ido niud1f1c.-::indo con base en las observaciones. 

ideas y tcori.::is que se t1an desarrollodo 

Las primeras observaciones sobre el desarrollo de los n1f1os. se encuentran en los 

autores gr1e9us. quienes expusieron ideas relacionadas casi siempre con la 

educación, se preOCL;paban in.as en cómo se debe educar a un rnño que conocer 

su desarrollo 

Platón pcnsnba que se lcnia que separar a los niños de sus padres a una edad 

temprana, con et fin de evitar problemas soc1al<?S. {~! Estado debería de 

encargarse de su enanza y cducac1on (Delvat, 1980). 

Aristóteles se ocupa de los problemas educatrvos. en varios apartados de su obra 

con el objetivo de contnbuir a lo que cntendia corno l;i f0rmac1ón de hombres 

libres, establece distintos períodos y por ejemplo sciiala que en el primero, que 

dura hasta Jos dos años, conviene 1r endureciendo a los rnnos. acostumbrándolos 

a ciertas dificultades corno el trio 

8 



En el penado subs1gwente. haslél fa edad de cinco años, !lempo en que lodavia 

no es bueno orienlarlos ;:JI esrud10 ni a traba1os coac11vos, a fin de que eslo no 

impida el crec1mienro. se les debe. no obstanle, petrTI1lir bastante rnovir111enlo para 

ev1lar la 1nact1v1dad corporal. y, este e1erc1c10 puede obrener.&e por vanos 

sisternas, espec1alrnenle por el ¡ucgo (Dclval. 1994) 

Durante mucho t1en1po se le conc1b10 corno un adullo pequerlo. se les rrat.aba sin 

cons1derac1ón a sus ncces1dc1des 1nfilnf1lüs, esto ocurr1a. por e1en1plo. en Ja Edad 

Medra no habia una educac1on adecu~da para ól y tHl<:l vez pasadd /,--¡ /acf<Jnc1a no 

se le proporcionaba cuidado 111 atenciones especiales 

En los siglos XVI y XVII. la preoct1p<l.c1ón por la eciuc.:::.ic1on vuelve tras el largo 

paréntesis medieval. y pccfagogos con10 Juan l LHS Vrves [~O 1ntcre::;:1n nor adoptar 

las enserlanzas. al des;J.rrollo del rnrlo 

Juan Amos Co1nen10. dcfend10 l;i idea de que la escuela debe varrar en función 

de la edad en la que se aprende y cs!ab/ecc 11pos d(~ escuela. seQLHl los cuatro 

penados de crec1m1en10 1nf¿:inc1a, p11er1c1a. adolesccnc1a y PlJberfad 

Otra figura del siglo XVII es el filósofo ingles John Locke. que ocupa un lugar 

importante en la h1stona de la Ps1co/ogio por ser uno de los fundadores del 

empirismo y del asoc1ac1onismo Para él todo conoc1m1ento co1n1cH12a en los 

sentidos y el hornbre. al nacer. os como una "tabula rasa" sobre ra que fa 

expenencia se va a rr escribiendo 

En el siglo XVIII Rousseau. tuvo una influencia relevante sobre la concepción del 

niño y de la infancia, afirma la onginalldad de la ps1c0Jogia del pequeño, distingue 

etapas en el desarrollo físico, intelectual y moral, aboga por su bondad natural y 
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ser"lala al crecmucnto como un fenómeno ordenado. por lo que plan1ea la 

necesidad de una educación centri1da er1 su personalidad (Zazzo. 1970). 

A l1nales del s19lo XVl!l se ernp1eLa11 .i reol1,•.t:ir traba¡o::; de observación 

const1tu1dos por d1ar1os de padre!-> y personas involucradas con los niños 

Pestalozz1 (1774), llevó un d1ar10 sobri~ el desarrollo y la educación de su h110. 

otro trabajo que contribuye .:il pro9rcso c1et1!d1co. es el realizado por el filósofo 

alemán D1elr1ch T1ede1nann. pues proporciona nurnerosos datos sobre el 

desarrollo de los rcflc1os. la pcrccpc1ori. las relac1on·:-?S sociales. los corn1enzos de 

la función sirnbó11c;1 mcluyendo el desarrollo del lcn~ua¡c (Dclval. 199•1) 

A mediados do! s1qlo XIX Oarwu1 influyo 110 solo en las c1cnc1as de la naturale.za 

sino en el con¡unto t.Jt..~ lJ.:.:; c1enc1a~ hurn...:1.fl;1s y constituyó un poderoso rnolor para 

el desarrollo de nueva~ d1sc1pl1n;1~; corno la soc1ologi;i_ la antropologia y la 

ps1cologia (Delv<1I, op c1t } 

A partir de la obra del f1s1ologo Q!cman Preycr ( 1882). se abre un nuevo penado 

en el estudio del rnño. durante este s1~110 de n1anera paralela se van incorporando 

estudios sobre urr núrnero considerable ele su¡ctos basé·111do~>e en la utll1zac1ón de 

cuestionarios (Dclvnl, op. cit) 

Los traba1os de 83ldw1n ( 1 875), denotan ur1 gran mteres por el estudio del niño y 

con la publicación de su obra ''El desarrollo mental en el rnr10 y en la raza", se 

inicia la ps1cologin evolutiva o genética (Delval, op. cit.). 

Al comienzo del siglo XX, el rnov1rrnento ps1coanalit1co creado por Freud (1905). 

va a tener una 1nfluenc1a muy grande sobre el desarrollo de la ps1cologia 

evolutíva, y sobre el con1unto de la cultura y la propia concepción del hombre. 

Freud insistió en la 1mportanc1a que tienen las primeras expenenc1as del niño para 
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el desarrollo de la personalidad del adulto y dio coherencia a una rdea que hasta 

entonces tenia poca 1rnpor1anc1a· la influencia de las experiencias tempranas para 

el desarrollo posrerior (Oelval, oµ c1I ) 

Olro raclor que ha contribuido a configurar la psicología infantil es la 1nlroducc1ón 

de los test mentales. B1ne1 y S1rnon ( 1905). elaboraron el pnmer test de 

inteligencia. an1pl1an1enle ul1llzado y base de numerosos 1rabajos posteriores 

Es. en esle siglo, cuando aparecen grandes teorias en la psicologia. como el 

psicoan<'.tlls1s. la gcstatl. el conductismo y el cognosc1!1v1sn10 que dan un gran 

impulso al trabajo teórico; en la psicología educativa y aparecen lraba1os de gran 

alcance como los de P1agct (1823). Wallon (1925). V1gotsky (1934) y 

Werner(192G) También otros autores, al margen de una teoria explícita. recogen 

datos sobre el desarrollo del niño Uno de esos autores es Arnold Gesell que llevó 

a cabo numerosos 1nventar1os del desarrollo 1ntant1I, definiendo una pos1c1ón 

madurac1onista, es decir, en la que se daba gran paso a los factores de desarrollo 

con base b1ológ1ca (Delval. Op. cit.). 

1.2 Teorías del Desarrollo del Niño. 

Para abordar el desarrollo es necesario precisar los términos crecimiento y 

maduración. ya que se encuentran íntirnamente relacionados y con cierta 

frecuencia se usan juntos y a veces erróneamente corno sinónimos. 

Existen muchas definiciones sobre desarrollo. pero se mencionan sólo algunas 

que se consideran más relevantes: 
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Gesell (1956). dice ql1e es la d1ferenc1ac1ón o aumento en la comple11dad de una 

función (SEP. 1988) 

Piaget (1967), sef1ala es una proores1va equ1hbrac1ón. un perpetuo pasar de un 

estado menor de equd1tmo <l un estado superior (SEP. op. c1L) 

Enkson (1962), expone q11e es un proceso evolutivo que se fundamenta en una 

secuencia de t1ect1os b1ológ1cos. ps1cológ1cos y sociales experimentadas 

universalmente (SEP. op c11) 

Por lo tanto el des:irrollo cornprende l:.1 nat11ralc?rt y el proceso de los cambios de 

estructura, función y conc.iucta que se producen a rned1da que los r11ños avanzan 

hacia la madurncton. 1rnpl1cando diverso!; factores btológicos y ~Jenóttcos del 

md1v1duo y su n1cd10 onib1enle, que se mteoran como elementos dinámicos y 

hacen posible el !unc1ona.1~11enlo del orgarnsrno corno un todo. es decir. el 

desarrollo se refiere a una 1ntegrac1on de los cambios const1tu1dos y aprendidos 

que conforman la personaltciad del 1nd1v1duo (SEP. 1992) 

Cuando se habla de crecimiento se ret1e1 e a ··un aunicnto en tarnaflo ... pero 

tarnb1én hay rno.trces ~;1 se cons1dcr<ln los nrvelPs molcculd.res. celular o el tamaño 

total del cuerpo; aun cuando parece un termino más tangible. se ha usado 

extensivamente en el sentido de cambios de la c:.inducta o de capacidades 

cognitivas. {01cc1onar10 Enc1clopéd1co de Educac1on Especial. 1990). 

El concepto de niaduracrón es un tema polétn1co en neurologia evolutiva y ha 

recibido ciertas in1erpretac1ones. En Jos d1cc1onarios hablluales se define el 

madurar como el hecho de alcanzar un completo crecimiento y desarrollo. P. 

Weiss (1939}, defme la maduración como: el proceso de progresiva organizacíón 

de 1unciones y sus substratos morfológicos que tiene un carácter direccional y 
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nunca es independ1en1e de la experiencia. Sin embargo. los electos de la 

experiencia son tales que controlan las maniteslac1ones de propiedades 

inlrinsecas del ind1v1duo, pero sin producir estas propiedades (Marx y H1lltx, 

1972). 

Esta dehrnc16n refleja los puntos de vista sobre la n1adurac1ón y la 1nlluenc1a de la 

expenenc1a en ella. Es una ex:pres1ón de la teoría 1nteraccion1sta que enfatiza las 

relaciones entre los procesos t1s1ológicos y la influencia del medio arntJ1ente Los 

defensores del interaccion1sff\O (Schne1rla. Rose1nblat1. Lehrman. t~l72) explican 

estas relaciones indicando que los procesos hs1olá~]1cos prep~r;:¡,n al organismo 

para responder adecuadarnentc al arnb1ente y a su ve?. ta ex:penc11c1d tiene 

efectos sobre la l1s1ologia e HlC\uso sobre la e~-;tructura Se ha d1scul1do n111cho 

sobre si los procesos de 1nadurac1ón cerebral, que 1ndudablemc-n1e est<'.tn ba¡o 

control genet1co, pueden ser regulados o rnod1l1cados por acluac1ones 

amb1en1ates (Marx y H1H1x. op.cil ) 

Reuch (1972). reitere que. hablar de rnadurac1ón 1n1ptica ta. progresión 1rtnto física 

como ps1cológ1ca que se relaciona a los patrones 1ntrinsecos que aparecen en 

una secuencia y a un tiempo determinado. basado en fuentes b1olog1cas o 

congénitas e interacciones del Sujeto con su medio ambiente (Oarrcra, 1979) 

Ajurnaguerra ( 1977). señala: el concepto de maduración se refiere al desarrollo 

morfológico y fisiológico del hombre hasta que alcanza la edad madura Hay que 

diferenciar la anatomia, es decir. la morfología propiamente dicha. de las 

funciones. o sea, sistemas potenciales del funcionamiento. que es la actividad de 

estos sistemas. 
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Bee ( 1904}, 1nd1ca que la maduración se refiere a aquellos patrones internos de 

cambios tales como l.'1 estatura, In lorrna y In habilidad. dichos ciln1t110.s cormenzan 

desde la concepción y corl!lnuan hasta la rnu1o~rle 

Kelly { 1968). n1cric1ona que la rr1actur<icron es un proceso de crvcirnrenlo interno. 

consiste. pnnc1pal111cr1te Pn carnb1os es11 uclurales y coord1nac1ones con el sis terna 

nervioso. 1us1an1enlP con un nivel de desarrollo de las luncroncs rnerit<Jles. que se 

muestra en la drspos1cron para dedicarse a un 11po deterniin.tdo de aprendr7n¡e o 

para llevar a cabo un trpo definido de conducta (8arr0ra. 1979) 

Por su p<Hle Da!l,11 y Castillo (1976}. ref1crcr1 r¡uc? f;i rn.1clur;1c1()r1 t->~> el 11e1npo 

requerido para cslrtblecer c;ida función. en 1~-1 cu.:il 111rerv11;nf' í'l .. quipo h1orog1co 

en mteracc1on con el medio ambiento (Barrera. op c1t ) 

Los autores anlt;;.>norrneritc rne11c1onados. concuerdan en que t~1 n1é1durac1ón es un 

proceso en constanre con1b10 8n donde 1ntcrv1enen factores b1olog1cos e 

1nfluenc1as del 1ncd10 é1n1b1entc que hacen que G.un1entcn las h;:ibll1dades y 

capacidades para rca/1z.:1r !;:¡reas ca.da veL mas comple¡3.s. 

El niño no puede aprender ~ roallzar dichas tare3s sin que su organismo haya 

llegado a un grado de madurez suf1c1ente 

Para comprender córno va evolucionando el n1flo. qué recursos tiene. cómo los 

utiliza, en que proporción posee algún rasgo o es capaz de emitir una conducta 

especifica. se niencronan algunas aportaciones leóncas que se encuentran dentro 

del marco de la psicología infantil. 

a) Arnold Gesell 
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Gesell ( 1963). estudia el des.::irrollo del niflo. nstabloc1endo normas de edad a 

edad. describiendo los lenon1enos y correlac1oni1ndolos enlre si y con la 

maduración b1ológ1ca que los po~:;1b1hte, es decir. se ocupa del de!iarrollo de las 

nuevas lunc1ones, que van apareciendo a rned1da que se Véln operando can1b1os 

progresivos en las cslrucluras 

Adernj,s. 1nenc1ona que resulta l1rrnnrnen1e csfablec1do que el cor11portarn1ento 

psíquico norn1al de 13. mf:-inc1a rP.posa f~n 1.1 1nlegr1dad de rJelern11nadas 

estructuras y que. por cons19u1ente, existe lH1.:J. base or9án1c<i cie l<"l conduela. l;:i 

cual. dentro de ciertos llm1t•~s. r.011<i1c1ona los n1odo~ ... del ser del 1nd1v1duo 

Concibe el c1do de crecirmr~nto co1nu un;_i sucesron Lle et._1p.::1S 

O Del nac1n11ento a Jos do5 años 

o Los anos preescolares (2 a 5 arios) 

o Los anos escolares (5 a 12 a1los ) 

Dentro de estas etapas e! niño experirnenta transfo1mac1ones evolutivas, las 

cuales caracterizan los niveles de madurez ascendentes en función de la 

conducta. 

Divide la conducta en: 

o Caracterist1cas motrices corno reacciones postulares, la prensión. locomoción, 

coord1nac1ón general del cuerpo y ciertas aptitudes motrices especificas. 

O Conducta adaptativa. en la que se mcluyen todas aquellas adaptaciones de 

carácter perceptual, verbal y de orientación, que reflejan la capacidad para 
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acomodarse a las nuevas experiencias y utilizar las pasadas. La adaplab1lidad 

incluye la intehgenc1n 

O El lengua¡e. abarca toda la conducta relacionada con el sollloqu10, la expresión. 

la comurncacion y la cornpres1ón 

O Conducta pcrson3I social, que incluye las reacciones personales del niño. 

frente a otras personzis y a los estirn11los culturales. su .,daptac1ón a Ja vida 

social y a las co11ven1enc1<'ls de lil cornun1dad 

Gesell ( 1963). es1ud1a la evoluc1on de lo~; rn.snos cL:i.s1hc3ndolos dentro de diez 

sectores del cornporl<ln11cnto. caracteres motores, t1191cne personal, expresión 

emoc1on<JI. teniores y sul..:'>(1os. personallfjc.¡d y sexo. relaciones mterpersonales. 

¡uego y pas<Jt1ernpu~. v1c.L .. t escul.::H sentiuo e!n:o y po~1c1un !dosol1ca fodos eslos 

sectores son los que cletcrn11nan t.::>I Drado de rTL.1durc7 

El planteamiento de Gescll. considera que e! crecun1en10 niL>ntal e~> un proceso de 

lormac1ón de patrones de conducta en donde el rHoceso b1olog1co determina la 

aparición de algunas forn1as de conduct3 en ed<idcs especificas y el án1b1to socio 

cultural tiende a rnod1ltcar. de c1ert3 rn;iner¡~ esas forrnas de con-1portam1ento 

b) Jean P1aget 

Piaget (1971 }. elabora una teoria acerca del pensamiento. el cual lo considera 

como resultado de uno. construcción que se realiza en el curso del desarrollo 

genético, por efecto tanto de ese propio desarrollo como por las experiencias del 

su1eto en su interrelación con el medio; es decir. considera que el pensamiento no 

es algo dado sino que se va estructurando progresivamente; evita los cortes 
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arbitrarios del n1ane10 e':llCll1S1vo de edades cronológicas. organizando las 

diferentes etapas de acuerdo a las formas de aprend1 .... a1e 

En la construc::c•ón del pensa1111ento pueden d1st1ngu1rse diversas etapas. cada 

una de las cuales está ongtnadrt en la anterior. y a su vez. constituye la base para 

la organización de la s1gu1eritc 

El concepto de etapa. s19nd1c<l el p<:iso de un nivel del func1onarnicnto conceptual 

a otro. En cada et.:Jpa, el n1110 conoce el mundo de d1st1nto n1odo y usa diferentes 

mecanismos u11ernos para orgar11Larce. 

Piaget señala rorno tv.ctores que determinan los carnb1os en la capacidad de 

aprender· la maduración. l.:-1 experiencia. la transrn1s1ón social y el proceso de 

equ1hbrac1ón. 

O Madurac1on. se refiere a todo cambio de tamaño. estructura, forma y función 

expenrnenta.do por un org.'.1n1srno corno respuesta al medio externo o al interno. 

este concepto es apllcHdo tanto al aspecto son1át1co como el psíquico y en 

ambos casos recibe et non1bre de rnadurac1ór1 que supone progreso en el 

proceso de adaptación del 1nd1v1duo al medio 

O Experiencia: la experiencia es un factor que tnfiuye en el aprendiza1e. P1aget 

(1979). af1rrna que los conoc1rn1entos no provienen únicamente de la sensación, 

m de la percepción. sino de la totalidad de la acción. con respecto de la cual la 

percepción solo constituye la función de la señalización. En electo lo propio de 

la inteligencia no es contemplar sino transformar y su mecanismo es 

esencialmente operatorio. 
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O Transrn1s1ón social se refiere a 1.-i 1nlonnac1ón que se obl1eno de los 

semejantes; tarn1l1a. ;imrgos. voc1nos. rned1os de cornun1cac1ón social. El 

c;_onocirn1enlo socml cons1deu1 el le9¿H1o cultural que incluye el lenguaje oral, la 

lectura y escritura. los valores y norrn;is sociales. las 1rad1c1ones y costumbres. 

que difieren de una cullura a olía y que el nirlo aprende de su entorno social al 

interacluar y establPcer relaciones 

O Proceso de equ1llbrac1on ros rnecan1~;n1os del pensan11ento. a través de los 

cuales se construye el conoc1n11ento, sun la as1m1lac1on y la acornodac1ón. La 

as1rn1lac1ón pern111e 1r1t(·~~Jri:lr una nuev~i expcrrcncia a conoc1n11cntos antenores 

y la acon1odac1on es l¿i mod1fic;:ic1on que sufre el orga111sn10. producto de cada 

exp0r1enc1a. El result:1do entre acc.HnocJac1ón y asirn1fac1ón es el equilibrio. 

r.iroceso regulador que gobierna Ja rclacron entre estos dos rnecan1srnos, que 

son 1nd1sociables y a l<l vez antagónicos (Bcard. 1971 ). 

P1aget ha descrito el desarrollo 1ntelec1u;:il del su¡eto desde el nacrm1ento hasta el 

final de la adolcsccnc1<3, d1v1d1éndoro en estudios. cada uno de los cuales se 

caracteriza por una estructura de coniunto. los estudios que d1st1ngue son cuatro: 

O El periodo sensorio-motriz. es una etap;:i que tiene lugar aproximadamente 

durante los primeros 18 meses de vida. en este periodo, el infante manifiesta 

su inteligencia por medio de sus acciones que sirven de base a sus 

construcciones perceptivas. 

o El período preoperac1onal. que va de Jos 18 meses hasté.l los 7 anos, en e1 
tenemos los principios del lenguaje, su característica esencial es la de tratar a 

Jos objetos corno símbolos. 
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O El período de las operaciones concretas. de los 7 a los 12 anos. el nulo es 

capaz de producir la imagen n1ental de una sene de acciones. se da cuenla de 

que puede existir una relación entre dos o rnás objetos. puede razonar acerca 

del todo y sus partes simultáneamente asi como ordenar ob1etos a lo largo de 

una d1mens1ón (Beard, op c•t) 

O El periodo de las operaciones lorrnales, tarnb1en llan1ado de las operaciones 

hipotéticas deduclivas. de los 12 n(1os en adelante El su1eto es capa.1 de 

pensar de dtferenle manera as• como de solucionar un problema particular. su 

pensamiento es deliberadamente deductivo (Be;ud. op clt } 

La teoria de P1a.get sustenta que el rnño a través de sus diferentes periodos y de 

acuerdo a sus estructuras cognosc1t1vas. aprende por sus propias acciones sobre 

los obietos, constr!uye sus C3tegorias de pensamiento y al rrnsrno tiempo. trata de 

comprender el n1undo que los rodea 

e) Henri Wallon 

Wallon ( 1977), explica el desarrollo como una serie de interacciones dialécticas 

que integran cada uno de los aspectos y momentos de la evolución infantil. 

Sustenta que el des~irrollo se ve pos1b1l1t;ido y limitado por tres condiciones: la 

fisiológica. la ps1cológ1ca y la social. tratando de explicar al mño por las 

cond1c1ones que sobre él actUan 

La evolución psíquica se realiza por la interacción de la constitución b1ológ1ca, y 

las circunstancias sociales. es el medio ambiente que provee o no a las diferentes 

funciones. la ocasión de manifestarse. de expanderse o desaparecer. existiendo 
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acciones reciprocas entre ol hornbre y el medio en que vive Es así como en el 

niño se conlraponen y co111ple1ne11tan los factores de origen b1ológ1co y social 

Wallon rnenc1ona cudtru C!-.l:Jc11os dl;'I desarrollo 

O Estadio 1mpuls1vu y ernoc1on3I ( de O a 1 año), en el que aparecen las 

reacciones puran1cn1c l1s1o!ocJ1cus 

0 Estnd10 scnsorion101or proy0ct1vu, de 1 a 3 a(1os. que se carLlcteriza por el 

establecir111unto de íl'1,-1c1unc~; con el 111undu. aparece el cornportam1ento de 

or1entac1on. 1nvest1qac1nn y l1!f1ql1~11c 

') Es1ad10 del pt..•rsc.n.:_il1:,;1.u su 1:npurtanua rc1d1ca en IL:t lorrnac1on del caracter 

(de 3 a C. .:-n\os). en vi ._qJ.HPCt..."'n la 1ndcpcndenc1él progresiva del "yo" la actitud 

de rcct1a., ... o qui~ pcrrn11.._• conquistar y sa!vag1Jztrd2r In D.utonon-11a de la persona, 

deduccion c1f;I otro Pdi-!.U dt~I n._irc1s1srno. 11"rut;1c.1on c_ic personaies y esfuer20 de 

sust1tuc1on persona! p01 .r111 1;1c1on 

ü Estadio del pl~n.s¡1r111.:•nto c<.itcqorial (6 a 1 1 ar"'los). con prcponder.:inc10 de la 

act1v1dad de conqu1st,1 y conoc:n11ento de! mundo exterior ob.1et1vo. Edad de la 

razon. edad escol3r con poder de autod1sc1phna rnental y brusca regresion al 

s1ncrct1smo 

d) Er1k H Enkson 

Erikson ( 1971 ). menc1on3 que el desarrollo del individuo es un proceso evolutivo 

que se tunda en una secuencia de hechos b1ológ1cos y sociales. cons.11tu1do en 

fases en mov1m1ento, es decir. el individuo siempre eslá desarrollando su 

personalidad (Maier, 1979} 
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En cada fase el su1eto afronta y domina problemas. por lo que cada elapa 

sucesiva ofrece la pos1b1hdad de nuevas soluciones. ade1nas se reúnen dos 

fuerzas contrarias que exigen una soluc1on co11¡un1a 

Este autor menciona tres variables esenciales para el desarrollo 

O Las leyes internas del desarrollo que. como los procesos biológicos son 

irreversibles 

O Las 1nfluenc1as culturales. que especifican el indice deseable en el desarrollo 

O La reacción 1d1os1ncrc)s1ca df-2' cad;} 1nd1v1duo y el mooo de n1ane1ar su propio 

desarrollo. 

Erikson describe ocho etapas, cualro de las cuales dedica a la ntflez 

a) Infancia.- En esta etapa aparece la fase del sentido do Ja confianza básica o 

desconfmnza. en ella. el mlante experin1enta la realidad de la vida en sus 

pnrneros conwctos con el inundo externo, desarrollando un sentido de la 

expectativa, gracias a una mezcla de confianza y desconl1anza básica. 

b) Niñez Ternpran3.- En ella se adqwere un sentido de la autonornia, al mismo 

tiempo que se combate contra un sentido de la duda y vergüenza. a medida que 

aun1enta la confianza del infante en su rnadre, en su medio y en su n1odo de vida 

comienza a descubnr que la conducta que se desarrolla es la suya propia. 

e) Edad dt?I Juego.- Adqu1s1c1ón de un sentido de la inic1at1va y superación de un 

sentido de la culpa: realización de la finalidad. Después de haber aprendido a 

ejercer cierto grado de control creciente. tanto sobre sí mismo como de su medio, 
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el su1e10 puede avanzar rap1damente hacia nuevas conqu1slas, en esfe,-as 

sociales cada vez más amplias 

d) Edad Escolar Adqu1s1c1on de un sentido de la industria y rechazo de un 

sentido de la inferioridad, reall/ac1ón de la competencia Dirige su abundante 

energia hacia :::.1s problen1as sociales que puede dorn1nar con éxito 

El lema fundamental de esta !use rctle¡a su detern11nac1ón de dorrnnar las tareas 

que afronta. tr.:ita de superar se11!1r111entos de 1nfer1011dad dados por el len1or de 

ser nulo todav1a, utd1Lando dllu;¡entcn1en1e todas Lis oponun1d<i.des de <'lprenc1er 

con los rud11nentar1os conocun1cntos requeridos por su cultura. a n1edrda que los 

hace aprendc- a rn<..111e¡ar !os 111strur11eritos y los s11t1bolos de ella y parece 

con1prcndt-:r que~ este aprl·11d;L ,!Jt~ le .3.yud<:lr;J. a convt-:!rtirsc .-··n LH1d pt~rsona 

complet3 (~ .... 1a1er. np. c1t) 

1.3 Ca,-acteristicas del Niflo Preescolar-. 

Considerando que a. los cmco ahos el n1iio ingresa a la educación precscolor. es 

importante conocer algunas de sus caracterislrcas oue pueden 111flu1r en el 

aprend1za¡e. paro. lo anterior se torn<:1r3.n como base los estudios realizados por 

los autores que se han .3.bocado a plantear aspectos rn.:J.::.:. especd1cos del rnf10 en 

edad preescolar 

Gesell (1963), menciona que los cinco anos es una edad nodal. y también una 

especie de edad de oro. tanto p<Jra los padres como para el ruf10; él se contenta 

con orgarnzar las expenenc1as recogidas en el cuar1o ano. El niño de cinco af1os 

es dueño de si mismo. reservado y su relación con el ambiente se plantea en 

términos amistosos y familiares. Ha aprendido mucho. ha madurado, se dedica a 

22 



consolidar sus ganancias anles de hacer mcursiones más profundas en lo 

desconocido. Hacia los cinco arios y rned10 se hace ev1denle una nueva forma de 

desasqs1ego evolutivo 

Su relación con el ambiente es muy personal El niño no esta aún maduro para el 

alo1am1ento conceptual y las emociones abstractas a que aspira la ética adulta 

Tiene un sentido relativamente luefle de la posesión con respecto a las cosas que 

le gustan, demueslra incluso un orgullo de posesrón, m3s s1ernpre con referencia 

a lo suyo propio No tiene una 11oc1nn general de 13 prop1edad f1ende a ser 

realista, concreto y a hablar y pcns~H un prunr.ra persona, !-.>In llegar a ser agresivo 

o combativo 

El rnrio de cinco afias produce ur 1;:i 1n1prcs1011 lavo1 a ble de conlpetenc1a y 

estabilidad, porque es capa~· de r:onccntrar su atenc1on sm drstraerse y porque 

sus exigencias no son excesivas Le agrada comportarse bien dentro de sus 

posibilidades. <:iunque sus 1uegos f-.Jspor11aneos no son estereotipados, 11ende a 

restringirlos a pequef1as variantes conservudoras sobre unos cuantos ternas. Pero 

estas variables son nun-1eros<Js y con el tiempo proporcionan beneficios evolutivos 

de 1mportanc1a (Gesell. op cit.) 

El niño de cinco anos gusta de acomodarse a la cultura en la que vive; su 

actividad espontanea tiende a realizarse ba¡o un buen dominio de si mismo; 

busca el apoyo y la gui<'! de los adultos. acepta la ayuda de los adultos para 

salvar las trans1c1ones que no le son familiares. Se muestra ansioso por saber 

cómo hacer cosas que estén dentro de sus posibilidades, le agrada ser instruido. 

no tanto para gustar a sus mayores, sino para sentir las satisfacciones del logro 

personal y de la aceptación social. Le gusta practicar la convención social de 

pedir permiso y de esperar un permiso formal. Los cinco años constituyen una 

edad de conformidad. 
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El niño de esta edad es más pr<Jgrnát1co que rornánt1co Conslruye sus 

defin1c1ones en función del uso de la cos<J dellnnJa. es serio. empinco. directo. 

pueden d1bu1ar un hornbrc con cabeza. torso. extrern1c1ades. OJOS y nariz e incluso 

llega a d1bu1arle cinco dedos. pues puede contar hasln cualro o cinco y tarnb1én 

sabe cop1or un cuadrado (Gesell. op cil ) 

Cuando relata una expericnc1.:i. cn1plea con n1ayor libertad las con1unc1ones. 

Pueden refenr un cuerito. puede exagerar. peru no es dado a la invención 

extraordinariamente 1mag1nat1v<J, su 1ue90 esta lleno de un drálogo prac11co y de 

una cspt""'C1e de n1onologo cole>ctrvo 

En gcnc1n.I. la vida en1oc1unat del nu'lo de cinco años sugiere un buen ajuste 

consigo mismo y la conf1an;7 a en los demas_ No carece de angustias y de temores. 

pero son por lo general tcmpor;:irios y concretos Muchos ninos de cinco años 

tienen acceso de temor en ro ciue creen que su nlo.dre los abandona. o que no la 

encontraran al despertar_ Sus sueños pueden ser placen:eros. pero son más a 

nienudo presa de pesadillas. en l;:is cuales. anuna.les 1crrorificos ocupan un lugar 

más prominente que las person:.is 

Sin embargo, teniendo en cons1derac1ón todos estos aspectos, el niño de cinco 

anos goza de un cqu1llbr10 excelente. somát1camente su salud es buen.::L Desde el 

punto de vista psicológ1co se siente a sus anchas en el mundo, porque se siente 

cómodo consigo mismo. Algun choque puede hacerlo perder el equilibrio, pero 

tiende a recuperarlo. Aunque inclinado a trepar y a la act1v1dad motriz gruesa, 

exhibe compostura en sus posrccones de pre y sentado A menudo. observamos 

gracia y habilidad inconsciente. tanto en la coord1nélc1ón motriz gruesa como fina. 

Hay una acabada perfecc1on y economía de mov1m1entos, que sugiere una vez 

más, que los cinco años son una edad nodal hacia la cual convergen los hilos del 

desarrollo para organizarse con miras a un nuevo adelanto {Gesell. op. cit.). 
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Piagel (1967). refiere que duranle la pr1rnera parle del periodo preoperac1onal la 

capacidad para representar una cosa por medro de otra aumenta en velocidad y 

alcance de pensarn1en10. sobre lodo a n1ed1da que el lenguaje se desarrolla Pero. 

dado que el lengua1e se adqwere lentarnente y no torna 1nrned1atamenle el lugar 

de la acción. el pensanHento sigue estando en grado considerable ligado n l<ts 

acciones del niño Este estadio se ex!lende desde una edad de dieciocho rneses ;:i 

dos años. hasla rnás o nienos fos cuatro años y n1ed10 que corresµondc 

aprox1madan1ente a la edad de los nrrlos de educación preescolar (Beard. 1971) 

S1 bien la cap.::.ic1d;id para representar un~ cosa por medio de otra le perinne hacer 

uso del lenguaie. 1n1erpretar y hacer d1bu¡os. amplrar su carr1po en /os ¡ue~os 

s1mbollcos o de co11strucc1on y. n1ás larde. leer y escr1bn. el n1rlo es aUn rnc~tpuz 

de form.-:i.r vcrd;:idcros conceptos 

Se pueden d1s11ngu1r claramente corno expresiones de esta capacidad 

represenlal1va la 1m1tac1ón en ausencia de un modelo. el ¡uego sunból!co o Juego 

de frcc1ón. en el cual el nrrlo representa papeles que satisfacen las necesidades 

afectivas e mTelectuales de su yo, la expresión graf1ca. la imagen mental y el 

lenguaje que le permrte un mtcrcamb10 y comunicación continua con los dernás. 

asi corno la pos1b1lidad de reconstruir sus acciones pasadas y anticipar sus 

acciones luturas Estas nuevas pos1b1l1dades permiten al rnfto ir socializando las 

acciones que realiza 

A lo largo del período preoperatorio, la función simbólica se desarrolla desde el 

nivel del simbo/o hasta el nivel del signo; una de las formas en que se manifiestan 

Jos simbolos es a través del d1buJO. por medio del cual el niño intenta imitar la 

realidad a partir de una imagen mental formada por lo que sabe del objeto. hasta 

poder representar lo que ve del mismo. esto es, incorporando progresivamente 
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aspectos Objetivos de la realidad Esla expres1ón gráfica puede considerase, a su 

vez. corno una forrna de relroailrnen1ar la función s11nból1ca (SEP. 1901) 

Otra de las rnanifeslac1ones <Jel 1nane10 de s1r1llJulos ind1v1duales se da en el 

Juego s1mbóhco. ya rnenc1onat10 anlenorrncnte l a acl1v1dad que el mño realiza al 

representar diferentes papeles v1e11e il ser l;i as1n1dac1on de situaciones reales a 

su yo Este tipo de 1uego desde el punto de vista Prnoc1onal s1grnf1ca p<::ira el niño 

un espacio propio en donde los hechos de la v1d;:1 rcol que a(Jn no puede entender 

y que lo fuer¿an en 1nuctlas ocasiones a una adapt::ic1ó11 ohl1gada. son 

transforrnados en func1on de sus neces1dadc:. -.itcct1vas. de sus cfeseos, de 

aquello que rest1luye su cq1J11ibruJ en1oc1onal u uH;lu~u 111teluctual (P1<1get. 1971) 

El JUe90 sunbohco es una de l<:ts expresiones rnas notables y caracterist1cas de la 

act1v1dad del nulo en este periodo En lorrna casi permanente se le ve ¡ugar a que 

es ··e1 papá"', ··ra n1;iestra.. ··c1 perro'", ctccterzi. ~.;us miedos. deseos, dudas. 

conflictos. aparecen en los sirnbolos que ut1!1z<J durante su ¡ucqo y estos nos 

hablan de su rnundo alect1vo y de los progresos cJe su pens¡]rn1enlo (SCP. 1981) 

Progrcs1varnente, a través de rnuchos rnonientos 1ntcrn1ed1arios. •!1 nino va 

llegando a la construcción de signos. cuyo ni.-ixrn10 L .. xponentc es el lcngu<l¡e oral 

y escrito tal como lo utll1¿an los adulto5_ 

Uno de los procesos lundamentales que se operan en es.le periodo y que 

permiten al n1no ir conociendo su realidad de manera cada vez m<is ob¡et1va es la 

organización y preparación de las operaciones concretas del pensan11cnto, las 

cuales se desarrollarán de los 7 a los 12 años aproximadamente 

Se llaman operaciones concretas aquellas operaciones log1cas que se refieren a 

las acciones que el niño realiza con objetos concretos y a través de las cuales 
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coordina las relaciones entre ellos La idea central es que el niño aún no puede 

realizar estas operaciones 1ndepend1entemente de las acciones sobre ObJelos 

concretos. es decir, que no puede rellex1onar sobre abstracciones (SEP. op. cit.) 

Las operaciones mas 1n1portantes al respecto son· la clas1f1cac1ón. la senac1ón y 

la noción de conservación de nü1nero 

Desde el punto de vista ps1cogenét1co. la estructuración del espacio en el niño 

1nd1ca que primero se construyen las l~Strucluras topológrc3S. (próximo, separado. 

abierto. cerrado. dentro. fuera. ordenanuento en el espacio un lorn1a lineal, 

b1d1mens1onal. tndm1ens1onal). y que a pn.rtir de esas eslructuras base, proceden 

las estructuras proyectivas. (la perspec11v~t el(~n1ental, la proyección de f¡is rectas 

unidas a la d1recc1ón de la vista) y las estructuras euclidianas {conservación de la 

torrna. de las d1stanc1as. la métnca) (SEP. op. el!) 

P1aget menciona adernél.S, que la estructurac1on del tiempo léHTlb1en es progresiva 

y parte de una 1ndllercnc1ac1ón total. en la que el nulo mezcl;i el pasado y el futuro 

(ayer iré al cine) y solo est<.1 claro lo que ocurre en el mornento él.Ctual. Pasa luego 

por una estructurac1on en grandes bloques que le pern11te diferenciar lo que 

ocurre <:!hora de lo que ocurrirá después, pero sin d1terenc1ac1ón interna entre lo 

pasado y lo futuro·. esto también se de¡a ver en el lengua¡c· el niño dira "ayer tui a 

la playa" y este ayer podra represenlar tanto el día antenor como un pasado más 

o menos lejano. Progresivamente se irán haciendo d1st1nc1ones entre el pasado 

inmediato y el más le1ano. al igual que en el caso del futuro. por lo que el niño dirá 

entonces, "ayer" sólo para referirse al dia anterior. (Citado por SEP, op cit). 

Hacia el final del periodo de las operaciones concretas. logrará estructurar con 

mayor exactitud el pasado y el futuro mas o menos rnmedintos: ··1a semana 
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pasada... ..anleayer··. ··denlro r.Je cuatro días··. s1n que esto s1gnlf1que f<J 

generalt.rac1ón de esla eslruclura a p:=i.sodo o ftiluro m;1.s 1e1anos (SEP. op c11) 

Enkson (1968). se refiere al desarrollo corno una 1ntegración de los cambios 

cons1itu1dos y aprendidos que conlorrnan la personalidad del 1nd1v1duo. El rur-10 en 

edad preescolar (4 a 6 nños). dcsput~s de haber aprendido a eiercer cierto gr<:1do 

de control con5c1entü. tanto sobre s1 1n1sn10 conio sobre su rned10, puede av;:¡nzéH 

rápidan1en1e hacia nuevas conqwsta.s en esteras sociales y espaciales cada ve? 

más amplias Un sentido de la ir11c1at1va unpregna la mayor parle de !;:i vtda del 

nirlo Cu;Jncio su rned10 !:;OC1<1l lo 111c1ta .:t dcsarroll.::ir u11.i .ict1v1dad y atcun¿ar una 

flnalldad PS tfr~crr. a don11nar 1ar1.~:1s c·spec:iffc.:i:s (!\.1il!Pr 1!""}7':J) 

Desde el punto de vista du la n1aduruc1on. el n1iío /1¿¡ asrrn1lado la capacidad de 

alcanzar. tornar. retener. ahora esta as1n1llando la de c;::un1nar. correr. brlflcar. etc 

Luego podrá desarrollar estas .>dqu1s1c1ones. dcspl3.ziJndose con n1as l1bcr1ad, 

conoc1m1en!o y energía en tH1 nicc110 C;:Jdu vez rnás a.rnpl10. El niño descubre que 

en su crec1en1e rnov1lldad no 5u d1ferenc13 de !os adu!tos d1-) su n1ed10_ E !lo lo lfevZt 

a olras con1parnc1ones. 1nclu1cJa la presencia de sorprendentes disparidades que 

suscitar<:ln en él preguntas. e mquictudcs 

Durante esta fase ha me1orado su u.so del lengua1c. ahora forn1ula pregun!as que 

le permiten corncnzar a comprender muchos antiguos y nuevos m1stenos. Esta 

extensión del lenguaje y la locomoc1ón hace que el nirlo ensanche su campo de 

actividad e 1rnag1nación y es inevitable que algunas de las pos1bll1dades lo 

atemoricen (Maicr. op. cit.). 

El niño se preocupa mucho de refinar sus actividades musculares, la exactitud de 

su percepción. su evaluación de los otros y sus cualidades de cornunicac1ón. El 

lenguaje representa algo más que la mera comunicación; 1mpllca asumir una 
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posición en una cuestión o s1tuac16n dada y un compromiso verbal con dicha 

pos1c1ón Los procesos del yo retle1an las capacidades conductuales del niño y 

están dirigidos hacia una ex1stenc1a mlPnc1onal y un sentido de auto1den11dad que 

reemplaza al de- egocentr1c1dad an!crtor y que representa el sentido de realidad 

psicológica y conductua\ del niño en el marco de sus cualidades, su conocuniento 

y su d1spos1c1ón ernoc1onal en un medio cada vez n1ás arnpho Sm embargo, esln 

auto1dent1dad incluye también ta descon11anza. las dudas. los. ten1ores y los 

restantes residuos de los conflictos pol~res con los que el nino todavia lucha 

corno parte de sus esluer1:os conscientes e 1nconsc1er1tüs para afrontar los 

problen1as cot1d1anos 

Gran parte del t1crnpo. el mf10 se asocia con otros de su propia edad. Entra 

activamente en la v1d;_i de otros. y por lo tanto 1rnc1u una rnultitud de nuevas 

experiencias. Sobre todo. se ve a si n11srno -aprende, nsoc1a y realiza 

experiencias· co1no varón o corno n1f1a Al rn1smo tiempo. no puede evitar que su 

aprend1za1e. sus contactos sociales y su expenencm incorporen nuevos 

pensamientos. sent1rn1entos y hect1os nnag1nados o realizados que proveen de 

una nueva área <1 su sentimiento de culpa ( Ma1er, op. cit.) 

Los ¡ard1nes de n1f1os y la escuela pr1rn3ria son las principales instituciones 

sociales que, Junto con el tiogar, indican al n1rlo la garna cJe 1nic1at1vas apropiadas 

para él en ese n1on1ento de su vida. L3 gradación de la uct1v1dad indagatoria y de 

la agresión permts1ble según 13 edad. el sexo y los roles sociales son recursos 

culturales que 1dcalmen1e ayudan ni ind1v1duo a desarrollar::-.e del modo rnás 

eficaz en el contexto de su cultura (Ma1er, op. c1t}. 

Frostig ( 1966), nt1rma que el mismo desarrollo de las funciones perceptivas dura 

aproximadamente entre los tres. tres y medio y siete, siete y medio años. Desde el 

nacimiento en adelante, el niño tiene por lo menos una capacidad limitada para 
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d1scrirn1nar y reconocer esl.rnulos prcsenlados en el arnb1en1e: durante la 1nlanc1;i 

el aprende a comprender y a adaprarse a su mundo a través del uso simultáneo 

de sus propios senlidos y n1ovu111cnlos 

Asr, se puede ti1~c1r que en el carnpo de /<J percepc1011 visual el n111o parece 

reconocer prrrnero solo la prcsencra o .'.lusenc1él do un ob¡eto; posteriormente. 

hace la d1ferenc1.-:i de caracler1st1cas gruesas Solo alrededor do los seis o su~te 

años de cd<l.d ül 1rid1v1duo desarrolla l<l capacidad de c:Mercnc1ar sobro la base de 

una expJor.:ic1on sisternátrca de rnuc.has caracter1st1cds del ¡unt;1enle circundilnte 

La aptitud de drsl1ngu1r la clPn.~c-h.-t de 1;:_1 1zq1nC>rd;1 y el c_fr~5~1rroilo de tJna 

predorn1n,:1;r1c1<1 cerebral. lorrn;~n parte de est;:,is eldp~1s postcrrorus del des<'lrrollo 

(Frostrg. 19CG) 

Diversos autores rnenc1onan LiUe cori el desarrollo d1~ la crealrv1dod pasa lo 

contrano. ya que el nulo es 1nas creanvo rT11entras 11ene rnenor edud. pues entre 

n1ayor sea el grado de cduc:i.c1on l."J cre~11iv1c1.'.l(1 puede vcr~e orientada 

princ1palrncnte J1ac1<-1 los procesos dcJ .:lprcndrz.:i¡e esco1,-:n (SEP. 1992) 

Tarnb1en se puede decir que lo$ 111r"1os que vtvun en un rned10 an1b1entc en que 

son l1m1tadas la opor111n11Jaucs ecJucat1v<l.S, no desarrollan sus potenciales 

hereditarios en el mismo gr3do que los nrnos cuyo rned10 an1b1entc ofrece 

múltiples y vanadils oporturndac.1es 

Para que se de cualquier apr~:?ntirzzt¡e. es necesario que e! n~fio haya olcilnzd.do la 

madurez adecuada en !odas fas facetas de su desarrollo de n1anera armónica y 

equilibrada (Frost1g. op. clt) 
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En resumen, después de la rev1s1ón de los autores antes nlenc1onados se 

concluye que la concepc1on de la 1ntanc1a. las actitudes hacia los nulos y los 

cuidados que se les prod19a se han ido mod1llcando. a lo largo de la historia de la 

humanidad se han tenido ideas acerca de lo que es la rnflez. se han compilado 

observaciones y es hast..-1 este siglo cuando se han elaborado leonas que dan 

cuenta de los procesos quE~ 1nlerv1enen en el desarrollo dct n1f10 

Las d1terentes tflon;i,s coritienen. supuestos unpl1c11os o 0xplic1tos dCP-rca de córno 

se produce el desarrollo. su n<iturale¿;i y sus causo.s. qué factores lf-! favorecen o 

le d1f1cultan. cual es la 11T1portanc1a ck~ los factores b1ológ1cos y ¡:¡rnbientales. 

aspectos todos ellos qt1P Pnriqt10cen un;1 vrsron cnda vez rnas wrnplla de l;i 

naturaleza del desarrollo hurnano 

Las aportaciones de J., ps1r.o!og1a del c1es.arrollo tienen tanto car::lcter práctico 

corno teonco. por e¡emplu alrlunos aspectos de la conducta de Jos adultos sólo 

pueden entenderse en lunc1ó11 de los princ1p1os del desarrollo y otros. más tienen 

una utilidad practica en e! d1;:¡~nost1co y tr<:!.larnientos de problemas ps1cclóg1cos. 

Es precisamente la utilidad pr;1.c11ca la que s1rv1ó de base para la selección de las 

teorías que se consideran mé.s relevilntes para dar respuesta a una problemática 

que actualmente. prevalece en las escuetas preescolares: la detección oportuna 

de problemas grafopercPptuales 
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CAPiTULO 11 

ASPECTOS NEUROLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO. 

Para conocer cuiJlqu1er aspecto de lzi conduela del nulo es de 1mportanc1a 

fundamental conocer algunos de los aspectos neurológicos que intervienen en el 

desarrollo 

Considerando que en esta 1nvesttgac:ion se exploran los problen1as perceptuales 

en preescolares y la manera dn· realizar 11na dc1ccc1ón de aspectos 

gratoperccptuale~>, es neccs3r10 revisar estos aspectos. ciado que el instru1nento 

que se va o utt11?~H esta fund::in1entado en Icor 1as que se desprenden de la 

neurologia 

En este c<.ip•tulo se presenlan caracter1st1cas especilicas de las partes que 

1nterv1enen en t.::1s funciones ncrv1os~1s .:i diferentes niveles de 1nte~1rac1ón. 

2.1 Sistema Nervioso. 

Una sola célula nerviosa. que es l.'.l unrcjarl estruc1ura.I o bloque de construcción 

del sistema nervioso. recibe el non1bre de ncu1ona. Posee tod<'.ls las 

caracterist1cas de las células vivas en general y ademas se especializa en la 

recepción y transmisión de rnensa1es electroquirn1cos (impulsos nerviosos) 

(Harperl. 1975). 

Las neuronas. o células nerviosas. const11uyen el elemento esencial del sistema 

nervioso. Su nLunero es muy elevado, y se sitúa entre cien mil millones y un billón. 

Lo curioso es que ese nUn1ero se alcanza ya en la vida intrauterina y no va a 

aumenlar a fo largo de l;:i vida, en contra de lo que sucede con otras células del 
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cuerpo. Sin en1bi1rgo. el peso del cerebro de un recién n;Jetdo es la cuarta partH 

del adullo, rn1enlri1s fllJP cni Pstn. ~;ólo rerHn~;r?nt;i l;i v1gés1n1;:) riarte de su peso. y 

ese aunienlo se ctetJe a los restanlns t~le1non1os que hay en el cerebro E.n eleclo. 

además de las neuronas esl<ln las neuronlias que sirven cJe u.poyo a las cClulas 

nerviosas. trans1n1t1endoles al1rT1entac1on de la sangre y que l;1t)flC<in la rn1el1nn. 

un elemento esencial en el cerebro {Harp1.!rl, op c1t ) 

Las neuronas estéln conectadas entre si por ter1rnnac1ones que son las dcndr1las y 

los axones. Esas conexiones entre las células nerviosa:; son cxtrernadarnenle 

1rnportan1es. se de.::;Jnollan a t..:nor lllL' Vt!IOc1dad durante lo:-; µr1n1t~ros ;-irlos de vid.:t 

y con11nUan e'.-;t;1t1leca'•nc1o~_>r dur;!rHP tr:id:i la ex1stcnc1<? ~;" les dc-non1u1...-i 

genencamentP s1nap~1s 

El .'llJmero de s1napsr~::. t:s extrernild;:unente eleva.do. cada neurona puede estar 

conectadél con a!~Junas otr;is o con n11les de ellas y las conexiones pueden ser 

muy cortas o tener lonD1tuclcs t.:in granc1c~-. con10 un nietro 

Las neuronas y ~;us conexiones cstan r0c1e,1dzis de rrnelina, una sustanc1á blancil 

de tipo graso que resulta extren-1i1darncn!e 1111portantc conio aislante de las células 

nerviosas quí~ fac!l1t<l. ta transrrns1on e.le l~l 1nforrnac1ón dn t1nas cé1ul<1.s a otras 

Así pues las neuronas constttuyen ta llarnada sustancia gris del cerebro, emiten y 

reciben informnc1ones qu0 se trasrrnten a lo largo de las sinapsis, bien de forn1a 

quimica. bten en forma de impulsos cléctncos. La sustancia blanca está 

constituida por esas conexiones y los elementos de apoyo 

La formación de sinapsis es esencial para el funcionamiento del srstema nervioso 

y también lo es la m1el111izac1ón. Por ejemplo, los niflos recién nacidos tienen 

mecanismos muy eficaces para chupar y tragar, algo esencial para su 
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supervivencia Pues bien. se ha encontrado que lu rn1elln1zac1ón de los nervios 

que controlan esas act1v1dildes está ya establecida en el nac1rn1ento. cosa que no 

sucede. en can1b10. con las smaps1s respons<tbles de otras conductas 

Así. la rn1el1n1L.3.C1un de ld::. p<Hlt!S rel.:-it1v.:1s o.! ~1sten1a auc.l1t1vo ernp1c7;i nn el sexto 

mes de vida pren<Jl.:11 y c:onllnt1.1 t1ast3 los cuatro ;ü'los. rn1entras que la del 

sistema visual cn1n1en.rd poco .:111\es del nnc1n11c11to y se con1plet.:1 en lo esenc1::tl 

en pocos rnesPs Son pues !;is funciones las qun dele>rn11nan el 1111110 de l;l 

n11elln17ac1on, 111.'1.s que l<i pos1non de las cclulils en el cr•rebro Las person'1.s que 

padecen 1111,1 enfern1cd;1d d1._~tHJ1ninadi1 e~~ch::.·ru!.1:... rnu!t1p!e, que dc~truye I<'! 

cub1ertn dP n11ehna. ven prolu11r1~1rnente alterado e! func1onan11ento de una qran 

nún1ero rh~ c;ipz1c1d;~c1e~. v1~~L1. ()1du. lt:-)lll]UilJC. ;1r::t1v1<j<>do!:. niotora~;. etc lo que 

pone de n1ariil1es1u la 1r11porL1nc~1d de 1~1 nue!111<1 ~l)elv,i\. 1:·1'.::)--1) 

Probab!ernt...~111t• •-'~::.10 t.1vo1t•c•-' ~!l cstablec1rn1onto ch~ conc~x1onE~s entre las 

neurono.s. de tal rn,1ncr;1 que pin:dc dcc11se qtJt~ la ac11vtdi1d intelectual cuntnbu·¡e 

al deso.rrollo de! cerebro. di n1•.·nos en ese aspecto de .:J.un1cntar las conexiones 

entre las np1ironas. y '-~sa~; ccir1e)'.1ones p<Jrcc0 que ~,on algo esencia! p.:na el 

func1onarn1onto de la 1ntel1c.:1cnc1a hun1ana Prol-iablerne11te hay periodos rr1ás 

adecuados par3 a11e se µrodu..:c.:_u1 esas conexiones y fiU17Zl esto es to que explica 

que cuando c1ert3s cosas no SL' <iprenden en un detcrn11n:ido n1on1ento. cuando 

pasa un cierto periodo. rcsult<Jn 1nuy dLfictles o incluso 1rnpos1bles de a.prender 

(Delval. op c1t ) 

En la parte rnfls exterior del cerebro. el célrtex. es donde residen las funciones 

mentales superiores. La llamada área motora prunar1a. que controla ta mayor 

parte de los movimientos es la. que primero se desarrolla. seguida por las áreas 

sensoriales. primero el tacto. luego el área visual y luego la aud1t1v3, aunque las 

velocidades de desarrollo de unas y otras no son iguales. 
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Las neuronas se asemejan a los nlambres de un sistemn lelcfórnco comple10 

Cada neurona como cualquier otra célula 11ene su propio nucleo La parte de l<J 

neurona en la que csl<.'l s1tu3do su nucleo l'S tiH forrna aprnx1111éld<.1n1cnte esférico 

y lleva el nornl>re de cuerpo celul<ir los cunrpn~. celulares esli'ln reunidos 011 

rac1n1os y situados en diversas parles dol s1sten1a nervioso ccntr<1I. pero algunos 

cuerpos celulares est<'H1 reunidos en pl~qllf'hos r:-1c1n1r.>!> o.q;1nqho~; de otr;-is partes 

del cuerpo (Ructi. 1~J71) 

El sistema nervioso. con su~• do~. p.:-irle~ .. 1,-1 cl~ntr;il y 1:1 p1_~rderic:1 PS PI 1nPcan1s1no 

encargado de la 1ntcnrac1on y cor1cl.:1<;1n11 d1• lu~. pt!1cP~~1i~ .• curpor;il1.:!s de !a~; 

reacciones y ad.::.1ptac1ones cJel or!_.._1;..in1s1no ;1 '.,u .1r11b1L'ritc y clt~ 1:1 vida consc1ento 

El sistema nervioso centr.::11. cstéi fonn;ido por PI encef;i!n y I;::¡ r110dula espinal que 

son continuos entre s1 El s1stcrna nr~rv10:-:.o pcrifcrico consta rJc una sene de 

nervios. mediante los cu;iles el s1stern;1 nr->rv1uso ce11tr3I se con1un1ca con los 

d1st1n1os tejidos cicl cuerpo Con fines descr1p11vos (J1chos nervios se orden3n en 

dos grupos: ros cerebro esprn3lcs y los :11itonon10.s, los dos cstan 1nt11namen1e 

relacionados y rnpzcl.::idos 

Gracias al sistema nervioso. los diversos tc¡1dos y s1stc1nas del cuerpo se integran 

en una unidad oper;intc_ L;i unidad funcional del s1sterna nervioso es el reflejo, el 

desarrollo de la mente estZ1 profunda e inscptJral)lemente ligado al crec1m1ento del 

sistema nervioso. Cinco n1eses antes quE> nazca el niño, todas las células 

nerviosas que poseerá para scernpre se han formado ya, y rnuchas de ellas están 

preparadas par.-i funcionar de una 1nanera ordcn<lda. Por este tiempo, el felo 

ejecuta mov1m1en1os con los brazos y las piernas: los párpados pueden funcionar, 

los globos oculares girar, las manos agarrél.r, la bocfl abrirse y cerrarse; la 

garganta deglutir; el tórax e1ecutar movirrnentos ritm1cos, preparándose para el 
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suceso del nacun1ento. cuando el allenlo de la vida posna1al se mlroduzca en los 

pulmones (Breckenr1dge. 1958) 

Al nacer. el s1slerna nervioso es rnuy HHT1aduro en sus estructuras y por ende en 

su lunr.1ón. aunque el uru:élaio crece con rapidez rnuchu n1ayor en la vida lelal y 

primera infancia que lo l1acc el resto del cuerpo Al nacun1en10. el encéfalo ha 

alcanzado 25 por ciento de ~u tarn;Jf10 maduro, rn1cn1rus que el cuerpo en su 

con¡unlo no fla l!e9ndo n1<is que d cinco por ciento efe su vohHnen adul!o. Hacia el 

año, ha alc.:ln~·ado aprox1madarnente G7 por ciento y a tus seis anos 89 por ciento 

de su peso 0dul10 

Ciertas 3c11v1di1des rcfle¡as esenciales para In vtd.'.1 estan desarrolladas al nacer. 

con10 los rellc¡os Ue succ;on. Ueqiuc1or1. vac1an11c1110 de 'ª veJ1ga. los. ele. Al 

nacer ex1stPn ctr;1s :1ct1.11d.:ides rl::lic•¡._is pero no 1.:in nesarroll.::idils y et1c1entes 

De acuerdo con el conoc1n11cn10 rc•l<.J.l1vo al des..-irrollo dPI sistema nerv.oso. se 

cree que l<l corlc¿-:él cerebr;:il del recien nacido es den1as1ado inrnadura para 

funcionar Por cons1gu1ente. ra conducta 1rnc1al del 111f'111!e es gobernada por 

centros sut"Jcor!1r.ales 

El crec1nr1ento de>I s1ste111a nervioso. al 1guol que los dt:rnJ.s crecirnientos, es un 

proceso que si:? rea!fz3 de v.c:ucrdo con una norma Produce can1b1os nurrnados 

en las celulu~; 11erv1osas, los cua.!es, a su ve...:. µruduc:er1 los correspondientes 

cambios en t<i conducta En el n11""10 pequerlo. son os tos e .1r11!J1os de la conducta, 

tos que nos hacen comprender cuales son Jos que ocurrr_•n en el s1sterna nervioso. 

Es importante saber que hacia el sexto Zlfio, el s1sterna nervioso del niño está 

desarrollado y adecuadamente do1ado de neuronas rnaduri1.s Este desarrollo esté) 

relacionado con el proceso del aprend1za1e. la actividad, la niaourez de tráb1tos y 

el func1onarn1ento de los s1stemns del cuerpo (Breckcnridge. op c1t ). 
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En la rnfanc1a l~S comun la conducta es1ereot1pada por razón de un inco1npleto 

desarrollo nervmso Me Graw (1958). al estudiar la rnadurac1ón nourornuscul;u_ 

afirn1n que la cortc.zi1 cerebral n1adura parece ejercer <.1cc1on 1nh1b1dora sobre 

algunas ilcl1v1dddes que se encuentran ba¡o el gobierno subcorl1cal y perrn11e la 

ernergenc1él e 1ntegra.c1ón de otras funciones neurornusculi1res Cuando lél cor!eLa 

madura hasta ni punlo de desernpeñar un papel importante en ni gobierno cJe la 

conduela las caracter1sl1cas de la ac1rv1dad cortical se hacen rnarnf1estas. es decir. 

aparece el ele1nento de prev1s1on en el n1odo de reacción. la latencia de ta 

reacción y d1vers1d.::id grande de respuest;:;is La cor-reza no r.rccc eri todas sus 

partes undorrncrnente y los datos de que se disponen parecen <Je1nostrar que Ja 

región rnotor<i so encuentra más dcs~rrolladiJ. al nac1n11ento y proqresa a un ritmo 

mas rapido en Jos prirneros meses que 1.3.s dern<.:-ts regiones (Azcoaga. 1983) 

Gese/J (1963). serlilla uno posible relación entre estructura y función. basLido en 

que el aun1en10 del tarnano de la complejidad del cerebelo sigue un curso 

estrechamente par.::ilelo al dcsarrot!o postura!. Cn)ce lentamente en los prirneros 

meses. pero despues con rapidez. en Ja última mrwd del primer afio y prirnera 

mitad del segundo Ho.cra los c:nco anos ha alcanzado practicarnenle el tan1año 

adulto. El periodo de ráprdo crcc1m1ento ocurre en la epoca en que el n1f10 

adquiere el gobierno de la b1pedestac1ón y de las acl1v1dades manuales y 

locomotoras C1er1amentc. el desarrollo neurológico constrtuye una de las 

diversas esferas en las cuales la d1spos1cron rnacJurat1va sirve corno base para la 

conduela 

El gobierno voluntario de los mov1m1entos corporales corno sentarse. ponerse en 

pié, el dominio de la evacuación de la vejiga y del intestino. etc .. implica aprender 

y por Jo tanto un periodo de madurez fisíca y mental más avanzado y más 

completo desarrollo del cuerpo y el músculo. Gentry y Aldrich {1954), han 

encontrado que ciertos reflejos de los dedos del pie, desaparecen cuando se 
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adquiere el gobierno volunlar10 senalado por la utillzac1ón de los pies parn andar 

La excepción es el r-elleJO de Babmsk1, que desaparece poco a poco durnnte el 

pnmero y segundo año (A.1co;iga. op c1t) 

La desapar1c1ón de ns\os r elle¡os y la in1c1ac1ón de~ los pnrnoros periodos de la 

locomoc1ón podr1an cons1dcra1sc como 1nd1ces de madurez del can1b10 del 

gobierno subcort1cal al 9ob1erno cortical. La aptitud de reall7ar dicho gobierno 

voluntario s1nue un patron ordenado de desarr(.)llo, con10 se ve rnás adelante, 

pero la edad cronolog1ca en que se alcanza varia c.cgún los niños (Azcoaga, op 

CtL) 

2.2 Maduración. 

El térrn1no 1nadurel'. hG rec1b1do diversas acepciones. en este apartado se 

mencionan algunas dP. la~;. def1rnc1oncs sobre este concepto. 

Revollo ( 1985). define k1 maduración, como la suma de características de la 

evolución neurológica que presentan la mayoría de los individuos en las 

diferentes edades de la v1du y que permiten la LlpJnción y uso de las capacidades 

potenciales innatas, expresadJS en el area de su cornportarn1en\o (Cita SEP. 

1988). 

La evolución neurológic.-:1 implica fundamcnt<:ilmente maduración progresiva. 

inconcebible sin mod1f1cac1ones del sistema nervioso_ Mod1f1cac1ones que en la 

especie humana van caracterizando las diferentes edades con funciones nuevas 

originadas en una u otr<J parte del potencial génico Asi, el neonato normal 

respira. succiona. n1ant1cne ergutd:J. su cabeza, ve y oye en los primeros meses 

de vida Se sienta a los seis meses y gatea a los diez. para hablar y caminar 
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después del ario de edad Va curnpllendo ordenada y progres1vélrTiente el m1srno 

ciclo de la n1ayor1~. s1gu1endo pautas cronológicas que per11111en eslablecer 1.-i 

linea norn1al de desarrollo con caracter1st1cas ni<1durat1vas para cada edad y que 

se le denon11na ruvcl et<lreo de n1.:::idur<1c1on, es decir. la rnadurac1ón que 

corresponde .:i la edad pron1ed10 

Asi por cierTiplo. un niho de rn.::·1:;. de cinco <1r-1os de cd.-1d que c:o11c1 ir re al ¡ardin de 

niños y no d1s11rHJuc con claridad cual es su izquierda y c1Jat PS ~u derechn. 11ene 

una func1ón de su 1nadurac1on la de laler.:il1dad por dcbaJO del nivel normal. ya 

que Ja n1ayuria Lle los peqt1e11os de esa edad. sornel1dos a los e¡erc1c1os 

ps1cofunc1onales cJel ¡.:ird1n de rnnos. h;in alcanzado ese conoc1rrnento. 

Cada nivel de rnadurac1on perrnite la puesta en rnarch3 de nuevas funciones. 

ejerc1c1os o expcnenc1as. capaces de loor<ir crtmb1os sustancr31es s1 se emplean 

estimulas Lidccu.::.icJus y que rcpresent:in en la d1nam1ca del <:Iprend1zaie. la 

verdadera pos1b1l!dad de su r0al1~~zic1ón 

El procese de rnadurac1on es or1gmado por dos factores el hereditario, tarnb1én 

llamado gcnetico y el ambiental, o sea nutritivo. relacionado con el n-1ed10 donde 

se desarrollan los genes 

Bender {1977), realizo varros estudios en los que encentro que es evidente que el 

niño no expenrnenla la perccpcron como un adulto. ya que el niño va corrigiendo 

su percepc1on y alcanzando la rnadurez conforme se le va estimulando y guiando 

su motricidad y capacidad sensonoperceptiva. organizándose a través de la 

práctica de nuevos modelos 

Goodenough (1951). también se ha interesado por el estudio de la madurez del 

niño, la cual se ve reflejada en el dibujo de la figura humana. 
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Cuando se estudia el comµorlünue11to de los niños. ya sea rnéd1ca. ps1cológ1ca o 

pedagóg1camen1e. es mteresanlc observar los cambios que se suceden en sus 

funciones nerviosas a d1fcrPnlcs niveles de 1ntegrac1on. los que se llevan i1 cabo 

de acuerdo con su edad r:ronoloq1ca En relación con dichos cambios se usa tanlo 

el término "rnadurac1ón .. corno "desarrollo" 

Para hablar de rnadurac1on. se debe entender que es conducta. pues sólo a 

través de ella se puüdí~ determinar esa maduración Conducta. es todo 

movun1ento que resulta c10 1;1 1nteracc1on entre el sistema neuroencJócrino y un 

estinlulo que dio lugar a el (Brcch.enrid~Je, 1958) 

La m~durac1cn estructur::-il t1e11(> ele hase el Pquipo qenético del ind1v1duo. por 

medio del cu<''I se form¡:in Jos c1rcwtos funcionales responsables del aprendizaje 

fis1ológ1co 

Las tres !unciones b3s1cas de (JSti'l rnaduración estructural son: la rn1ellrnzac1ón. la 

neurotransm1s1ón y la plast1c1d.::1d neuron<JI 

Corno se mencionó an!er1orrnente. la m1elln1zac1ón se 1nic1a desde la etapa 

intrauterina y terrnina a los doce arlos de edad. Cuando et niño nace. es patente 

esta rn1elm17ac1ón a nivel del tronco cerebral, debido a esto el recién nacido 

puede sobrev1v1r gracias al lunc1on.:irniento de relle1os de: succión, deglución, 

llanto, etc. 

Durante los dos pnrneros afias el rnno alcanza funcionalmente un nivel importante 

como base para su vida ulterior E.sto hace pensar que la afirnentac1ón, en el 

período neonatal, debe ser altamente rica en proteínas y grasas para llenar las 

demandas de la m1elmizac1ón cerebral. 
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La neurotransn11s1ón es la con1un1cnc1ón 1nlerneuronal que forma los c1rcu1los 

funcionales que determinan la base del aprend1za1e f1s1ológ1co. La sinapsis es la 

encargada de esta acción de cornurncac1ón n1ed1an1e la 1nfluenc1a de sustancias 

quimicas que regulan la lransm1s1ón e 1nh1b1c1ón de los unpulsos nerviosos (Ruch, 

1971). 

La h1perc1nes1a puede ser un e¡emplo de falla de inh1b1c1ón sinclpl1ca a nivel del 

sistema re11cular. lo cual puede mod1f1carse por medio c1c sustancias quim1cas 

como el rnet1lfen1dato 

La plast1crdad neuron;;d ns e! elem0n!o ind1spensabl0 r>ara la adaptación 

ambiental del nulo. según la est1rnul.:ic1ón que recibe. La modif1cac1ón plástica del 

tejido nervioso es la base neurof1s1olor¡1ca en la que se basa la estimulac1ón 

temprana y la rehabil1tac1ón fis1ca (Ruch, op cit.) 

Cuando un nir"io no tia alcanzado sus etapas de desarrollo y se le ha catalogado 

como inmaduro "rnaduropatia debe tenerse en mente que existe una 

interferencia neurot1s1ológ1ca que debe 1nvesti~1arse y ser objeto de tratamiento. El 

aprend1za¡e f1s1ológ1co se da ¿¡ traves de una serie de niveles funcionales que el 

sistema nervioso establece parv.lelarnente a su maduración (Azcoaga. 1983) 

El pnmer nivel funcional es el arco refleJO, que corresponde a una respuesta 

desencadenada por un estimulo Su funcionamiento pone en juego una 

comunicac1ón mterneuronal y por lo tanto debe haber m1elimzac1ón, formación de 

sinapsis con la acción de substanr.1as neurotransmisoras excitantes e inh1bidoras. 

facilitando la lunc1ón plástica neuronal, según su forma de desarrollo o 

maduración. 
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El segundo nivel lunc1onal corresponde a los relle1os cond1c1onados. donde se 

producen mod1l1cac1ones de irnpulsos eléctricos. delerrninando un analls1s y una 

síntesis l1s1olóq1ca .. que cond1c:1oniln·· lil respuesl.i 

El tercer nivel func1onal consiste en l.t lorrnac1ón de eslereotipos neuronales o en 

gramas que se apoyan vr1 el lunc1onarn1en10 ele los niveles .;:-¡nteriores para 

producir lo que se !/arna uct1v1dad cerebral superior y que tantas 1r1cógriilas 

manllenc. pero que es la respons.;:ible de tod<l la acllv1dad rnental del ser hurnano. 

2.3 Percepción. 

En esle apartado se resalla el p<:1pcl que ¡ucga la percepción en la elaboración del 

esquema corporal, del espacio y del llcrnpo L.'."1 percepción es un concepto 

psicológ1co con una variedad de s19nil1cac1oncs En primer lugar. se refiere a una 

característica 1nna1a y adqwrida ;_1 la vez. también a la percepción sensorio molriz 

que csla ligada al mov1rn1ento (Our1vage. 1980} 

La percepción es una rnancr<-1 de tornar conc1enc13 del c·ned10 ambiente y. corno lo 

hemos mencionado. existe una parle innata porque el niflo percibe sensaciones 

desde los pnn1eros rneses d(~ vida y otra aprendida pnrquc el n1f10 se desarrolla 

según las est1rnulac1ones que percibe del cxtc:>nor 

Las percepciones se elaboran a partir de estas sensaciones. adernéls hay una 

experiencia motnz. v1v1da o 1mag1nar1a en la nlG.nera de perc1btr. 

La percepción scnsonomotnz es el con1unto de es1in1ulac1ones visuales, aud1t1vas 

y táctiles. El niño tendrá que seleccionar las que necesite para integrarse en los 

juegos, deportes. etc .. se sabe que toda acción se apoya en fa percepc1on y que 
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todo conoc11n1enlo proviene de las dllorernes percepc1011os Lo percepción 11enc 

imporlanc1a en lo pr;í.c11ca escolar cuando el nirlo <lprende a c11scr1n11nar Ja:_; 

lorrnas. los sorndos. los colores, ele (Harvey. 1981) 

P1aget resurne la 1elac1on de la percepción y el rnov1rrnento de la s19u1ente 

manera durante el periodo sensonomotor. cuando no hay representación 111 

pensamiento 1od.-:iv1;-i, se utiliza la percepción y el rnov11n1en10. asi corno tJn.1 

crec1enle coord1n;-ic1ón de ~rnbos A través de estzi coordmac1ón entre la 

percepción y el n1nv11111en10. el pequerlo iogra poco a poco orgnrn?ar su mundo 

Logra coordinar desplazam1enlos espaciales y sccuenc1~ dl? 11e1npo (P1age1. 

1971). 

La percepc1on c>s un fenórncno de vital 1rnportanc1;-i ri;1r;-i el r.onoc1rn1ento y 

desarrollo del ser humano Es un mecanisn10 que no solo brinda 1nforn1ac1ón. ~1no 

que nos pos1bll1!Ll ~11 ciercer un;:i o.cc1on Por ello es in1portante conocer que es la 

percepción. corno se desarrolla, co1110 interactúa con l¿i scnsac1on. el aprcndt?ílJe 

y el pensan11ento 

Ya desde los srgtos XVII y XVIII Sl'J tia cuest1onado, si este proceso es 1nn.:1lo o 

producto del aprend1za1e. a lo que los psicólogos de ta gesta!! (Werth~1mer. 1058). 

afirman que la orgarnzac1ón del rnundo se rige por tendencias y pr1nc1p1os que 

están deterrn1n.:idos de r11anerzi 1nna1a .. Los 1ransacc1on<il1stas (Loocke. Berkeley y 

Helrnuz, 1 959) responden que la percepción ocurre mediante un proceso de 

rtprend1za¡e. a través de la 1nteracc1ón y de la experienc1<i del ambiente (Oelval. 

1994). 

Lovell (1970). define la percepción como una interpretación del an1b1ente 

consistente en la sensación reforzada por ideas, 1mó.genes y experiencias 

pasadas (Harvey, 1981 }. 
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Lur1a ( 1~185). duscr1bv la perct!pCLon. u1teyra d(:l ub¡eto corno resultado de una 

cornple¡a labor. ol n1od1n 1r11tHno y t.?x1erno dol llornbrn son las luentes pr1nc1pales 

de 1nlorrnac1ón de las que r1._•ci1Jt• .J lr<lvós cic los or~¡¡u1os de los sentidos en sus 

distintas rnoclílhdacte~ •. la~. ~;Pn~,,-w1nnP:'. { HarvE>y, o¡J el! ) 

Mussen { 1978). entiende por percüpc1on la sclecc1on, or9an1zac1ón. 1nterpretac1ón 

in1c1a\ o C3tegor1.1ac1ón dP l..ls percepciones sensoriales del 111d1v1duo, ~s decu. de 

lo que ve. oye. toca. huc!P o s1p11te 

Forgus ( 1978). delmc la p•.•rc(~pc16n, cómo el proce.:.o de extracción de 

1ntorn1ac1on 

Frost1g { 19G6). menciona que el mayor desarrollo pcrceptual ocurre entre los tres 

y nied10 y los siete y med10 afH1;,_ costo es durante el ¡Z!rd1n de nirlos y los primeros 

anos de escuela pr1rnar1a 

Un n1no con problcn""'las en esta func1on tiene dlfscult.:-id para reconocer los objetos 

y su rclac1on con e! csp3.c10 y corno el rnundo es pcrc:1b1do en forrn3 d1stors1cnada. 

le parece poco cstablé e irnpret1ccib1c_ Lo más prcbable es que presente torpeza 

para realizar tareas. sobre tu{io !a d1stor.:;16n y d1tu~.1on con que percibe los 

símbolos visuales. lo qtJc~ t1élCf' que su rend1n11ento e.scolar scil d1fic11, 

independ1enten1entc de su cupac1d<.1d mtclectual 

Durante los primeros dias de vida el bebe no dernuestr;:-i p:-uticular 1n1erós en !o 

que le rodea Sus OJOS se rnuPven con poca coord111¡1c1or1 L~ 1ndcpcnd1cntcn1cnte 

de los estirnulos Pero responde a cstiniulos de luz. part1CL1L-un1cnte a los can1b1os 

en su intensidad. Es logico. por tanto. esperar que no pueda percibir su niundo 

diterenc1odo ni que este tenga s1gnitrcac1ón para él (Mussen, 1978). 
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Pero la 1ncapac1dacJ 1n1c1al para d1lerenc1ar el n1undo que le rocJea no 1n1pllca que 

su equipo sensorial no eslé cornpletu Los or9anos se11sor1<1les cJcl neona10. 

par11cularrnente los 01os y los 01dos. tienen todas léls parte~~ que son nece~nn;'tS 

para rec1b1r es1rrnulus de lu.z o sonido rcspectrvan1enll.• Su piel esta c~qu1pada con 

órganos sensoriüle~ caµaces de rec1tJH es1unulos c1e lr10. c.-tlor o dolor. l=.1 Of{Janu 

sensorial del o!l.:110. en la p.::i1te su¡ipr1or dt• lc:::is fosas na:;t1ft>s. asi r.orno los del 

gus10 en la lengu:1 le perrrnle rnc1h1r .. st1111ulos en forrna ~-¡.-1•,;f~(i:~,-i o l1q111da 

A rned1da que er tH-,.be aurneril:i de ta1n.:if10 y fuer L·:i. v:'! perlecc1onan<Jo 

destrezas y capac1c1adP~""; 111otor¡1~, l.i~; percepc1011P~; que t1ace del ambiente 

tarnb1én se n1ocJll1c<in (Musse>n. ()P c.11 ) 

Las org<Jn1zac1oncs y l;is 1n1erprettlcronns ir11ctales carnb1cu1 en función del 

aprt)ndt.?a¡e. de Id L~xp..:r1cnc1.:i.; c.:..~ tlar non1bre a !;is cosas. la rnanera en que el 

nrño organrz;i lo que ve, es uno oc• lo.s procesos pr1rnarios que sufren ca1nbros con 

el paso de l<J ecJ;Jd 

La mayor d1tcrenc1acron de 1;1 pcrcepcion 1n1pi1c;1 una ff1ayo1 precisión y 

espec1f1c1dad. f.!S 1jecir una rnQyor prec1s1ón en el reconoc1ff11en10 de semejanzas 

y d1ferenc1as t":n lu~~ cstin1ulos f1S!COs Al .:iurncn!J.r ~:J üxper1ericra y su prnct1ca 

(aprend1.lt1Je). (~I rnño tiende a t1zice1 n1ils cJ1fcrenc1acione~~ entre los estímulos dr~ 

su ambiente. A rned1da que la perccpc1on del n1f10 so Vd d1ferenc1ando n1éls y a 

inedrda que cucnt3 cori un rnayor nurnero de nombres y ;lcontccrrn1entos 

corn1enza a producir respuestas diferentes a diversos estimulas {Mussen. op 

C•t.). 

Al aurnentar de edad el niño se va volviendo rnZ:ts capa¿ de prestar atención tanto 

al todo como a las partes. Como lo. mayor¡a. de los problemas exige que se 

distinga las p<Jr1es del todo, et r11ño pequef10 se encuentra en desventaja en 
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muchas s1tuac1ones ante un p1oblen1a La c11fprenc1a es una. los cur11punf'.n11es 

pl"inc1palos del pro9reso en la lnofla orgi'1111c;1 ch."' t h?Hl/ Wornf~r ( 194B). se91u1 osta 

leoria el curso <Jol desarrollo dn 111 percepc1ori. dc~I pensan11erilo y dul lt!nnuil.¡e 

supone pa:;ar desdo lo 9lotJ¡1l. fu 1ndd~renc1.::idu y Jo 1n.:-trt1C;1Jlc:1do .:-1 lo di~;cfelo. lo 

altarnenle d1ferenc1ac.10. espec1'1co o integrado ( Un!vdl. 1 q94) 

Con10 dice Werner ( 1~l4H). c;ula vp,,· QIH! ~~t· ¡Hud!Jce riP~~;Hro!lo, esll~ ccH1~1Sll! en 

un pasar de un estocto de qlohal1t1ad rela!1vd. ·.¡ dP L:1ttzi cin ddere11c1ac1on. a un 

esta<1o de r.roc1enle d1terenciac1nn e 1ntenr<.ic1u11 ¡er,!rql11ca (lJe/val. Oµ c11 ) 

El pens;-irn1cnto y el lpnq11:1¡•~ clel nulo. lo Pll';rno quP ~.u~; pc>rc::enciorH-o~; son al 

pr1nc1pro vagos y dduso~;. p<>ru a rned1d;1 yu~~ '.,t• v~111 desi1rrullc:ir1do. S(-0> van 

formar nuevos todos. d1h..~10nc1.1•1o~; e 1nh_.qr~1c1iy:-, cuy~s p;irtes est:u1 sepilrildas y 

al rn1srno t1en1po coordu1cH1.-i~. con lo cu~!i ~:--·· ;¡J,~ariz11 un n1v1::~I 1n~s alto de 

orga111..:ac1on (Warren. 1 ~Jtl:_,¡ 

Como es sabido los ntnu~; pt•q1H•nos rTllídll clt:1tJ;0::. o fotoqral!as colocadas t;'!nto 

de pie corno de cabe"·""· y 1~'.~:n 110 parece .:ilec:.-u ~.u con1or0s1ón Adc:>tn;is. tienden 

a contundir letras que tienen torrna rectprocd:11P11!u 1nv<~rsa~. conio !a p-., IZ'l q. la b 

y la d Por ?anta. se podr1<.1 sdcdr en conc!us1<.)r1 que:- Jo;:.; n1flos de Ptlad prce!;colar 

no tienen en cue11t3 ld or1cnl.ic1on en sus pcrccpc1ont~~, (Mus~;er1 l ~J"?B.I 

Tanto en la rnaduréJc1011 con10 en la pcrccpc1or1. l;::i f?""'per10nc1a y el <iprend1za1e 

juegan un papel detern11r1;H1lc para qLn:• e! nulo preescol3r Lldqu1er3 las 

hab1lldados necesarias que son base par<l üi zi.pri:.11d1zaje del s1ste1na de escritura. 
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CAPITULO 111 

FACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

El desarrollo del niño se encucntta h.1ertemente 1n1ltJ1do por múltiples factores del 

medio en el que se desenvuelve. la al11nentac1ón. la dm<'lm1ca tamihar, la relación 

con otras personas en la escuela y cornurndnd. el tipo de actividades laborales y 

recreativas. en surna rnúlttplt.!s son los factores que 1nterv1cnen y que de una u 

otra manera influyen y delern11n~H1 la torrnac16n dP-1 nino 

A medida que el nir)o va creciendo adquiere nuevos rasgos psiqu1cos. tormas de 

conducta y nuevos. aprcnd1.u11e:; que le perrrntcn lT adapt3.ndosc e integrándose a 

la sociedad, 1nvest1g3dore~ corno Col\ (1974), pone en evidencia una 

¡erarqu1¿ac1on de los alunir1os que relle¡a. sus pos1c1ones en la escala social 

(Perret, 1984) 

Algunos autores abordan el estudio del tacto1 social. mtentando averiguar el 

efecto que las d1tercnc135 mtercultu; d!cs cons1der3da~ globalmente. pueden 

e¡ercer sobre el desarrollo 1ntclectu<"-tl Asi. desoe el punto de vista de \3 ps1co\ogia 

genéticn., ilustrado por los traba¡os de Bovet (1968), \nhelder, S1ncla1r. Bovct 

(1974), y Bovct y Othe111n-G1rard t 1975). ponen el acento en la capacidad interna 

del su¡eto para equ1\1brar lns r0!ac1onc~~ con su entorno (Pcrret, op. cit.) 

Piagct (1972), al comprobar que aunque el orden de sucesión (de los estadios) 

aparece constante -cada estadio es necesario para la construcc1ón del s1gwente-, 

la media de la edad en que los nif1os alcanzan cada estadio puede variar 

ostensiblemente de un entorno social a otro, o de una cultura a otra (Perret, op. 

cit.}. 
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Los estudios rnonc1onados hacen c1a1n relerenc1a que las características 

ps1cosoc1ales del entorno tienen un<l. repercusión e impacto relevante en el 

desarrollo del tiir1o Cn este sentido, las car<l.c\cr1s\1c;i.s de los grupos y subgrupos 

a los que pertenece un 111d1v1duo enriqueccran o hnl1tarán sus habilidades. 

actitudes. conocwrnontos. ele . clepend1nndo r1e1 tipo th: est1n1ulac1ón ciue rec1bnn 

Así. pues la cornurndac1 en su con¡unto. \tpu de v1v1unda. servicios públicos, tipo 

de allrnentac1ón, p<J.trorins cie conduela, rP.gl<ts soc1ale$, los 111étodos educativos 

de la escuclu y el hoc;:1ar. 111Drcsos econo1rncos y n.vel cullural de los padres son 

factores sociales que no pueden pasar desaperc1b1dos. nlO\lvo por el cual en el 

pH·~sente estudio se planh:;i la ex1stenc1a de Llll.'.1 1nterrelac1ón entre los factores 

lan11\1arcs. csco\;:ues y ~oc1oeconorn1cos y el des;:-irrollo de los rrnios 

3.1 La tamilia 

La tan11ha es un grupo prunano 1ormado por dos o n1as personas emparentadas 

por la sangre, el 1natmnorno o la adopc1on (SEP. 1988) 

Cuando se trata del marco tarnll1ar, se acosturnbra a hacer una reterencia 

1n1plic1ta a la fam1\1a occ1den1al o. precisando mas. a lo tnm1\ia nuclear; el padre. la 

madre, los h11os Ta1nb1en es con1ún relerirsc al padre y a la madre cotno si cada 

uno tuviera un rol universal. sin crnbargo se sabe que el marco familiar esta 

int1rnamente ligado n las estructuras de un11 sociedad (A¡urnaguerra. 1977). 

No es posible estudiar el desarrollo de la persona\Ldad del rnño tuera del núcleo 

larn1liar en el que se desenvuelve: los valores, la ad¡ud1cac1ón de roles. la red de 

retac1oncs 1ntennd1v1dua\cs penetran .:i través de la conducta de la familia mucho 
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más que por lo que se enseria o incluso por lo que es conveniente para los 

padres (A¡uarr1aguerra. op c11 ) 

Elú ( 1989). tarnb1én considera a la lam1fla con10 .. el con¡unto de personas que 

unidas o no por parentesco. hacen vida común ba10 un m1srr10 techo. en torno a 

un núcleo farn1l1ar conyugal Este núcleo puede estar integrado conforme a 

algunas de las s•~]uientes cor11b1nacrones 

a) Un rna1nr11on10 sm hlJOS 

b) Un rnatrin1or110 con uno o 1nas t11JOS solteros. u otros h•JOS que lengan airo 

estado civil. que no v1vzu1 con su cónyuge o con algun h1¡0 en la misma 

v1v1enda 

c) El padre (o l..:t rnaare) con unu o mas h1JOS solteros (Criado por Elu, op c1I) 

Desde el punto de vista cu¡-¡nf1ia.t1vo se puede clas1f1car a las farn1has por el 

número de sus n11~n1bros en 

O Familias cornpletas. Forrnadas por el padre. la madre y uno o más hiJOS 

O Fan1il1as 1ncorr1plelas. Cuando falta el padre o la ni<:idre o anibos progenitores. 

Las causas pueden ser la perdida natural o n1uertc. el divorcio o el abandono. 

o Familias sobre pobladas Cuando se integran al núcleo tam1ilar básico otros 

panenles o personas corno abuelos, hijos adoptivos. tios. amigos, etc 

Desde el punto de vista cual1tat1vo las tam11tas pueden ser· 

O Familias organizadas. Están basadas en el respelo mL'tuo y asumen sus 

derechos y responsabilidndes con la madure?. necesaria. La dm.3.mica de sus 

relaciones sociales se finca en los lazos de amor que los unen, en su confianza 

y entrega plena y el deseo de v1v1r con sus hiios y para sus hijos. 
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·:· Familias desorgantl'at1üS Cuando tienen 5crios confl1ctos que conslanlernente 

a1nenazan la paz del hoqar. prnvalece el dr:-sordt~n y la anarqu1a. la lucf1a por el 

poder. o ambas 

El autor considera. que l.:i farnrha constituye una unidad de an<'1lfs1s surnarnente 

importanle. en prm1er lur¡ar, porque reflep1 en su seno las grandos problernáticas 

macrosoc1ales; en segundo lugar porque constituye una estructura que recibe y 

aporta a la sociedad glob;:-il factores de cslancan11en10 ó de cambio. ya que 

formé.In LJna unidad de (J0c1s1ones. ruceploril. rec reador<:i y transrrnsora de los 

valores y las norrnas QtJ(! van a cond1c1on;ir y nnenlar la conduela 1nd1v1dual y 

social dl~ sus m1e1nbros 

Si es importante conocer cómo está con.st1tu1da una familia en sus aspectos 

cuant1tat1vos y formales. muctlo rnás trascendente es poder observar cómo se 

desenvuelven las relactanes interpersonales dentro de elliJ, quP rol 1uega cada 

uno de sus componentes. como se distribuye liJ autoridad. corno se realizan sus 

funciones 

Uno de los 1nd1cadores mas srgn1trcat1vos de como se desarrollan las relaciones 

intrafarn1l1ares lo constituye la manera en que arnbos cónyuges part1c1pan en la 

autoridad familiar, uné'I ele cuyas rnanifest.'.lc1oncs c5 la presencia en L:J to1na de 

decisiones. 

Como en todos los aspectos que descnben la vida fam1l1ar no se podria decir que 

haya una homogeneidad. sino todo lo contrG.no, en cada famd1u. se suman 

personalidades dlferenles. que se conjugan y al n1ismo t1en1po d1f1eren; el 

estereotipo de familia mexicana nos habla generalmente de un hogar donde el 

padre e1erce una autoridad total de la cual la mu1er queda al margen 
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Hay que reconocer que aun en tam1has permanen!ernenle eslablec1das. la 

autoridad la l1ene prmc1palmen1e el hornbre; él es quien toma las 9randes 

decisiones lugar donde vivir, compra de artículos de valor. ele 

La mujer part1c1pa más bien en <'tsuntos operativos. r.:ot1d1anos. que no 

compromete a otros miembros de la fanufla, espcc1aln1en1e al hornbre Inclusive 

un asunto que liene tanta 1ncun1benc1a personal, corno el hecho de que s1 ella va 

o no a traba1ar, es dec1d1do en su rnayor parte por el hombre. en un 74.4º/o: y en la 

minoria de los casos. por la muicr 3.2º/,_, (El resto informo haber tomado 1untos la 

decisión) Parece ser que 1<:1 par11c1pac1ón de la mu¡er en la autoridad larnd1ar 

también varia según el grado de urbarnzac1ón, de la misma manera que se 

incrementa 1a part1c1pac1ón en con¡unto (Elú. op. c1t ) 

La potarrzacrón que se present<> en los medios rurales y et 01stnto Federal. se 

agudiza cuando las zonas rurales son de menor nún1ero de habitantes. Mientras 

que el 1gual1tansmo se apunta mas en la gran ciudad, la desigualdad se patentiza 

en las personas que viven en el campo 

La ausencia de una copart1crpL'..c1ón en ta autoridad de las famll1as rurales. en la 

que se supone que hay c1rcunstanc1as para que exista una situación favorable, 

ratifica la opinión respecto a la marginallzac1ón que sufre la mujer rural, aún en el 

ámbito famll1ar; la mu¡er tiene generaln1ente autoridad en los aspectos 

trascendentes de la familia cunndo el hombre está ausente de ella, ó cuando ella 

trabaja (Elú. op cit.). 

Es así que la dinámica familiar. la armonía o desarmonía en sus relaciones 

conyugales, la organización de los papeles de autoridad y guia, de derechos y 

obligaciones que rigen en una sociedad matrimonial, va a repercutir en la 

formación de la personalidad del niño (Nieto, 1978 ). 
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El conceplo que el nuio elabora de si rmsn10, es producto de las interrelaciones y 

el lugar que ocupa en la lan11ha. del trato con sus padres. de los valores que 

pracllc:an las personas con quienes convive y le sirven de modelo 

La 1nfluenc1a del hogar puede acelerar o detener la evolución mfan11l en todas las 

a.reas que ésta abarca Un n1iío bien cst1mulado. al que se le habla. que se le 

qu1e1e y se le a11ende conlo necesita. aprenderá a hablar, a carninar. a leer y 

escribir. y su desarrollo cognosc1t1vo y psicomolor sera más firme que el del niño 

al que le faltó estin1ul.acton y apoyo. 

Todos los elementos de Jzi. lam1lia influyen en l<l educación del mno. pero los 

directamente responsables son los padres Son ellos los que modelan a su hijo de 

acuerdo a la escala de valores que poseen y segUn tas metas y expectativas que 

pretenden alcanzar en su formación. 

Los patrones soc1oculturales de cada fam111a son Urncos. Cada una tiene sus 

rasgos propios, que son una consecuencia, de la formación educativa de cada 

uno de los progenitores. de su nac•onalidad, religión, raza, lengua. nivel cultural, 

etc. (N1e10, op. c1L). 

Las actitudes negativas de los padres que integran una familia desorganizada 

pueden ser: autontansmo exagerado. sobreprotecc1ón, indiferencia o frialdad en 

el trato con sus hijos, o contradicción entre los lineamientos educativos que 

siguen el padre y la madre. 

Los h11os provenientes de este tipo de familias pueden verse afectados en su 

rendimiento escolar y en el desarrollo global de su personalidad. Continuamente 

sienten el temor de un posible rompimiento o disolución de su fam1ha y esto les 
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------------
ocasiona zozobra. angustia, ansiedad y conductas negalavas produclo de un 

desequ1llbr10 en1oc1onal 

El niño necesita del amor de sus progenitores para poder subs1slir, sus pnmeros 

años de vida dependen del cuidado que le brindan sus padres y en forma muy 

especial de su madre. Las consecuencias del rechazo o desamor materno 

alcanzan serias repercusiones en el desarrollo lis1co. ps1cornotor, intelectual y 

emocional del niiio 

Sr un niño no oye hablar a su alrededor. no aprende a hacerlo Un nrño que vive 

en un ambiente poco estimulante no puede alcanzar el nivel de desarrollo que 

puede lograr un rnno de su misma edad que ha recibido sut1c1ente est1mulac1ón 

sensorial. 

Es por esto que la influencia social es determinante en el desarrollo del niño, la 

estimulación que recibe a través de las sensaciones, del movimiento y del 1uego 

constituyen la base de su desenvolv1m1ento. 

El tipo de est1rnulación que los padres pueden dar a sus hiJOS depende de vanas 

circunstancias tales como: 

o Su nivel económico que puede ser bajo. medio o alto. según los recursos 

materiales de que disponen para su subsistencia. 

o Su nivel cultural que abarca desde el analfabetismo hasta la preparación 

profesional universitaria, pasando por el grado de escolaridad primaria, 

secundaria y bachillerato. carrera técnica o cualquier tipo de artesanía. 
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O Et tipo de an1b1ente social que los rodea. que puode ser urbano o rural, zona 

margmada o poblaciones dispersas ale¡adas rlP las ciudades. El afnb1ente 

lisico y el clima brindan tarnb1én diferente lipa de esl!rnulnc1ón al nii'to 

O El tiempo que los padres dedican a sus tii¡os us un factor importante a 

considerar y esto esta supe<:htado tanto al interés que rnan1t1estan los padres 

por sus hijos como a las demandas de la 5oc1edad y exigencias en sus 

achvtdades. protes1onales y productivas 

0 Las imágenes de \lbertn.d en el que pueda rnovorse 51n llegar a un .. hbertma¡e", 

sino para de¡ar al n1no cxprt!SéHS.e a su propia ni~HlPr<i. par.a poder moverse, sin 

temor a la cnttca. respetando sus razones tnd1v1duales (Escalante, 1981). 

La lam1lla es considerada como la mstituc16n en la que se practican mas intensa y 

organ1zadarncnte las act1v1dades sociales elernentales y. por lo mismo. es 

portadora de la cultura, tran5m1\e a su miembros conoc11n1entos. costumbres, 

hábitos. trad1c1ones. valores, etc, determinando un ambiente que 1ntlu1rá. en el 

desarrollo del niño. 

3.2 La escuela 

La escuela es una institución que de n1anera deterrrnnante influye en el desarrollo 

social del niño por la acción que ejercen sobre él la maestra, sus condiscípulos. 

las autoridades y los métodos de enseñanza. 

La relación macstro~alumno es de naturaleza compleja. Difiere con la edad del 

niño; el niño de 6 años es más dependiente de la aprobación de su maestro que 

uno de 1 2, pero también cuentan otros tacto res como las características del 
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maeslro en lo que toca a su labor y en lo que concierne a su personalidad. a las 

formas de relrtc1on afecl1va que esrablece con sus alumnos 

El maestro es quien perm11e hacer, el que enserla como hacer, pero que al mismo 

tiempo senara al niño los limites de sus capacidades. En el caso de la educación 

preescolar. la educadora representa el puente intermedio entre la madre y la vida 

en grupo. 

En cuanto a la educación preescolar Wallon ( 1977). postula que el niño se 

encuentra por primera vez. con un número importante de pares iguales. enlre los 

cuales no hay d1sllnc1ones que lo ubiquen como el rnayor o el más pequeno. por 

Jo que el fomenlo de la vida y actividades en grupo fac1f1tarán el proceso de 

socialización y le brindara considerable número de perspectivas nuevas. 

El éxito escolar es un hecho determinante en fa buena o mala aceptación del niño 

por sus rnaestros. los niños que 11enen gran éxito en Ja escuela tienen unél 

representación unificada de su propia imagen y de sus relaciones sociales. 

mientras que los que tienen un éxito rntenor hay desarmonias en fa 

representación de si mismos y en sus relacmnes con el mundo; generalmente 

dudan sobre sus propias capacidades y este sent1m1enlo de inseguridad es 

per¡ud1c1.r!I en la mayoría de los casos (Conde. 1978) 

Las intenciones pedagógicas varían según el tipo de .. escuela", ya sea 

··tradicional"' o "activa": La pnmera es "impositiva" porque el maestro impone las 

actividades, la organización del trabajo, la naturaleza de las relaciones maestro

alumno y la naturaleza de las cooperaciones entre los alumnos, aunque existan 
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variantes s1grnllcalivas segun la part1c1pac16n del maestro que las haga más 

rigidas o más llex1bles (Conde. op c1t) 

En la escuela activa los nu"l.os son 1n1c1ados en un esfuerzo de descubnm1ento, y 

se sohc11a la acción de su ac11v1dad creadora. En la escuela tradicional el maestro 

sugiere los cammos que el n1f10 debe seguir. n11entras que en la activa el niño 

escoge los caminos a su propio albedrio; aunque también pueden ex1st1r variables 

impuestas por la personalidad del educador 

Pero tanlo en un caso corno en el otro. los marcos de referencia y las actitudes 

que se constituyen en el n1i10 rcflc1an y rnant1cnen los valores de la soc1ed;o:.d, 

gracias a la 1dent1l1cac1ón con uno:; modelos particulares y concretos que definen 

··et buen alurnno, ·· ··e1 mal alun1110·· .. el buen compañera··. etcétera 

La escuela es un factor esencial de socializac1ón. no solamente debido a lo que 

enseña al n1no. sino porque lo hace vivir en un n1ed10 hecho a su medida_ El 

educador que se interesa en el progreso soc1a1 del niño ha de brindarle amor y 

afecto en sus relaciones hurnanas, de lo cual se desprende el énfasis en la 

libertad creadora del rnno, en la igualdad de sus relac1ones y el respeto reciproco 

(Conde, op. cit.). 

El Juego le da a1 milo la oportunidad de crear nuevos mundos. de 1mag1nar y 

estructurar figuras y ambientes que antes no había conocido; le permire hacer un 

mundo acorde a sus deseos. como lo siente. corno su imaginación y su libertad le 

dejan realizar. 

El maestro que juega y ríe con sus alumnos o aquel que utiliza el juego con fines 

educativos. va a lac1litar el aprendizaje por el contenido emotivo que conlleva la 
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act1v1dad lud1ca y la luerza mot1vac1onal que impulsa al niño a vencer sus 

d1t1cullades (Conde. op cit.) 

El Jardín de n11ios como ins11tuc1ón y corno parle de la comunidad. desempeña un 

papel 1mpor1a.nte al promover. participar e involucrar a sus rn1embros en diversas 

acciones tendientes a rne¡orar el serv1c10 que brinda y las relaciones que se 

establecen entre I~ escuela y la comunidad 

En este contexto. el docente preescolar no puede permanecer a1eno a las 

cond1c1ones soc1o·econórn1cas y culturales que prevalecen y que influyen en su 

acción educativa Es necesario que el quehacer del docente trascienda y se 

proyecte en la con1Lm1dad ( SEP 1992 ). 

La educación es una func1on social originada en l;:i comunidiJ.d, cuando ta 

educación adopta la forma de institución. nace la escuela. Por eso se dice que la 

escuela es la mst1tuc1ón social encargada de la educac1on sistematizada. Este 

concepto. en su sentido general. comprende desde los Jardines de rnños hasta las 

un1vers1dades. incluyendo las escuelas de todos los niveles educativos. 

El papel del maestro de grupo. ha de realizarse siempre en dos formas: directa e 

1nd1recta. 

Directamente. el maestro puede influu en los m1emoros de una comunidad si 

participa en las act1v1dades de bienestar de ésta, colaborando con otros dirigentes 

y funcionarios de la misma, tales como los de meJoram1ento económico, salud 

pública, bienestar social. extensión agricola, etcétera. 

Indirectamente, el maestro puede influir poderosamente en los padres de sus 

alumnos y en toda la comunidad en general, si lo que ensena en la escuela 
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consigue n\od1t1car la actitud y los habitas de éstos. los cuales son el vinculo entre 

la escuela y el hogar (Escalante 1 981 ). 

Para brind:lr adecu;:ida atención a los educandos. el docen1e debe considerar que 

el pruner .. colec11vo .. del niño es la larn1lla y la escuela es otro .. colecllvo·· tan 

importante corno la prin1era. por lo que la agrupación de sus alumnos no debe ser 

al azar. smo deb1dan1enle ornaniLada para asegurar que cada niño 1enga el lugar 

mas prop1c10 para su desarrollo Para lograrlo. la pr1mera tarea del docente 

consiste en informase acerca de la realidad de cada niño. de su contexto tam1har 

y social 

Con trecuencia la escuela desconoce el tipo de población que atiende. sus 

caracteristlcas. sus niveles de vida Lo creciente de esa población angustia y 

estereotipa cada vez más a los maestros. que si ubican o detectan a los ninos 

particularmente proble1nát1cos y que serian, en princ1010. aquellos cuyas tarn1lias 

son mas pobres o contlict1vas (Martín. 1989). 

Los sectores de familias pobres con gran número de tllJOS ~on los que afrontan los 

mayores gastos en la educación. relativos y aUn absolutos en relación a sus 

ingresos. y son tamb1é~ los que fracasan y se alejan del sistema 

El "fracaso escolar·· rmrado desde el rnno podría homologarse a un problema para 

aprender; ahora bien. el fracaso escolar pensado desde la escuela podria 

entenderse como un logro bajo de ella. tal vez corrm una muestra de su 

ineficiencia (Mar1in, op. cit.) 

Desde et punto de vista no verbal, se transmite una relación de subord1n¡)c1ón al 

poder y autoridad. La escuela como depositaria de una cultura superior que 

intenta "gentilmente transmitir a la ignorancia'" como la intrinseca connotación de 

desvalorización. En este momento. actúa el pre1uicio que descalifica inicialmente 
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a es1os alumnos y obv1amenre los pone desde la disposición del docente en 

condrciones de desvenra1a 

A los padres se les convoca en general para que conlnbuyan econó1n1camenfe 

con la cooperativa escolar cuando lo qua los talla son recursos o, también para 

que realicen apoyo exlraescolar a sus h11os cuando muchos de ellos poseen muy 

ba¡os niveles de ul!abet1zac1ón No se v.:Jlor.:i el a/fo costo relal1vo a sus ingresos 

que sign1frca p<.Hu esras fan11/1as mandar a sus h11os a la escuela. cuando pueden 

apenas. cubnr lns nPces1d.::Jdcs bas1ca~ de al1men1ac1on. v1v1enda y salud (Martín. 

op. Cit.). 

3.3 Caracreristicas generales de las comunidades en México. 

Debido a que en esta invest1gac1on se consrderaron lo!:i problemas 

grafoperceptuales q11e tienen los nrños de una zona urbana y de una zona rural. 

se considera importante mencronar éJ/gunéJs ele las aportaciones teóricas que han 

hecho diversos aulores rcspcclo a /¿:¡ del;rnc1on de los tern11nos "rural .. y "urbano" 

El término ··comunidad", algunas veces adqurere connoracrón amplia, vaga e 

inconsistente, cuando se habla de comunidad nacional, de comunidad católica, de 

comunidad citadina, etcétera. y en la rnuyoria de los casos. se rdent1flca con el 

concepto especifico y f11T11tado a grupos mas o menos pequeños o no muy 

grandes. donde las tarrn/1ns viven 1un1as pnrt1c1pando de condiciones básicas de 

una vida en con1ún (Esca/ante. 1981) 

Cada comunidad presenta aspectos d1st1nt1vos que dan cohesión e integración de 

grupos como por ejemplo 

a) Disposición de una área geográfica definida; 

b) A los miembros les unen lazos de parentesco; 
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e) Tienen intereses con1unes. 

d) Además de tener anteceden1es comunes. part1c1pan de una r111sma 

trad1c1ón histórica: 

e) Los problemas conlrontados por el mayor número de rn1embros de la 

cor11un1dad los ha 1dent1l1codo creándoles un sent11n1ento de pertenencia al 

grupo 

f) Las relaciones en1re los m1en1bros de la comunidad por lo general. son 

cara a cara~ y 

g) Son lrtbutanos de un cuerno de inslituc1ones y serv1c1os (Escalante, op. 

Clt) 

Estas caracterist1cas pos1blcmcnte se 1denttf1quen más con comunidades 

tradicionales y grupos prtm111vos. mientras que algunos de esos aspectos no 

serían encontrados como características de la cornunHJad rnoderna, que no tiene 

tradición t11slór1ca. no existen enlre los n1iernbros lazos de parentesco enlre las 

familias que viven en la con1un1dad y, en la rnayoria de los casos. no tienen 

antecedentes comunes. 

El hecho más importante para caractenzar una comunidad como tal, es que la 

vida de cualquiera de sus componentes puede ser enteramente vivida dentro de 

ella. No es creible que alguien pueda vivir totalmente dentro de una empresa 

religiosa. e1emplo: católica o evangelista: pero en cambio. cualquier persona 

puede vivir en un pueblo, en una ciudad. de vida trad1c1onal o completamente 

moderna. De modo que la distinción básica de uno. comunidad con otros tipos y 

clases de grupos, reside en el hecho de que el individuo puede satisfacer dentro 

de ella. casi totalmente el cúmulo de necesidades biológicas, sociales, culturales 

y económicas (Escalante, op. cit. ) 
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México. es un pais uitegrado por conlurndades nluy diversas. que han sido 

clas1hcadas en grupos d1st1ntos. lenicndo en cuenta ddercntcs criterios. lales 

como· d1mens1ón. ub1cac1ón geogralica. act1v1dad predonHnante. cornple11dad. 

estado de evolución. creencia. Or\.'.:_FH11zac1ón polit1ca-soc1.:ll. economía. cultura. 

entre otras Considerando lo anterior podemos agrupar las localidades en dos 

grupos. cornurndades rurales. las cu.:lles con1prendcn ranchenas. rnnchos. 

haciendas. congregaciones. entre otr~JS. que estó.n habl!;HJ,,s por una o vanas 

familias. pueden llegar. cuando m<is. a 2 499 habitantes. éstas se dedican 

principalmente a la agricultura y. en rnenor nu1nero. a la ganader1a, con1erc10. 

c1v1cultura. pesca y caza El otro ~Jrupo lo lortnan las cornun1d<1des urbanas cuyas 

principales act1v1dades son: 1ndustr1n. corT1crc10 exterior e ~ntcr1or. transporte. 

entre o1ras Su población es de 2 500 habitantes o más (SE¡:._ 1982) 

Los d1terenles clcrnentos de este r-nat1z cultural no ~P. presentan de manera 

urnlorme en toda la extens1on tcrr1turia\ de México. ya que algunos de los 

componentes culturales trad1c1onales o rnodernos. funcionan actualn1ente con 

mayor intensidad caracter1z3ndo a las comunidades como trad1c1onallstas. 

subdesarrolladas o comunidades desarrolladas; haciendo que se presente una 

clara d1ferenc1ac1on de grado entre un grupo de con1un1dades y otro. Pero una 

clasif1cac1on que nos permita caracterizarlas a primera v1sl~L no se puede hacer 

con prec1s1ón corno para encasillarlas en un cuadro; con d1t1cultad podremos 

decir: comunidades tradic1onallstas. menos trad1conalistas o en proceso de 

modernización (Escalante, 1981) 

En el caso de México. que ha mostrado una tasa de urban1zac1ón entre las más 

altas del mundo. existe un cons1de1able interés teónco por explicar la forn1a en 

que los rápidos cambios demograf1cos y tccnológ1cos afectan la vida y los 

patrones familiares; y. por ser ta sociedad mexicana una sociedad basada en la 

tam1lla y orientada hacia su preservo.ción, resulta particularmente importante 
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1nvesl1gar córno afectan el rápido crec1tn1ento social y la crec1en1e n1odern1zac1ón 

a este nuclPo h1stóncZ1men1e cerrado y trad1c1onal (Bramb1la. 1985) 

La urbat11zac1on. entendida corno un proceso cJe transformación de una sociedad 

agrícola y dispersa en una sociedad prmc1palrnenle mduslnal y concentrada. 

1mpl1ca generalmente un carnb10 de res1stenc1a de grandes porciones de la 

población hacia los n1t--:ncados de bienes y de lraba¡o Los periodos de rtlp1da 

urbanización 1nd1can entonces que la rn1grac1on abarca a rnayores sectores de la 

poblac1on rural (Brarnblla. op c•t ) 

El 31°/o del total de la poblacron se ubica en zonas indígenas y rurales. rnrentras 

que alrededor del 60~-~ se d1str1buye en el sector urbano y el resto es 13 población 

flotante que emigra a las grandes ciudades y se establece en las penlenas 

contorrnando los grupos urbano-rnargmados (SEP. 1992) 

Abran1s { 1978). ha scf1alado que la farnll1andad con que se utilizan en ciencias 

sociales nociones con10 .. carnpo·· y .. c•udad .. , .. rural .. y .. urbano ... sugiere que estos 

conceptos estan fundan1entados en def1nrc1ones claras y univocas_ Srn embargo, 

argurnen1a. que es notorio que no existe a la fecha una teoría convrncenle sobre 

el s1gnlf1cado de la separac1on entre el campo y las ciudades. La h1slo11a urbana y 

la soc1ologia urbana han buscado generalizar caracteristrcas comunes entre 

ciudades. basadas en un supuesto. que ahora se cuestiona. de qtJe es posible 

traducir en una catcgoria de an.3.l1s1s o en un género social la realidad física que 

son las construcciones urbanas (Citado por Bramb1la. 1992) 

Una de las e:xpllcaciones más importantes que se han desarrollado alrededor de 

Ja separación entre campo y ciudad en la dicotomia entre lo trad1c1onal y lo 

moderno que. a la fecha. subyace en una gran variedad de tenias e intereses. 

como lo demuestra la continuidad y el cambio en las ideas sobre la sociedad 
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moderna en el pensan11enlo soc1ológ1co La noción de evolución social es 

probablemente el conceplo soc10lóg1co donde más claramente se oponen lo 

urbano y lo rural. lo trad1c1onal y lo moderno {Bran1b1la. op cit.) 

La primel"a laluc1a que predomina en los estudms urbanos de México es la 

equiparación que se hace generahnente entre crec1m1ento urbano y desarrollo 

urbano. Sin 1nayores preocupaciones se t1a establecido que el pais es 

predominantemente urbano y<.1 que 1nás del 50°/o de la población reside en 

locahdades mayores de 1 O 000 o de 15 000 hab1tantf.~s Aunque generaln1ente se 

reconoce que el criterio dc1nográt1co es estrecho y se reconuenda considerar 

otros factores con10 son la 1nlraestructura de serv1c1os o los niveles de bienestar 

l"e\ativo de las poblaciones. existen pocos estudios que consideren explic1ta1nenle 

elementos que sean par::J.rnetros de población para definir o descnb1r los 

asentamientos t1urT\rtnos dP Me-.:1co (8ran1b1\a, op. cit.) 

a) ComurndaQes urbanas 

La comunidad urbana está constituida por población heterogénea. compuesta por 

nativos e inmigrantes que provienen de d1fel"entes zonas del pais, cuyo arnbiente 

social y cultural también d1!1ere Las construcciones varían de acuerdo con los 

diversos estratos soc10-econon11cos que se establecen en este tipo de comunidad, 

aunque generalmente son de ladrillo y cemento, con techo de concreto; son de 

uno o dos pisos o unidades hab1tacionales y vecindades o departamentos. Están 

asentadas en terrenos propios o comunitarios. como es el caso de las unidades 

habitacionales. Cuentan con inlraestructura de servicios de luz eléctrica. agua 

potable. drena1e. alcantarillado. pavimentación. serv1c1os de limpia. v1gilanc1a y 

a.reas de recreación, así como escuelas, mercados, hosp1tales y centl"os de salud 

(SEP. 1992) 
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El núcleo urbano se caracler1La por comple1os econórn1cos. dernográf1cos y 

soc1ológicos. formado por la concentración de personas que e1ercen actividades 

no agrícolas. La ciudad esta ligada ;i las cornen1es de circulación de un espacio 

geográfico más o menos arnpllo. y su desarrollo depende con frecuencia de su 

s1luac1ón, es decir, de las relacmnes existentes entre el emplazamiento de la 

ciudad. los grandes rasgos de la geograf1a f1s1ca y la red de c1tculac1ón en que se 

encuentra (SEP. op. c•t) 

La población de estas comunidades generalmente tiene empleo. aunque también 

se registran índices de subernpleo y desempleo: existe en ella el trabajo 1nfant1I; la 

mayoria de sus habitantes l1cne acceso a instituciones as1stenc1ales de seguridad 

y benef1c10 social. tales como hospitales. c\irncas familiares y centros de salud. 

razón por la cual el indice de morbilidad y mortalidad infantil es reducido con 

respecto a otras coni.urndades. aunque se ha incrementado el renglón de 

alcoholismo. drogad1cc1on y del!ncuenc1a (SEP. op_ cit.) 

En diversos estudios se consideran como localidades urbanas las aglorncrac1ones 

mayores de diez o quince 11111 hab11antes a pesar de que, en numerosos casos, 

estas localidades carecen de servicios urbanos básicos. La proliferación de 

localidades urbanas que se observa entre 1960 y 1980 se debe, en parte. al 

crecimiento de poblaciones rurales rnás que a una expresión de infraestructura 

urbana (Brarnb1la. 1992). 

La urbanización reciente de México, que es el resultado de la 1nteracc1ón entre 

crec1m1ento dernográf1co y crec1m1ento económ1co, tiene su origen en la geografía 

de los mercados . en la distnbución de las rutas de transporte y de la fLerza de 

trabaJO, tanto como en et crecimiento dcmográt1co de poblaciones urbanas y 

rurales. A diferencia de lo que se cree comúnmente. el crecimiento de las 

ciudades de rvtéx1co no se debe exclusivamente al deterioro agrario o a un "éxodo 
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rural'". smo que es el resultado del balance entre la condición de vida rural y la 

urbana 

La ciudad de México. símbolo inequivoco de la 1d1osincras1a nacional. no puede 

considerarse como un fenómeno ··anormal'' de ··n1acrocefaha··. sino corno una 

manifestación territorial de la forn-1a de organrzac1ón social para la producción que 

predorrnna en México 

La v1ab1lldad de los asentamientos urbanos del pais. prmc1palrnente aquellos 

menores de diez n1d habitantes. depende en gran medida de su capacidad relativa 

para desarrollar una estructura productiva y cornerc1al básica. asi corno una base 

de organrzac1ón social que perrnita un desarrollo estable y una rnteracceón con el 

resto del sistema urbano nctc1on;=i.I (Bramb1la. op cit ) 

Utilizando la 1nformac1ón del X Censo de Población ( 1 980) se seleccionaron los 

siguientes 1nd1cadores para an:Jl17ar el nrvel de desarrollo urbano de las 

localidades 

a) Porcenta1e de v1v1endas con agua entubada. 

b) PorcentaJC de v1v1endas con drena¡e 

c) Porcentaje de v1v1endas con luz 

d) Porcentaje de viviendas con teléfono 

e) Porcenta1e de v1v1endas con radio 

f ) Porcentaje de v1v1endas con televisión. 

g) Porcentaje de la fuerza de trabajo en actividades agrícolas 

h) Proporción de la fuerza de trabaJO en actividades industriales. 

Las grandes aglomeraciones no necesariamente implican grandes ciudades. No 

es asi el caso en la historia de l.:is civ1l1zac1ones y no es el caso de México. Tanto 
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la proliferación de ciudades como el crecimiento de aglomeraciones más o menos 

densas 1nd1can crec1m1en10 demográfico y no necesariamenle un me1orarn1enlo en 

la calidad de vida de las poblaciones o del pais en general. En realidad el modo 

de 1ndustnahzac1ón del país, por estar concentrado en los mayores 

conglomerados urbanos. está d1soc1ado en alguna rnedrda de las tendencias de la 

urbanización (Brarnbda, op cit.). 

La pnmacia del sistema urbano mexicano. es decir. la preponderancia de las 

principales ciudades sobre el resto. es una de las caracterist1cas niás distintivas 

de los patrones nacionales de asentarn1en10 De hecho. el interés por entender la 

naturaleza del crec1rn1ento de la ciudad de México y por determinar las 

pos1b11ldades de su desconcentrac1ón han desviado la atenc1on de los 

investigadores del con1unto de ciudades del país (Brambila, op. c1!. ) 

En el caso de la comunidad urbano-marginada se constituye en una población 

heterogénea. compuesla por m1grantes nativos que provienen de diferentes 

ambientes sociales y culturales. Sus conslrucc1ones son inseguras y están 

asentadas en terrenos por compra a bajo precio o por .. expropiación" popular, 

generalmente carecen o tienen dificultad para conseguir el acceso a servicios 

plJbl•cos. tales como luz eléctrica, agua potable. drena1e. alcantarillado, 

pavimentación, servicios de limpia, vigilancia y áreas de recreación (SEP. 1982). 

bl Comurndndes rurales 

Un núcleo rural o pueblo no se puede definir con10 esa agrupación de casas 

rurales cuya población explota un conjunto de tierras; la mayoria de los pueblos 

están asociados a las características del paisaje (campo abierto, ausencia de 

follaje), o una formo. de organización económica y social (explotación de las 
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tierras) que evocan la 1mportanc1a de coslumbres colectivas. tanibtén funcmnales 

o hered1tanas de épocas posadGs. Pn ;:ilgunas regiones los pueblos cons11tuyen 

centros de población de considerable rnag111!ud (v<lr1os rrnllares de habitantes). a 

pesar de lo cual la n1ayor1a de su población vive de la explolac1ón de la 11erra 

En estas cornun1dades existe tan1b1en rezago educativo. pues a pesar de Que se 

cuenta con escuelas de educ<J.c1611 bas1ca. ést<JS son msuf1cientes para dar 

atención al total de la dernanda y. por otra parte. no tod~ la población cuenta con 

los recursos económicos para ~cccdcr a ellas (SEP. 1992) 

La población de esta comunidad gencróllrnente es descrnpleada y subempleada. 

su acceso a 1nst1tuc1ones de seguridad y benot1c10 social es limitado. lo cual 

conduce a un alto indice de movll1daci y n)ortalldad inlantll 

La vida en la comunidad rural SEi cja en !unción de la act1v1dad productiva. 

generalmente de tipo agricola (de riego o temporal) o bten. el comercio; son 

comunidades con poca población. ya que , a pesar de que existe un alto indice de 

natalidad. se presenta una constante cn11grac16n de los habitantes a las urbes. en 

busca de me1orar sus condiciones de vida 

Dadas las caracterist1cas soc10-geográflcas de algunas de estas con1un1dades se 

dificulta el acceso y existe d1ve.·s1dad étnica y social La carencia de serv1c1os 

básicos, como centros de salud. mercados. escuelas y drenaje, trae como 

consecuencia un alto índice de alcohoilsn10 y analfabetos (SEP. op. c1L). 

La histona de la humanidad señala que el cambio de lina sociedad rural a una 

sociedad urbana es una tendencia trans1t1va que suele ser inevitable, debido 

sobre todo al desarrollo de las fuerzas productivas y su aplicación en todas las 

áreas de la vida de los pueblos. Sin embargo, la histona social. también expresa 

67 



que no existe la 1rans1c1on lmeal y que el conlerudo del cambio ha sido co1nple10 y 

desigual. corno se ha rnnmfeslado a través de lenonlenos en los que "coexiste·· 

con1un1dades rurales en un rnundo 1ndustn~.ll1zado As1. la 1ntens1dad y los ritmos 

de este proceso <.Je c~.11ntJ10 dependen de Id fuerL.J Lle lw revolución industrial y 

tecnológica en cada s1tuac1ón particular 

Hablando de la soc1cdac.l mexicana. podernos al1r111<.H que esta compuesta por una 

variedad de cornun1dades cuyo n-1at1z cultural varia. desde modos de vida 

enteramente occ1dc11ta.les. re.?agos culturales coloniales. hasta grupos con 

presencia de rasgos de cultura 1ndigena (Escolan!E.•. 1981) 

El can1po se ha convcrlldo en la actualidad en un Juqzir donde suceden profundos 

y co1nple1os cambios en todo~ ros arnb1tos de !d vida soc1al Un 1nstrurnento 

tecnológico s1grnflcat1vo de ese proceso de desintegración del mundo campesino 

son los medios de conHJn1cac1ón que han rnzircado en los hechos una nueva 

época en la historia tlun1ana, ya que ha acentuado el papel de las ciudades como 

elemenlos dominantl~S de la c1vll1zacion conten1poranea y han d<!do lugar a la 

hegemon1a del llarnGdo modo de vida urbano (Brambila. 1992). 

Lo que es un hect10 histórico para el caso de la ciudad de México. es la ex1stenc1a 

de una estrecha rel3.c1on dialéctica con las. áreas agricolas que la rodean; 

conexión que se expresa en la colid1arndad del espacio. Aqui se presentan formas 

alimenticias, costumbres rel1g1osas cercanas a las tradiciones indígenas; el maiz 

como alimento básico. ademas del lengua1e impregnado de un sm número de 

palabras de ongen náhuatl. son vivas expresiones de esta gran urbe que tiene 

que ver con nuestro pasado rural en una conexión histórica y de carácter 

estructural. Estos campos cercanos han canalizado a la capital productos 

agrícolas, flores de las ch1nampas. y otros productos del campo. 
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En resumen. para comprender cualquier tipo de alteración que se presenle en 

niños y niñas es necesario considerar que la lam1lla. la escuela y la comunidad 

_influyen en su desarrollo, es as1 que el momento h1s1órico qqe les tocó v1vu, asi 

como las experiencias 1nd1v1duales en los n1arcos familiares y en todas las den1tls 

instituciones en las que part1c1pan van permeando su forrnél de ser. sus 

capacidades y habilidades. 

La cultura. n1entaltdnd y expeclallvél de cualquier persona son resultados de una 

historia v1v1da en et seno de una o varias familias. resultado de su part1c1pac1ón 

activa dentro de colect1vos. sociales. 1écrncos, de cond1c1onam1entos geográficos. 

históricos. de ahi que se puede afirmar que la realidad es mult1dimens1onat. 
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CAPITULO IV 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PRUEBA DE H. SANTUCCI 

Se sabe que Jos niños que hnn cursado uno o dos años de educación preescolar 

tienen mayores posibilidades de cursar con Cx1to el primer grado de educación 

pnmana. sin ernbargu, es tarnb1én la cdi.1d en que si se detectan de manera 

oportuna los problemas que pueúan presentar en su organización perceptual 

resultará útil a fin de que el docente cuente con un diagnóstico para brindar una 

atención específica a estos mnos y asi ingresar a l<.-t escuela pnmana con un buen 

pronóstico 

El poder identificar estos problemas en la organización perceptual a través de 

inst..-umentos de med1c1ón. proporc1ona lc:-i vent<=11a de realizar una detección con 

mayor precisión que rierrnita conocer a n1ayor profundidad dicha problemática. 

Es por esto que. en la presente 1nvcstigac1ón se utiliza la Prueba de Organización 

Perceptiva de H. Santucc1. técnica adecu;:-ida para niños en edad preescolar y 

cuya aplLcac1ón permite detectar def1c1cnc1a en la organización 

grafoperceptual, lo cual se encuentra relacionada muy a menudo con la presencia 

de dificultades en los primeros estudios de la lecto-escntura. asi también, 

investiga a los niños que han sido identificados co11 cierto retardo. 

Cabe mencionar que a pesar de la importancia que 11ene la aplicación de esta 

prueba en nir1os de este nivel de edad, no se encontraron antecedentes de su 

aplicación. corno son- tesis. trabajos de investigación. articulas. efectuados en 

nuestro pais. 

4.1 Fundamentos teóricos 
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La prueba gréhca de organización percepl1va para nil'\os de cuatro a seis años de 

edad, elaborada por H1\da Santucc1. se apoya en los fundamentos teóricos de la 

prueba de l. Bender 

La técnica de H Santucc1, es una prueba identificada co1no un test v1somotor y 

requiere de la realización de una tilrea gráfica. Dicha prueba perrrnte 1dentif1car 

como es percibido el estimulo por 0.I su1eto y como organiza esta percepción. 

reproduciendo el estímulo tal cual se presenta. o bien sirnp1Lt1cando, añadiendo 

datos. sobrevalorando a\gunu o todas sus d1rncns1ones o infravalorándolas 

Igualmente µern11te apreciar en d ~u1eto sus esqucn1as de ucc1ón y su 

coord1nac1ón v1sornotor3 

El sustento de esta prueba se encuentra en la ps1co\ogía de la percepción tal 

como es tratada por la Escuela de Id Gestall y en las 1nvest1gacione~ llevadas a 

cabo por Bendcr ( 1932). acerca de la genes1s de la percepción de la forma en el 

niño. asi corno las 1nvestigac1ones acerca del niño normGI y anormal realizadas 

por Kurt, Kcffkn. Lnwin. k. Wolff. cte. (Marx y Hdlix, 1972) 

A todo ello pueden ar"lodirse t~mbiCn las influenci~s ejercidas por los trabajos de 

Rapaport ( 1945). acerca del pensar conceptual y los estudios de la propia H 

Santucci (1978). sobre el Test de Bender y los niveles de desarrollo de los niños 

{Marx y Hi\lis, op. cit ) 

La prueba de H. Santucci trata de un test visomotor, ya que el sujeto realiza la 

tarea grafica en presencia de los modelos y de un test gestáltico. pues el 

organismo del sujeto debe responder a una constelación de estímulos dada como 

un todo. siendo la respuesta misma una constelación. 
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Al perc1b1r el estimulo el ~LJ1eto In organiza segUn sus propias expenenc1as 

Halpern refiere que tantL> lil prueba de Bender. corno la de Sanlucc1, se componen 

del esquema espacml onoinal (esquema visual). el factor temporal de 

transformación y el factor personal sensomotor 

Sin embargo. la gcstalt resultante es algo n,ás que la surna de todos estos 

factores ya que existe un;1 tendencia no sólo a pcrc1b1r las gestaren sino a 

comp\ernentarlns y a rcor~Fllll?arlus de acuerdo con los pnncip1os biológicamente 

determinados por el esqucrna sensornotor de 3cc1ón Este esquema vana en los 

d1stin1os niveles de rnadur;:iu,in y en los cst:Jclos org<'..1n1ca y tunc1onalmente 

anóff13los 

Para el n1ñu do cuatro a seis ;li°los copiar las figuras geométricas rnas simples. 

supone la superación de un<l sene de dificultades porque no sólo se requiere el 

control de los rntJsculos finos de la mano y el braLo, sino también la capüc1dad de 

percibir \3s relaciones y rcproduc1r!as adecuadarnente 

Por otra parte en la copia de figuras no intervienen sotarnente rnecan1sn1os de tipo 

biológ1co e intelectual. sino que aden1ás están presentes todos los esquemas o 

patrones de comportnrn1ento que ha rlcsplegado 

El examinador puede apreciar en las cop.as de estas figuras. estados de ansiedad 

notable. tendencias a la mh1bición o a la conducta "acting ouC, rigidez. 

estereotipia. inseguridad. descontrol emoc1onal, etc. Todo. dice Halpern (1975). 

interviene en los esquemas motores del individuo y por tanto se puede apreciar en 

los resultados de su examen 

El fundamento teórico que sustenta la prueba de H. Santucci es la teoria de la 

gestalt. que inclusive Laureta Bender consideró para la prueba Bender. por lo que 
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a continuación se mencionan los aspectos más rele"antes de esta corriente 

psicológica en la que se estructuran principalmente los dos instrumentos (Citado 

por Garcia. 1978) 

4.2 La corriente gestaltista. 

En 1910. los psicólogos. Wertheimer y Kof1ka (1910), realizaron una investigación 

sobre el mov11n1ento aparente. s1rv1endo ellos mismos de su1etos. manteniendo 

prolongadas discusiones sobre los resultados de la 1nvest1gac1ón_ El fenómeno del 

movimiento aparent.2. cuyn apl1cac1ón coltdinn;;:i, mc1or conocida con10 el 

cinematógrafo. habia sido durante rnuctio tternpo L•n pruble1na dificil p<..Ha la 

ps1cologia Básicamente, se trataba de exphc<Jr \n p~~rc~---pcinn del mov1rn1cnto que 

resulta de una serie de estimulas 1nrnóviles (Cita Marx v H1ll1s. 1 972). 

El rnov1m1ento aparente. no existe más que en L:1s s1tuac1ones en que tienen 

vigencia ciertas relaciones presc~1tas entre los elt~n1Pntos Este comienzo 

aparentemente simple de la gcstalt. no fue en redlld<."ld L-H1 s1mple corno pudiera 

parecer, sus pnnc•p1o:s er3n co111pletarnente opucstc.,v~ d la n1ayor par1e de la 

tr.:idición ac<."ldérnica de la psicología alcr.1ana 

Wertheimer queria destacar que la estructura de l<:J experiencia es importante, 

como lo es la estructura de una casa. La naturn1eza del ser humano es tal. que 

nuestra percepción -aunque pueda basarse en agregados 1ncstructurados- está 

en sí misma y hasta cierto punto estructurado 

Sus nportaciones contribuyeron a una nueva comprensión para aprender las 

relaciones entre el todo y sus partes. pues mostró que la percepción no puede 

interpretarse como una suma de sensaciones singulares. Postula esta escuela 
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que el campo sensorial esta colmado de cualidades y propiedades que escapan a 

nuestro entendimiento s1 se considera a léls sensaciones corno unidades. El 

organismo no reacciona a estirnulos locales con respuestas locales Responde a 

constelaciones de estimulas con un proceso total. que es la respuesta del 

organismo en su conjunto a la situación total (Bender, 1977) 

Una gestall es una configurnción que no se reduce a la supP.rpos1c16n de los 

elementos que la forman. sino que posee cualidades en tanto que la totalidad y la 

rnod1f1cación de un solo elernento puede cambiar In gestall en su con1unto (Oelval. 

1994) 

Un proceso de tal naturaleza tiene su propia autorregulac1ón y d1stnbución 

dinámica_ La escuela de la gestalt ha puesto c1e relieve el factor interno din'3mico y 

ta autorregulac1ón de la percepción. 

La psicología de la gestalt comenzó en parte como una revuelta contra el an31isis 

introspecc1onisla, al que consideraba art1f1cial, pero los ps1có1ogos de In gestalt no 

dejaron de reconocer que el análisis está en el meollo mismo de 1a c1cnc1a. No se 

objetaba un analls1s con10 tal. sino un tipo particular de análts1s Kohler (1947). 

decia que el anéllisis de los 1ntrospeccion1stas ortodoxos descuida 13 cxpmienc1a 

más importante (Citado por Marx y H1llix. 1972) 

La experiencia cornún. la experiencia de la vida cotidiana. no puede encontrarse 

en la ps1cologia del introspeccionista. K6hler (1947). no sostenia que los hallazgos 

del introspeccionista fueran irreales. sino que su realidad era imaginada y artificial 

(Cita Marx y 1-fillix. op. cit.). 

Los psicólogos gestaltistas no objetaron la artificialidad de laboratorio como tal, 

sino la artificialidad de un método altisonante y una concepción estéril. La gestalt 
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no es una ps1cologia aplicada. sino qun gestallislas han intentado hacer de ella 

una psicologla cuyos resull.:idos se npllquen a In expHnenc1a real 

También se ha considerado que los gestaltistas rechazan la cuanl1ficac1ón. En 

realidad no crelan que Ja cuantificación fuera ilegitima o innecesaria, sino más 

bien prematura. Sostuvieron que la psicología debía dedicarse en un primer 

momento a los descubnmrenlos cualitativos importanles. No se opusieron a la 

cuantificación como tal; si. en carnbio, a la cuant1f1cación por la cunnt1f1cación 

misma. 

Kbhler ( 194 7). resume esta op1n1on ..::.1 afirn1ar que d1f1cllrnenle puede C><agerarse 

el valor de la información cualitativa como complemento necesario del trabajo 

cuantitativo y más adelante. a propósito de su propio trabajo sobre el a¡->rend1zaje 

afirma que todo cuanto hay de valioso en estas observaciones desaparecería si 

se 1es manipula en términos estadisticos y nbstractos (Citado por M<Jrx y H1lli><. op 

cit.). 

Koffka (1935). utilizó el mismo tipo de argumentos al referirse a la cua11t1frcac1ón 

pero lo hizo de una manera mas completa y refinada. Destruyó la supuesta 

antítesis entre cantidad y cuaht1ad, concluyendo que Ja descnpción cuantitativa. 

matemática. de la ciencia fisrca, le1os de oponerse a la cualidad. no es más que 

una manera particularmente exacta de representar Ja cualidad. Por 10 tan10 Koffka 

estaría de acuerdo en que eventualmente la psicología para alcanzar una 

precisión máxima, deberia expresar sus leyes en formas cuantitativa (C11ado por 

Marx y H11l1x, op. cit.). 

Wertheimer (1923), formula los siguientes principios de la organización perceptual. 

Estos principios suelen probarse mediante una demostración. Hochberg y 

Mcafister (1953), dicen del estatus de las leyes de organización. A pesar de su 
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gran valor heurlstico. el estudio ernpinco de la orgarnzac1ón perceptual resulta a 

menudo dirlc1I. debido a su formulación subJel1va y cualitativa (Citado por Marx. y 

Hillix. op cit.). 

a) Proximidad: se tiende a percibir juntos los elementos próximos en el espacio o 

en el tiempo. 

b) Similitud: siendo las otras conc.11c1ones iguales los elementos parecidos tienden 

a verse corno partes de la misma estructura 

c) Dirección: se tiende a ver las figuras de rnZlnc:ra tal que la dirección continúe 

fluidamente. 

d) 01spos1c1ón obJct1v;::i cuando se ve un c1erto trpo de organización. se continúa 

viéndola aUn cuando los f;1ctorcs d•1 cstunulu que llevaron a la percepción 

original desaparezcan Sí se n11ra circulen:. progresivamente. de izquierda a 

derecha, tendernos a continuar viendo pares de círculos corno en la izquierda. 

aún cuando la derecha el factor de prox1rnidad ya no f¡:¡vorece esta 

organización. 

e) Destino común: los clernentos qui.:"! se d(~svian de un modo s1rn1lar respecto de 

un grupo mayor tienden a su vez. <J <Jgruµ<Jrsc 

f) Pregnancia: se ven los figuras dE.:! la .. me¡or"' manera posible bajo las 

condiciones estimulantes dadas LLl figura buena es una figura estable. Una 

buena figura es aquella que no puede hacerse más simple o mas ordenada 

mediante un cambio perceptual. 

Wertheimer (1923), reconocía la influencia de la experiencia pasada o habito. Si 

se ha visto frecuentemente una figura dada. aumenta la probabilidad de que se 

vea nuevamente. Sin embargo. los gestaltistas desestiman por lo general la 

influencia del aprendizaje en la percepción (Cita Marx y Hillix. op. cit.). 
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Wertheimer reconocia lambién que las leyes de organizac1ón cJ1staban de ser una 

formulación final o incluso una información complet~ Por 1mplicac1ón sugirió parte 

del trabajo que debia hacerse para mejorarlas ¿Qué suceder::1 cuando aparezcan 

dos de estos factor-es en la niisma constelac16n? Pueden cooper-ar o pueden 

oponerse_ De esta manera es posible probar la fuerza de estos factores 

Posteriormente. Kofko ( 1935), podia decir .. Como ya ha suqendo Weu1he1mer. 

podría medirse l<J fuerza relativa cie los factores. variando estas d1stanc1as 

relativas .. En la actualidad. a un cu<Jrto de siglo ele l<-l af1rrn;-ic1cH1 dl-:> Kofka se sigue 

careciendo de forrnulac1ones cuant1tat1vas sobre las tucr~""o~; rn!at1v<'ts de los 

factores en la organr;:rac1ón (Citado por Mar-x y H1ll1x, op c1t ri 207) 

Según los gestalt1slas. los individuos organ1z<.:in el mundo. 1rnponicndo formas y 

extendieron estas ideas no sólo al terreno de /3 percepción. sino también al del 

pensamiento. sosteniendo que pensar supone organizar los elementos de un 

problema en una totalidad nueva (Marx y Hllllx, op cit.) 

4.3 Principios básicos de la prueba de Laureta Bender 

Fundamentándose en los principios teóricos de Ja escuela gestaltista, se origina la 

Prueba de L. Bender, la cual fue elaborada en el Bellevue de Nueva York, en el 

año de 1932. 

En la elaboración de su prueba. Bender partió de las nociones ya establecidas por 

Ja gestalt, entendiendo que la utilización practica de esta teoría podría tener una 

gran relevancia para el estudio de la actividad visomotora de los individuos. 

77 



El interés de Bender (1977). por estn teor1a, lema su origen en eslud1os alines 

sobre l1guras 9estál1tcas. lo QlJe la convencieron de que. la func1on gesté'ilt1ca 

v1somotora es una act1v1dad fundarnental. asociada con la capacidad ilngU1st1ca y 

estrechan1cntc relacionada con diversas funciones de la 1ntehgenc1a, corno la 

percepc1on visual. la capacidad motora manual, la memor1a, los conceptos 

temporales y espaciales, y la organización o representación. Dentro de esto. 

Bender enumera y desarrolla los !actores que. según su anéillsts de1ern1inan la 

gestalt 

1) La configuración de cstin1u\os en el rnundo fis1co que cloben obedecer ciertas 

leyes gcstalt1cas 

2) La movilidad del campo v1sual que determina las relaciones espaciales 

3) El factor temporal determinado por la rnov1hdad y las relaciones de secuencia, 

que tienden a volverse rn<:'1s integradas en relaciones espaciales con los 

procesos de maduración y están determinadas. por lo tanto por et lactar 

temporal del lapso de vida del md1v1duo. 

4) El patron de reacción motora del individuo, su actitud hacia la experiencia 

individualmente creada y su part1c1pac1ón real en ella. 

5) La tendencia 1nmed1ata de cada uno de estos factores a no ser separable de 

los otros 

Asimismo. Bender ( 1977). realiza una serie de señalam1en!os scbre los factores 

que desempeñan un papel relevante en el proceso de integración. 

a) El carácter b1ológ1co del campo visual o los prmcip1os de la percepción, 

basados en tas relaciones espaciales. 

b) Las relaciones temporales basadas en el lapso de las experiencias 

precedentes del individuo y en la duración del proceso de maduración. 
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e) Los factores de ff1ov1hdad que están estrechamente relacionados en los 

impulsos y acllv1dades hacia el problema rrns1no 

Una de las mayores aportaciones del tr;.i,ba¡o de Bender ( 1 977). es el haber 

con¡ugado las realizaciones teóricas de los pr111cip1os de la gestal con su 

aplicación practica en un campo concreto de la ps1cologia al const1tu1r su test. 

Es. sobre todo en este Ultimo aspecto, donde parecian me¡or las posibilidades de 

la prueba de Bender, tal como ella misma lo expltca. en el acto de perc1b1r la 

gestalt el ind1v1dlJO la organiza en lunc1ón de su propia cxpenenc1a, de tal n1anera 

que la gestalt resultante queda compuesta por el patrón espacial or1ginal, por el 

factor temporal de transtorm3c1on y por el f¿:¡ctor personal senson1otor 

Es precisamente este patron sensomotor de acción el que de acuerdo a sus 

principios biológicamente determinados, actúan y perm1ten pcrc1b1r la gestalt, 

completa y las organiza. De ahi que. cabe esperar que este patrón de acción 

varie en los diferentes niveles de madurución o crecimiento y en los estados 

patológicos determinados org3.n1ca o func1onalmente. 

Asi pues, lo que trata el test gostáh1co v1somotor, es de medir la adecuación 

v1somotora y no únicamente de una simple prueba de medición v1somotora a nivel 

morfológico. Ello significa que si existe un rnvel representativo y operativo que 

actúa sobre los rnecLin1smos reguladores perceptivos y motores (Bender, 1977). 

4.4 Test de organización perceptiva de Hilda Santucci 

El trabajo sobre la prueba de Bender ha servido de base para la elaboración de 

otras pruebas, que si bien varian en cuanto a los estimulas presentados para su 
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copia. lienen en esencia el rn1s1TI0 lundamento. Una de ellas es el lesl de H1lda 

Santucci. el cual se diseñó especif1carnen1e para rnnos de 4 ;¡ 6 años de edad 

(García. 1978) 

La prueba se compone de cuatro figuras (. 1. 2. 3 y 8) tornadas de las escalas de 

Binet y S1mon y Gesell. a las cuales se agregaron cinco mas ( 4. 5, 6, 7 y 9) que, 

al igual que las primeras ponen en Juego relaciones espaciales cuya percepción y 

reproducción gráfica están sujetas a una evolución genética (Garcia, op. cit.). 

Los objetivos d1agnost1cos de la prueba de Santucc1 son pr1nc1patrnente dos· 

1) Buscar en los niños que presenten un atraso en el habla. d1f1cultades en los 

primeros estudios de lectura y escritura, una eventual defic1enc1a de la 

organización gratoperceptiva. de fa cual se sabe que se haya relacionada a 

menudo con esta clase de problemas 

2) Investigar en los ntños que presenten alguna at1p1c1dad en su desarrollo 

cognitivo. s1 su atr3so esta relacionado con una def1c1cnc1a en la organización 

grafopercept1va 

A la vista de estos ob1et1vos de la prueba de San1ucc1 las rer-ercus1ones que 

pueden derivarse para el campo de la enseñanza preescolar es de gran 

trascendencia diagnostica por e1emplo, cuando de observa una dificultad 

grafopercept1va como causa de una posible predislexia. es posible ayudar al niño 

a superarla aplicándole los ejercicios correctores correspondientes, atendiéndole 

del modo adecuado según sea la etiología de dicha dificultad (Garcia, op. cil.). 

Como antecedente del uso de esta prueba, se encuentra la publicación del 

estudio para obtener los baremos con población preescolar española realizada en 

el año de 1976, en donde el 38°/o de la población era de clase obrera y media baja 
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y el 62°/o de la clnse media alta, el numero lolal de examinados fue de 2500 de 

ambos sexos. incluyendo tres edades 4. 5 y 6 anos 

Se encontró que la f1gur::t de mayor d1f1cult3d para su reproducción es la figura 7. 

sin embargo también se observa que las figuras 8 y 9 tienen un afio grado de 

dificullad en su reproducción en todas lüs edades 

En cada una de las 9 figuras la dificullac1 parece ir creciendo de un modo gradual 

y en la reproducción que ejecutan los niños de las tres edades cxan1madas. pero 

al llegar a la figura 7. los niños de cuatro ziños acertantcs chsrninuyen en méls del 

doble de los acArtantes de ta f1r¡ur3 f3. siendo t;:-in1hién unJ d1fen~nc1él s1~Jn1flc.-1t1vC1 

en los porcenlé!Jes ch~ élc1ertos en esta figuro'! 7 en las ed;:~des de 5 y 6 n1los 

En lo que se refiere al porcenta1e de aciertos entre los dos sexos. se encu2ntril 

que en el trabajo de Santucc1 los varones de 4 anos registran mnyor porcenlaJC de 

éxitos en las figuras 1. 2. 3. 4. y 6 y las rnñas dan mas éxitos en las figuras 1. 2. 4. 

y 6 por lo que parece que lo. figura 3 es más d1íic1I para las niñas que para los 

niños {Garcia. op c1t ) 

A los 5 años sigue ocurncndo lo mismo presentando las figuras 3 y 5 más 

dificultades para las niñas que parn los varones 

A los seis años y siempre según Santucci. las diferencias 1nterse)l.O se atenúan y 

los porcentajes de aciertos por figura vienen a ser los mismos. 

Aún sin profundizar cualitativamente en los protocolos. sólo en la apreciación del 

número de aciertos y errores. se puede detectar en el educando fallas y niveles de 

desarrollo que van a influir notablemente en aprendizajes tan importantes como la 

lectura y la escritura. 
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Por supueslo que el eslud10 a ctelallt'? de la reproducción de cada figura como son. 

su grosor, su dirección. su ful~r.?a. su lamaño. la segundad o vacilación en el trazo. 

_ la colocac1ón o pos1c1ón en las figuras de la ho)a. las repeticiones y borraduras. 

etc .• aportan una ayucla V<'lllosis1ma al experunentador en cuanto al conoc1m1enlo 

de una sene de rasgos person<1les del sujeto. Corno indica García (1978), esta 

prueba ha resultado útil en el ;:lmb1to escolar por el exarnen cuantitativo de los 

resultados y en el caso de encontrar def1cienc1as es recomendable realizar un 

análisis cualrtat1vo de la prueba 

En algunos P.stud1os st~ ha observ.<ldo una alta correlac1on de este instrumento con 

las pruebas de 1nteli~en<:1;1 dPsprov1stzis de elernentos verbales y de factores 

culturales Esto expltca porqur~ el nrrlo con defectos en l<'l percepción da lDmbién 

un perfil ba¡o en pruebas corno el l~aven. y en cierto modo vendria a confirmar las 

teorías de P1a9et ya t:?xpuestas respecto al desarrollo de la tnteligenc1a y de la 

percepción (Garcia, op. cit.) 

La pruebn de Santucci se ha aplicado como un instrumento útil en la psicologia 

del niño preescolar, por lo que permite apreciar los atrasos y dificultades en la 

estructuración del espacio y en ocneral en la percepción de las formas y su 

organización, así como el nivel cte su grafismo. sin embargo, son pocos los 

estudios aplicados con este instrumento 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA 

5.1. Planteamiento y justificación del problema. 

Se ha observado que el mayor indice de reprobación de la escuela primaria se 

encuentra en los alumnos que cursan los dos primeros gr-ados; por lo que 

comprender que es lo que h;ice flUC un nrño frarase en la escuel<l, puede 

contribuir o d1sminu1r la repetición y l.'""1 deserción Pscol<H 

Detectar de manera oportuno Jos problemas que pued¿::¡n presentar los niños 

preescolares en su organ1zac1ón perceptual. result~ Ut1I par<J que el docente 

cuente con un diagnóstico y asi µroporc1onar una a!enc1ón especifica a niflos que 

lo ameriten y puedan ingresar con buen pronó~t1co a la pnm;-:ina (SEP. 1989) 

La detección de este trpo df.:"' problem:i:s no es tLtrna fócil. ya que profes1onistas 

dedicados a la formación del niño requieren de constante observación. de manera 

tal que le permita percatarse cuando un alumno presenta alteraciones en su 

desarrollo De ahi la 1mportanc1a de que el maestro cuente con una observación 

individual de cada uno de sus alumnos para conocer sus alcances y l1rnitac1ones 

Diversos estudios sugieren que existen diferentes areas en las cuales un niño o 

niña puede presentar este tipo de problemas y corno la influencia del medio 

ambiente se ha identificado como un factor determinante en el desarrollo. 

encontrándose diferencias de acuerdo a la estirnulación que el sujeto recibe del 

medio al que pertenece, como en los trabajos de Veracruz (1995). 
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Górnez Palacio (1995). quien ha realizado invesl1gac1ones que muestran que los 

niños ni 1n1c1ar el primer grado de educación pr1rnar1a llenen diferentes 

concepciones sobre lo que es leer y escr1b1r. y que estas concepciones dependen 

del grado de desarrollo cognosc1t1vo a que ha llegado el milo. a partir del proceso 

de 1ntegrac1ón de la lengua escrita. y de acuerdo a las exper1enc1as a las que ha 

sido expuesto: de esta lorrna corrobora que el ambiente cultural y soc1occonóm1co 

tienen 1nfluenc1a directa sobre el aprend1za¡e de 1a escritura y la lectura 

De ahi la 1mportanc1a de revisar cuales son los elenientos que pueden mfluir en 

los aspectos grafoperceptualcs en unn poblac1on de área urbana y rural. por lo 

que p;::ir3 esta 1nvest1gac1ón se planteo la s1qu1entc pregunla problen1a 

6 En qué medida son dllerentes las alteraciones gratoperceptuoles entre niños 

preescolares de un 1TICd10 rural y un n1ed10 urbano. dependiendo del sexo?. 

5.2 Hipótesis. 

H1pótes1s Conceptual. 

El nivel de madurez en nulos y niñas preescolares de acuerdo a la est1mulación 

rec1b1da puede ser diferente en un medio social urbano y rural. en relación a las 

alteraciones gratoperceptuales detectadas a través de la prueba de H. Santucci. 

Hipótesis de trabajo: 

- H1 Existen diferencias estadisticamente significativas de alteraciones 

grafoperceptuales entre preescolares de zonas urbanas y rurales. 
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·- Ho1 No ex1slen d1ferenc1as esladist1camente s1gn1ticat1vas de allerac1ones 

graloperceptuales entre preescolares de zonas urbanas y rurales 

H2 Existen d1lerenc1as esladíst1carnente s1gnillcat1vas de alteraciones 

grafopercep1l1ales entre niñas urbanas y nif1as rurales. 

- Ho2 No ex1slen d1ferenc1os csladisl1camente s1gmtical1vas de allerac1ones 

grafoperceptuales entre niñas urbanas y rnñas rurales 

H3 Existen d1terenc1as est<id1st1carnente s.1gnil1cativas de alteraciones 

grafoperceptuales entre nHlos urbanos y niños rurales 

- Ho3 No existen diferencias estad1st1camente sigmflcat1vas de alteraciones 

grafopercer>tuales entre milos urbanos y niños rurales. 

5.3 Variables 

Variables rndepend1entes: Comunidad urbana 

Comunidad rural 

Variable dependiente: Alteraciones grafoperceptuales, detectadas a través de 

la prueba de organización grafoperceptual de H. Santucci. 

Definición de variables: 

Variables independientes 

Comunidad Urbana. 4 Está constiturda por población heterogénea, compuesta por 

nativos e inmigrantes, asentados en terrenos propios o comunitarios. como es el 
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caso de las urndades hab11ac1onales. cucn-,1an con inlr aestructura de serv1c1os de 

energía eléctrica. ngua potable. drena¡e. alcantarillado, pavimentación. serv1c10 de 

limpia. v1gilanc1a. y ;'upa rle rncrP.<lC1ón. élsi corno escuelils, mercados. cen1ros de 

salud y hospitales La población de estas cornun1dades generalmente tienen 

empleo en aren de serv1c1os y rnélnulacturas 

Comunidad nural E-sta const1lwda por 0oblac1ó11 generalmente compuesta por 

nativos del lugar. asentados en terrenos propios. no cuentan con una 

infraestructura cornpleta de scrv1c1os. a excepc1ón de energia eléctrica y en 

algunos casos de agua pot.1blP Su act1v1dad prodL1ctiva es generalrnente de 11po 

agncolil (de ru . ..:go o \L·111purdl). u bien d~:!l con11:~rc10 y el subcn1plco en 7onas 

urb<"lnas Son cnrrn11Hri:1dc-': con poca población y con caractcrist1cas 

soc1ogeografic;.is que en alq1J11as de ellas so d1t1culta el acceso 

Variable dependiente 

Alterac1on Grafoperceptual - D1f1cultatj en 13 1ntegrac1ón de la percepción visual y 

el control motor que se rnanihosta en la reallzacton del niov1miento para trasladar 

un estirnulo visual a lHld act1v1dad motora en la copia de figuras (Dicc1onano 

Enc1clopéd1co de Educac1on Especial. 1990) 

Sc:xo.- V.:H1élblc atnbut1va deterrntnóldLJ por la condición b1ológ1ca a la que 

pertenece el su1eto con dos niveles 

1. hornbre 

2. mu1er 

Dado que en algunos estudios para definir y conocer el medio urbano y rural se 

toman aspectos sociodemograf1cos; para esta investigación se consideran las 

características sociodemográficas como el conjunto de variables atributivas que 
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se refieren a los aspectos soc1oeconómicos y etnográficos de la población a 

estudiar. 

Familiares.- Se refiere al conJunto de variables que en su con1unto describen una 

situación familiar· 

a) Escolaridad de los padres y madres.- Se refiere a la variable atributiva continua 

relacionada con los años de estudios formales que realizó el padre y la madre, 

con cinco niveles: 

1. Analfabeto y educación pnrnana no concluida 

2. Educación pr11nar1a concluida 

3 Educacrón secund;-lrra concluida 

4. Estudios técnicos 

5. Educación media 

6. Educación superior 

b) Ocupación de los padres y madres.- Variable atnbut1va que se refiere al tipo de 

trabajo que desernpeña. con cinco rnveles· 

1 Hogar 

2. Obrero 

3. Empleado 

4. Comerciante 

5. Campesino 

e) Nivel socioeconómico.- Se refiere al conjunto de variables atributivas que en su 

conjunto representan el estatus social. 

Ingreso económico familiar; variable atributiva que se refiere a la remuneración 

recibida por el desempeño del trabajo del padre y/o de la madre, con cinco 

niveles: 
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5.4. Muestra 

1. Menos de 1 salario minimo 

2. 1 salario mimmo 

3. 2 a 3 salarios mínimos 

4 4 a 5 salarios n1irnmos 

5. Más de 5 sal~n1os rninimos 

La muestra estuvo cons111uida por un total de 500 su1etos que se seleccionaron al 

azar de 1ardines de rn(1os of1c1ales, 250 del medio rural y 250 del medio urbano. 

que cubrieran los s1gULentes requ1s1tos 

O Pertenecer al tercer grado de ¡ardln de rnflos 

O Tener una edad de 5 anos a 5 <J.ños once rnescs 

Para el grupo del medio urbano se consideraron a mnos que asisten a escuelas 

ubicadas dentro de las áreas urbanas del d1s1r1to federal, estando estas en las 

delegaciones Benito Jucirez y Azcapotzalco, las cuales se caracterizan porque su 

población se dedica a la 1ndustr1a. serv1c1os y comercio 

Los serv1c1os con que cueritan son; .:1gua cnerg•a eléctnca, drena1e. teléfono, 

centros de salud. hospitales, mercados. y escuelas de nivel básico y superior. 

El área rural que se seleccionó corresponde a los pueblo~. de Santa Ana 

Tlacotenco y San Pablo Ostotcpec. ubicados en la delegación de Milpa Alta, la. 

cual colinda al sur, con el Edo. de More1os y al pornente. con et Edo. de tv1óx1co. 

Las principales características de estas dos comunidades son que sus casas y 

bardas son en su mayoría de piedra. por la abundanc1n de roca en la región. 

también se encuentran extensos lomerios plantados de nopales, ya que son 
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pueblos que se dedican al cultivo de los n11smos. produciendo un 85º/o de los 

nopales que se consumen en la c1ud;id de México 

En cuanto a los serv1c1os publ1cos. Milpa Alta esl.:l comunicada al centro de la 

ciudad de México por dos can-,1nos. las redes de agua potable, pavimento y 

drenaje cubren en su totalidad las zonas urbanas de los poblados de Villa Milpa 

Alta. San Antonio Tecomltl y San Pedro Atocpan, las demás localidades cuentan 

con energía eléctrica y paulatmamente se han ido incorporando los serv1c1os 

restantes. todas las comunidades cuentan con escuelas de educación básica. 

5.5 Sujetos 

Los sujetos considerados en esta 1nvest1gac1ón correspondieron a niños y niñas 

preescolares, cuyas edades fluctuaron entre cinco años cumplidos como rr1inimo a 

cinco años once n1eses como n1áx1mo 

Los centros escolares de donde se obtuvieron los 500 niños tanto de área urbana 

como de rural fueron los s1gu1en1es 

Escuela 

Anton Makarenko 

f------------E:stancia 

Guadalupana 

Gut1érrez NáJera 

Total 

Zona 

urbana 

urbano. 

urbana 

Turno Número de niños 

matutino 100 

matutino 88 

matutino 62 

500 
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5.6 Instrumentos. 

Se u111izaron dos instrumentos. 

O a) La prueba de Orgarnzac1ón Percepllva del H Santucci, la cual está diseflada 

para delectar en n1f1os de cuatro a sets años deficiencias que pudieran 

presentar en la orgarnzac1ón grafopercept1va (Anexo 1) 

O b) Cuestionario soc1oeconórn1co para regrstrar datos famrhares y 

sociodemográf1cos (Anexo 2) 

PRUEBA DE H. SANTUCCI 

El test es de apllcacron 1nd1v1dual. sin embargo. la experiencia ha venido a 

demostrar que cuando la prueba se aplica por una persona con suficiente 

práctica, puede llevarse a cabo s1rnult.3.nearnenle a un número reducido de nrños 

que oscila de cuatro a diez. según la edad. 

Lo importante es que el examinador o los examinadores puedan tener controlados 

los mov1m1entos e1ecutados por los niños durante la prueba y en general su 

actitud frente a la misma; la ut1llzac1on predorninante de la mano derecha o 

izquierda y sobre todo evita la pos1bd1dad de coprarse unos a otros. 

Si la prueba se hace en estos grupos reducidos y luego quiere analizarse más en 

profundidarl y cualitatlvamente. puede repetirse pasados unos dias de modo 

individual a los niños que así interese hacer:o. 

La autora recomienda que se coloque a tos niños en buenas cond1c1ones de 

trabajo, que se les arnme con palabras alentadores y que incluso, si se sienten 
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descontenlos ele alguna de sus copias. que repitan ésla en otra ho1a. aunque la 

que se calll1ca es la pr1rnerLt reservando las otras para un ostud10 cualltat1vo 

Insiste en que debe cvl!arse ..il 111(HJ cualquier tipo de l11stracc1ones durante la 

ejecución de la prueba 

A este respecto conviene añadir que el niño de esta edad se encuentran mucho 

más a gusto cuando realiza la prueba en compañia de tres o cuatro n1nos más a 

los que ve hacer lo rn1srno que él esta haciendo. que cuando se encuentra a solas 

con el examinador por n1uy pos1t1vo que haya sido el raport conseguido entre 

ambos 

En los casos de lateral1.zac1on rn.:il defirnda, interesa que el n1flo recibe la prueba 

con ambas n13nos para poder comparar los resultados obtenidos. 

Las instrucciones o consignas que se le dan al n1no son muy sencillas y breves y 

Sólo se permite una pequerl3 ayuda en la figura A (la c1rcunferenc1a) en caso de 

bloqueo 

En cuanto ni matenal ut11tzado se reduce a diez tar¡etas con d1bu1os geométricos 

que van aumentando progresivamente en dificultad y el primero de los cuales. la 

circunferencia. se ut1l1za sólo como una especie de e1emplo o ensayo que no se 

valora cuanlltat1v3mente. Ademas de las taqetas. cad;:i niño va a necesitar diez 

hojas de papel tamaño cuartilla y un lap1z 

Aplicación de la PruRba: 

Material necesano: 

O Diez tar¡etas que contienen los dibujos a copiar, los cuales están señalados, la 

primera con la letra .. A .. y los otros numeradas del 1 al 9. 
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o Un lápiz del # 2 

O Diez hoJaS de papel de 21 x 13 5 cm., numeradas igualmente del 1 al g y una 

de ellas marcada con la letra A 

Instrucciones y consignas en la aplicación del test 

Corno ocurre en la apllcac1on de cualquier test, especialmente en los d11"igidos a 

niños pequeños. hay que conseguir que los sujetos exarnmados se encuentren a 

gusto y estimulados convenienlemente para la c1ecuc1ón de la prueba 

Este estimulo ayudado de frases alentadoras. debe continuar durar.te toda la 

prueba alabando el examinador la eJecuc1on del 111no. aun cuando esta no sea la 

adecuada Si es el rnrlo et q.ic dt~aprucb.'J. su propio traba10. se !e debe deiar que 

lo repita pero anotando siempre cu<11 ha sido la pnrnera e1ecuc1ón que es la que 

se valora cuant1tat1v.-:ln1cr11c. reservando lo.s otras copias para una evaluación 

cualitat1va. 

La consigna que se le oa at n.1rlo es muy sencilla ··Te voy a mostrar unos d1bu1os 

que vas ;:i copiar. v<ls ó'l h;icer un d1bu10 igual en la hoja de papel que te voy a 

dar" 

Se le entrega el /¿lp1.z y la t101a A, prescnt¡indoscle en sentido long1tud1nal con la 

taqeta A encima de l¡i hoja {no al lado) y se le dice· "¿Ves este d1bu10?, Vas a 

hacer otro igual en tu papel" Hay que evitar el empleo de la palabra "redondel" o 

··circulo ... e1c. 

Sólo en el caso de bloqueo o rechazo en que el rnrlo se niegue a hacer la copia 

porque considera que no sabrá hacerlo, se le puede estimular d1c1éndole: "¿Ves 
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que en el niodelo se ha dibujado un circulo?. 1lJ 1amb1ón vas a h<:icer uno y será 

igual que el modelo·· S1 a pesar de todo el nirio es 1ncapa.t de reproducir el 

modelo puede 1nteriumpirsele el exarnen en este punto 

Cuando ha realizado la copia del primer modelo so le da la segunda laqeta y se le 

recoge la ho¡a. asi con cada uno de los modelos Cada vez se dice .. muy bien. 

ahora vas a copiar el que sigue" 

S1 observan1os que tiene un predonimio lateréll poco definido conviene que realice 

la prueba con arnbas manos. comenzando por la que el niño m1smo eh1a En un 

caso as1 hay que CUldar que el niño no cambuJ de rnano durante l::i prueba 

Evaluación de los Resultodos 

A cada una de las figuras copiadas excepto a la .. A .. se le va aplicando el 

calit.cativo de "correcta .. o "incorrecta" Para otorg3r esta ca1iflcac1ón. la autora 

sigue unos cnter1os para cada figura que determina el éxito o el fracaso 

conseguido en las rn1srn3s Estos criterios se concretan en las tablas de 

corrección que ha continuación se presentan 

Figura 1: 

Cntc_· de éxito: Cruzamiento evidente. 

No se tornan en cons1derac1ón: 

o La orientación, las lineas pueden ser oblicuas (ej. a) 

O La falta de igualdad de los trazos de la cruz (ej. b) 

O La taita de continuidad en el trazado (ej. e) 

o No se consideran las deformaciones a una manera de ejecutar por parte (ej. d) 
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Son correctas las llguras siguientes: 

-¡- +r 
Son incorrectas: 

_,_ 
Figura 2 

Criterio de éxíto: Cruzamiento evidente de las lineas. 

No se toman en consideración-

O La orientación: las lineas pueden ser oblicuas (ej. a) 

0 La no igualdad en los brazos de la cruz (eje, b} 

'' El trazo discontinuo (eJ. e) 

'" El modo de cjccuc1ón pueden dtbu1arse las líneas de un solo trazo o por el 

contrario pueden cortarlas en segmentos o incluso como ángulos unidos por el 

vértice. 

Son correctas las figuras siguientes. 

-f- X 
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Son incorrectas: 

X 
Figura 3: 

Criterio de éxito· Los cuatro ángulos son rectos o aunque defectuosos. pueden 

considerarse rectos 

No se toman en cons1derac1ón: 

o Que los lados sean desiguales. 

Son correctas tas 11guras siguientes: 

o 
Son incorrectas: 

o D D 
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Figura 4: 

Críleno de é)(1to: Las dos c1rcunlerenc1as deben cruzarse, corlándose y la 

orientación de las mismas debe ser aproximada a la del modelo. 

No se tornan en consideración: 

o Los circulas trazados de rnodo defectuoso; no cerrados del todo (ej. a). o mal 

redondeados (eJ b. e y d). o de d1s11nto tamaño (eJ. d) 

Son correctas las figuras siguientes 

Son incorrectas: 

ºº 
Figura 5 

Criterios de éxito: Orientación correcta del cuadrado, abierto en la parte de arriba, 

recta tangente al angulo inferior derecho del cuadrado. 
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No se toman en cons1derac1ón 

<? Recia algo secante o ligeramente separado del ángulo del cuadrado (ej. e o d) 

O Angulos imperfectos (eJ a, b) 

O Desproporción entre el !amano de la tangente y el del cuadrado (eJ. a, b) 

o Modo de e1ecuc1ón- La tangente puede seguir dos d1recc1ones distintas a partir 

del ángulo si es que se ha trazado comenzando en dicho ángulo. 

Son correctas las figuras siguientes 

Son incorrectas: 

Figura 6 

Criterio de éxito· Los circulas trazados uno encima del otro no se toman en 

consideración 

o Círculos ligeramente secantes (eJ. d) 

o Círculos ligeramente separados (ej. d) 

o Círculos no enteramente redondos (eJ. a, e y d) 

o Círculos cerrados 1mpertectamente (ej. a) 

o Círculos desiguales (ej. a) 
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Son correclas las liguras siguientes: 

8 
Son incorrectas: 

Figura 7 

a 8 

o 
o 

Criterios de éxito: el cuadrado debe tener uno de sus ángulos dirigido hacia abajo 

y los cuatro angulas claramente apreciables. 

No se tornan en consideración 

o La igualdad de los lados. 

O La igualdad de los angulas 

Son correctas las siguientes figuras: 
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Son incorrec1as: 

o o D 
Figura 8 

Criterios de éx110 El trazado del rec1angulo ha de ser correcto, con sus lados 

horizontales más largos que los verticales. las líneas interiores trazadas de tal 

manera que la estructura sea reconocible. 

No se toman en consideración 

O La incorrección de los ángulos (eJ. d) 

O Las diagonales no terminan exactamente en los ángulos 

O Las lineas intenores no se cruzan en el centro (ej. a y b) 

O El modo de e1ccuc1ón no se tiene en cuenta que las lineas tntenores se dibujen 

en un solo trazo o en lineas cortadas que se junten en el centro 

Son correctas las figuras siguientes· 

99 



Son incorreclas 

Figura 9 

Criterio de éx1ro: La figura interior debe verse claramente como un triángulo y la 

superior corno un cuadnlá!ero 

O Los angulas deben ser clar~mcnte apreciables. 

O Las dos figuras deben estar correclamente superpuestas. 

O El punto de tangencra debe estar respetado. 

No se toman en cons1deracrón· 

O Las dos figuras ligeramenle secantes (ej. d) 

O Las dos figuras llgeramcn!e sep..iradas (ej. e) 

O Los ángulos y lados del cuadrado desiguales (eJ .. a, b, c. y d) 

o El centro de una de las figuras. desviado respecto al centro de fa otra (ej. b.) 

Son correctas las figuras s1gwentes. 
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Son incorrectas: 

Calificación: 

A cada una de las figuras copiadas excepto a Ja A, se aplicó el calificativo de 

··correcta" o '"incorrecta" Para otorgar esta callf1cac1ón, la autora sigue los criterios 

arriba señalados péHLJ Célda figura quo dcterrn1nan el e>.l!o o el fracaso conseguido 

en las mismas. 

A las correctas se les otorgó un valor de 1 y a las incorrectas de O. de tal manera 

que el puntaje n1ás atto por niño corresponde a 9 puntos y el mas ba10 a O. 

CUESTIONARIO SOCIOECONOMICO 

Se elaboró un formato para registrar los ctnrecedenws tam111ares y condiciones 

soc1oeconómicas del nulo, y los serv1cros plibl1cos con los que cuentan las 

comunidades ob1eto de estudro. L<l 1nform.:ic1ón se obtuvo o tr;:-ivé::; de la ''Guia 

para el cUJdado y v1gllanc1a de la salud dE!I rnrlo preescolar·· que fa educadora 

aplica por cada uno de los educandos 

Los aspectos que se consideraron para esta rnvest1gac1ón fueron los siguientes: 

Datos del desarrollo del nif10 La educadora lleva un segu1m1en10 de cada uno de 

sus alumnos sobre la historia de su desarrollo, dalos fam1flares y de su estado de 

salud~ de esta iníormac1ón se tomó en cuenta el aspecto de lateralidad. dado que 
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se queria investigar s1 el ser diestro o zurdo podría influir en la e1ecuc1ón de la 

prueba Tarnb1én se regrs1ró la presencia de algún problema de lenguaje para 

corroborar este aspecto con los resultados obtenidos en la e1ecuc1ón de la 

prueba 

Dalos familiares 

o Escolaridad de los padres 

1. - Analfabeto y educación primaria no concluida 

2.- Primaria concluida 

3.- Secundaria terrrnnada 

4.- Estudios técnico 

5.- Educación n1ed1a 

6.- Educación superior 

o Para ocupación del padre y la madre· 

1.- Hogar 

2.- Obrero Personas que trabajen en fábricas. o talleres o 

proporcionen servicios por su cuenta, como por ejemplo: 

empleados domésticos. 

3.- Empleado Personas que presten servicios tanto en 

empresas privadas como en inst1tuc1ones públicas. 

4.- Comerciante 

5.- Campesino 

o Para ingreso económico familiar: 

1.- Menos de 1 salario minimo 

2.- 1 salarió mínimo 

3.- 2 a 3 salarios minimos 

4.- 4 a 5 salarios mínimos 

5.- Más de 5 salarios mínimos 
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O Tipo de vtvrenda 

C• Tipo de conslrucc1ón de la misma 

O Servu::::1os dornésl1cos 

Servicios públicos con los que cuenta la comunidad a la cual pertenecen 

O Pavimentación 

o Teléfono 

o Transporte 

O Alumbrado público 

o Drenaje 

5.7 Procedimiento. 

Una vez elegidos los planteles en los que se llevaria a cabo esta investigación. se 

sollc1tó a las rnstanc1as correspondientes la autorización para la aplicación de la 

prueba correspondiente a los su1etos de la muestra. 

En cada uno de los Jardines de N1f1os de los que fueron seleccionados. primero 

se efectuó una entrevista con el personal directivo y docente. con la finalidad de 

explicar los propósitos de este estudio y también soflc1tar la información con que 

se cuenta de cada uno de los ninos 

Para la aplicación de la prueba. se solicitó a las directoras de cada plantel, se 

proporcionara un área donde se pudiera realizar en forma individual la aplicación 

de dicha evaluación. de manera de no interrumpir las actividades de los 

educandos, y contar con un espacio adecuado para la aplicación de prueba. 
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El horario en que se llevó a cabo d1ctla apllcac1ón lue el establecido en los 

jardines de niños, en turno matutino de 9·30 a 12 00 tus. llamando uno a uno a 

los niños que integraron el grupo. 

Posteriormente se sollc1tó a cada una de las maeslr<:J.s proporcionara la Guia del 

Cuidado y V1gllanc1a del Niño Preescolar de cada uno de sus alumnos para anotar 

en el cuestaonano soc1oeconórn1co los datos que la guia aponó 

Una vez concluido todo lo anterior se procedió a la callf1cac1ón de la prueba de 

cada uno de los suietos de acuerdo a los paramctros establecidos. Para esta 

1nvest1gac1on. se 1dent1ficó con10 correcto o 1ncorrec10 cada una de las frguras, 

asignando 1 o O en cada caso 

Por último. se llevó a cabo la cod11icac1on de los resultados obtenidos de la 

prueba y de lu hOJC. de reg1s!ro a través del paquete estadístico SPSS/PC 

5.8 Diseño estadístico. 

En la presente investigación el proced1m1ento cons1st1ó en calcular frecuencias y 

porcentajes de cada una de las variables sociodemográf1cas. sobre la población 

de los 500 su¡etos aue formaron la muestra. (escolaridad del padre, de la madre. 

ingresos soc1oeconómicos, características de Ja v1v1enda y ~ervicios con los que 

cuenta, además de los servicios públicos de la comunidad}. 

También se calcularon los puntajes de la media aritmética obtenidos en la 

reproducción de cada una de las figuras que integran la prueba, de acuerdo al 

área geográfica (rural y urbana) a la que pertenece la población estudiada y 

asimismo. de acuerdo al sexo. 
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La media aritmél1ca o promedio de punlajes de cada ligura se ob1uvieron con la 

sigwenle lórmula 

l:x 
x-

Donde: 

X = media antmética 

E X = sumatona de puntuaciones 

n = núme.-o de casos 

Con los punta1es de la media antrnét1ca obtenida en cada figura. se procedió a la 

consecución de la desv1ac1ón estándar. 

El siguiente paso en er análisis de datos fue aohcar- la prueba estadistica t de 

Student para detectar St ex1stian d1ferenc1as entre los punta1es de la media 

aritmética de cada una de las figuras entre Jos grupos estudiados 

La fórmula para obtener la prueba "t" utilizada para esta investigación es la 

siguiente: 

X1 X2 

t -

~ Ds1 + Os 2 

(n1) + (n2) 
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Donde: 

X1 = media del grupo 1 

X2 = media del grupo 2 

Os 1 = desv1ac1ón estándar del grupo 1 

Ds 2 = desv1ac1ón estilndar del grupo 2 

n1 = número de su¡ctos en el grupo 1 

n2 = número de su¡etos en el grupo 2 

p = probabilidad de que las diferencias se deban al azar. Entre 

mayor resulta el valor ··t ·. menor será la probabilidad. 

Se eligió la prueba estadist1c<1 ""f"' d0 Studcnt por considerarla más adecuada. para 

la comprobación de hipótesis en dos grupos de igual tarnaño 

De tal forma que al aceptar o rechazar la h1pótes1s nula ayudara a determinar s1 

existe una d1ferenc1a entre los grupos. y si ésta d1ferenc1a es s1gn1f1cat1va o se 

debió al azar. 

En consecuencia se formulo la regla de dec1s18nes de la siguiente manera. s1 el 

valor "t'' que se obtenga tiene una ··p" menor a 0.01 la hipótesis de nulidad será 

rechazada, o bien. s1 el valor '"t'' que se obtenga tiene una "p" mayor de 0.01. la 

hipótesis de nulidad será aceptada. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentan \os resultados obtenidos en ta investigación 

que se llevó a cabo para conocer la relación entre el desempeño que obtuvieron 

tos niños y niñas del área rural y urbana a\ realizar la prueba de H. Santucc1 que 

detecta alteraciones graloperceptuales en la población en edad preescolar. 

Características de la rnu.&stra 

Como primer análisis se obtuvieron medidas de tendencia central. frecuencias y 

porcenta¡es de la población estudiada por plantel. lateralldad. problemas de 

\engua¡e y de las variables soc1odemograficas 

La población que se seleccionó para la reahzac1ón de este estudio se ubicó en 

dos áreas. rural y urbana. En el caso del medio urbano las rnñas y niños 1ueron 

alumnos de las escuelas Ánton Makarenko y Manuel Gutiérrez Na.jera, ubicados 

en la delegación Benito Juárcz y de la Estancia ln1antil # 3 perteneciente a la 

delegación Azcapotzalco. correspondiendo a una población total de 130 niños y 

120 niñas. Con respecto al medio rural se consideraron '13'1 niños y 129 niñas de 

dos escuelas, una ubicada en el poblado de San Pablo Ostotepec y el otro en 

Santa Ana Tlacotenco en la delegación Milpa Alta. 

107 



Tabla 1 

Distribución de la muestra 

Escuela Urbana Rural 

Niños Niñas Niños 

Anton Makarenko 

Estancia lntanlil 

55 

34 

GUtiérniZ-·Nájera j 41 

SO:-PablOóSt-otepec ¡ --
Santa A~:;~.-_ - · 11 :O -

% F,.ec. 0/o Free. % 

11 .oo 45 9.00 

6.80 28 5.60 

8.20 47 .40 

86 17.20 
· --·- -·--- --¡s- ·g:-oo 

26.00 120 24.0 131 26.20 

Niñas 

78 15.60 

41 -B.20 

119 23.80 

Como se observa en la zona urbana el 26 ºlo corresponde a rnflos y el 24 '°'/o a 

niñas; en el área rural el 26 20 º/o son niños y el 23.80 º/o son niñas. 

La misma tabla muestra que la población tiende a ser homogénea en cuanto a la 

cantidad de Sujetos por área y sexo, ya que el número de niños y niñas en ambas 

áreas presentan una min1ma diferencia en los 500 sujetos que se consideraron 

para este estudio 

Datos personales 
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En cuanto a los antecedenles personales de los n1t"los y niñas seleccionados se 

investigó la la1eraltdad y ta presencia de problemas en el lengua1e detectados a 

través de la ''Guia para el Cwdado y V1g1lanc1a de la Salud del N1no Preescolar .. 

debido a que estos aspectos pueden 1nllu1r en el grado de desempeño de los 

su1etos en la realización de la prueba. 

Latel'"alidad 

OiestJ"o 

Zul'"do 

Total 

Tabla 2 

Latel'"aildad de ninos y nii'las 

Urbana Rul'"al 

Fi=C"(:-_-·- \ ºlo Fl'"ec. -- ~--.;;,º----· 

---236--¡---47~20-+- 233·--- 46.60 

-1;,- ·- 1 2 80 1 7 --~-40 ---

-r- --·· 250 ¡ · 50 ºº 250 50.00 

En la tabla dos. relerente u. l3teralidad se encucntr<l que en la zona urbana el 2.80 

º/o de su1etos son zurdos y en el área rural el porccnw.¡e es de 3 40 Para efectos 

de evaluación de la prueba aplicada es probable que esta variable no altera el 

rend1n11ento de los datos relacionados con 1<1 alteracion grafoperceptun.I. 

Presencia 

Tabla 3 

Problema de lenguaje 

Urbana 

Free. % 

44 8.80 
>----------~A~u_s_e_n_c~ia __________ -206--

41.20 

Total -- 250 ___ 50.00 
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Rural 

Free. % 

31 6.20 

219 43.80 

250 250.00 



En esla labla se observa que el mayor porcenta1e de rnrlos que presentan 

problema de lengua1e se encuentran en el área urbana con un 8 80 º/a y en el área 

rural el porcenta1e es n1enor, con un 6 20 •y., Por las puntuaciones obtenidas en la 

prueba aplicada es posible que esta variable no afectó los dados obtenidos . 

Debido a que para esta investigación se compararon cJos áreas geogralicas 

(urbana y rural) para 1dentd1car allerac1ones grafoperceptuales entre ambas. se 

consideraron. de acuerdo a diversos autores. algunas vanables que pudieran 

refle¡ar el aspecto soc1oeconómico y demográfico de I~ población estudiada, 

obteniendo los siguientes resultados 

Tabla 4 

Escolaridad de los padres 

Urbana Rural 

En la tabla cuatro, que se re:iere a escolnndad de los padres. se detectó que en 

la zona urbana el mayor porcentaje obter.1do es el de los padres que concluyeron 

la educación secundaria con un 17.20 º/o y el menor porcentaje obtenido es de 

0.40 º/o sin pnmaria. Con respecto al área rural el 21 º/o de los padres concluyó la 

educación secundaria y 2.0 º/o no asistió a la educación pnrnana 
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Sin embargo es importante nienc1onar que en el área urbana se encuentra una 

mayor concentración en los padres que estudiaron educación media superior y 

superior con un 13.60 º/o y 7 80 •y., respec11varnen1e. en comparación con la zona 

rural que es de 5.00 º/o y 3 60 º/.,en las rn1s1nas categorías 

Actividad laboral 

S/Padrc 

Hogar 

Obrer-o 

Empleado 

Comerciante 

Campesino 

Total 

Tabla 5 

Ocupación del padre 

Ur-bana Ru..-al 

Con respecto a la ocupac1on de los padres. se observa que en la tabla cinco, los 

resultados reportan en el are.:::i urbana. que el mayor porcentaje corresponde a la 

categoria de empleados con un 32.80 °/o y el menor de 0.40 º/o al hogar. En el 

área rural el mayor porcenta1e se tiene en la categoria de ernpleado con un 23.40 

0 /o y el menor de 0.80°/o dedicados al hogar. 

Es conveniente mencionar que en el área rural un 6.80 ~~ de padres realiza la 

actividad de campesino. no encontrándose ningún caso dentro de esta categoría 

en el área urbana. 
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Tabla 6 

Escolaridad de las madres 

Estudios realizados 

S/Primaria 
·-----·-·----~-------

Primaria j 
seCundaria 

---Te-COiCO -- ¡ 
--~-- -MediOSuPe;:-;-o-;.. -----¡ 
------sup-eríor-- -- -

--- - -- -~ -- -
Total 

Urbana Rural 

Free: 

2 
54 

87 

40 

46 

21 

256 

-- ------- --------
0/o Free. 0/o 

o· 40- 1 --.. ---f---0~20----

'º 80 
·;7 4-0--

8 oü-
920 

- 4:-20 -
- r -so:-oo ·· 

----1-o4 ____ --;>o.80-

To8---~--

16 3.20 

14 ------2.80--

7 1 40 

En esta tabla, referente a la escolaridad de las madres. se encontró que el mayor 

porcentaje en la zona urbana corresponde al 17.40 º/o de las madres que 

concluyeron la educación secundana y el menor es de 0.40 '%:o que no concluyeron 

la primana. En el área rural el n1ayor porcentaje es de 21.60 º/o de los sujetos que 

terminaron la educación secundana y solo un 0.20 °/a no concluyó la primana. 

Resulta importante 1nd1car que en el área urbana se encuentra una mayor 

concentración de madres que estudiaron educacíón media superior y superior con 

un 9.20 º/o y un 4.20 º/o respectivamente; en la zona rural es de 2.80 º/o y 1.40 º/o 

en las mismas categorias. 
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---·--

S/Madre 

Hogar 

Obrera 

Empleada 

Comerciante 

-Campesina 

T-otal-

Tabla 7 

Ocupación de la madre 

Urbana 

Free. 

! 
% 

2 0-40 

161 32--20 

21 - 4 20 

55 11 00 

11 2 20 

i 250 50 ºº 

Rural 

- -Free=.----·- -- 0 /o 

7 

o 20 

· -39.oo 

2:20 

-7-oo 

1 40-
-ó.2ó-

¡- -50 00 

Con respecto ;:i la ocupac1on cie las madres tabla siete. los resultados reportan 

que en el 3rca urbana la rnayor parte de las madres se dedica al hogar. 

obteniendo el 32.20 ~1o y el rnenor porcentaje, corresponde al 2.20 °/o quienes 

tienen conio act1v1dad laboral el comercio En el área rural la niayoria de las 

madres se dedica al hogar alcanzando un 39~'º y el menor porcentaie lo tiene la 

categoría de campesina con un 20,.,/o 

Tabla 8 

Ingreso económico familiar 

>---------------------- -------~----
Total 250 50-00 250 5o_oo 
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En la labla ocho se observa que en la ..-on;i urbana el porcenta1e rnayor del 

ingreso económ1co farn•llar corresponde al 21 º/o rnlerente a la categor1a de 2 a 3 

salanos mirnmos por n1es. y el .80 º/o es interior ;i un salario mirnmo En el caso 

del área rural el rnayor porce11ta1e pertenece. con un 24 20 º/o. a la calegoria de 2 

a 3 salarios mirnrnos y el rnenor porcentaje. de 2 60 º/º a más de cinco salarios 

mirnrnos 

Tabla 9 

Tipo de vivienda 

Urbana Rural 

-=~ -~-ec_P_:-~-:=-~--~-:-~~~- - F:~~_: ¡ :,:~:= ~f i=~f 
-------+---···------· ---------l~-

Total 250 1 50 00 250 i 50.00 

En cuanto al tipo de v1v1enda, en la tabla nueve se detecta que en el ámbito 

urbano el mayor porcenta1e de la población habita en departamento. (28.20 °/o) y 

en porcentaje menor {8.00 °/a). habita en un cuano. Por otro lado en el área rural 

se observa que el porcentaje mayor de la población habitan en casa sola 

{38.40%.), mientras que en un porcentaje menor corresponde a la población que 

habita en departamento (0.40°/o). 
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Tabla 10 

Tipo de construcción 

Urbana Rural 

Free. % 

219 43 80--

10 2 oó 
Concret-0 

----··--·------~~--·--

Madera 

Free. 

\ 

% 

206 41.20 

9 i.80-
21 

1 

4 2Ó--

250 50 00 

Lémina I Cartón ·35 1 
7 00 1 

250 i so:oo 

La tabla diez. relerente al 11po de construcc1on cl0 \~1 v1v1enda, se encuentra que el 

mayor porcenta1e es el de concreto. con un .13 80 'Y._, y el rnenor corresponde a la 

categor1a de madera con un 2 O ~,"u En \<1 zona rural el mayor porcentaje se 

encuentra en la v1v1enda construida de concreto. con 41.20 º/o y el rnenor a la de 

madera con 1.80 °/o 

Tab1a 11 

Tipo de propiedad 

'=.n cuanto al tipo de propiedad se observa en la tabla once, que la población de la 

zona urbana obtiene el mayor porcenta1e en casa rentada con 28.20 º/o y en 

menor porcentaje, el 21.80 ºlo. vive en casa propia. mientras que en la población 
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rural el mayor- porccnta1e de su1etos vive en casa propia con 48 º/o y el menor 

porcenta1e. 7. º/., de su1etos vive en casa rentada 

Tabla 12 

Agua potable en la vivienda 

Urbana 
¡------·---------------

Free. 
---------· 

% 

245 49 00 

No 5 1 00 
------··-

Total 2SO 50 00 

-

¡ 
i 

Rural 
-- ----·----~ 

Free. 0 /o 

240 48.00 

250 

2 00 

50.00 

En la tabla doce. se observa que en el :J.rea urbana el mayor porcenta1e de 

v1v1endas que cuentan con serv1c10 de agua potable es de 49 º/.,y el n1enor. que 

no tiene agua es de 1 .O 0 /o. De igual manera en la zona rural el mayor porcenta¡e 

es de 48º/o de v1v1endas que cuentan con este serv1c10 y el 2 O '7LJ carecen de éste. 

Tabla 13 

Drenaje en la vivienda 

Rural 

Free. 0 /o 
-----r----- -~--

202 40.40 

48 9.60 

250 50.00 
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En lo referente al serv1c10 de drena1e en !;is v1v1endas del área urbana el mayor 

porcen1a1e de casas que cuen!an con este serv1c10 es de 49.20 '"lo y las que 

carecen de este es de 0.80 º/o. En el área rural el mayor porcentaje de v1v1endas 

que obtienen esle benef1c10 es de 40 40 º/o y el 9.60 cyº no cuentan con drena1e 

L__------·-·--- $¡-

-------·---- - --·- -- - ·-

--------
No 

Total 

Tabla 14 

Energia eléctrica en la vivienda 

Ur-bana 

-248 

2 

-¡1 ~4:~0 
o .ió 

! 50 00 

Fr-ec. 

Rur-al 

F.-ec. -r--·- ·-· 0 1º 

24i·--¡- 49~40 __ _ 

~~º-=~ ~!--;º~~~-~ 

En la tabla catorce. sobre la cx1stenc1<1 de cner9i~1 0léctr1c;i en la v1v1enda los 

resultados reportan que el mayor porccnta¡c en la .... on3 urban;:i corresponde a las 

casas que cuentan con este serv1c10 en un 49 60°1~ y un O 40°/o carecen de ésta. 

En cuanto a la zon.3 ru.-al. el 49.40 "/O de las casas tienen energía eléctrica y un 

0.60 °/o no cuentan con ésta 

Tabla 15 

Servicio telefonico en vivienda 

Si 

No 

Total 
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En cuan10 al servicio telelón1co. en la zona urbana se obtuvo que el n1ayor 

porcen1a¡e recae en el nun1ero de v1v1endas que cuen1an con teléfono en un 

33.20º/o y en menor porcentaje las casas que carecen de este serv1c10 con 

16 80%. En la zona rural se observa un porcenta1e alto de lü población no cuenta 

con este serv1c10, 44.40°/o y sólo el 5.60 º/.,tiene telélono en su dom~c1llo. 

Si 
No 

Total 

Tabla 16 

Gas doméstico 

Urbana 

Free. 

247 

3 

- -2so 

l Free. 

:96:º j __ ~:? 
--50 (fr) i 250 

Rural 

49.40 

0.60 

50.00 

En la tabla d1ec1sé1s, se observa que en el área urbana el rn3yor porcentaje de 

viviendas que cuentan con gas. domestico es de 4~) 40°10 y las v1v1endas que no 

tiene son el 0.60 ºlo. De igual n1anera en la zoria rural el n1ayor porcentaje es de 

49.40 º/o de v1v1endas cuentan con este serv1cro y el 2%> carecen de él 

Tabla 17 

Alumbrado público 

1 Urbana ! Rural 
--t--=---~--~ --------+------- ~-----

1---------~----------J~.=- __::_____J__~~~~--- º/o -
Si j 248 49.60 i 242 48.40 

No --¡--2--- ---ÓAO --+ 8 1 .60 

>----------~T~o_t_a~,----------¡---25·0--- --sooo_ i_250-- --50~ 
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En lo referenle al alumbrado publico. P.I mayor porcenla¡e de viviendas del área 

urbana que cuentan con este serv1c10 es de 49 60 º/º y tus que carecen de éste es 

de 0.40º/o. En el ;vea ruréll el rnayor porcenla1e de vtv1endas que llenen eslo 

beneficio es de 48 40 º/;,.y el 1 60 º/o de éstas no tienen alurnbrado pUbllco 

Si 

No 

Total 

Tabla 18 

Teléfono público 

Frec.Ur.~Tjana % - _ J 
238 47.60 ! 

2

1
s
2

0 -F-5~:~~-¡ 

Rural 

i=:~=- --\ ::/~0--
1 3 5 ---1----27 ·_-(}Q" ·--

256 - --·¡ · -5-6:-ao ·-

En la tabla d1ec1ocho, sobre la existencia de teléfono plibl1co los resultados 

reportan que el rnayor porcentaje en la zona urbana corresponde al 47.60 °/o que 

cuentan con este serv1c10 y un 2.40 º/o carecen de éste. En cuanto a la zona rural. 

el 27.0 º/o de las casas no tienen telélono públtco y un 23 O º/o cuentan con 0ste 

serv1c10. 

Si 

No 

Total 

Tabla 19 

Pavimentación de las calles 

-~- Urbana 
--- ---- --Free. -~ % 

-~=-*245 - 4g¡¡c¡--
5 1 1 00 

------ ·-g-a- ¡ 50 ºº 
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Rural 

Free. % 
f----------

214 42.80 

36 7.20 

250 50.00 



En cuanlo a la pavunenlac1ón de las calles en esta tabla se observa que en la 

zona urbana el rnayor porcenlaJe de las v1v1endas cuenla con esle serv1c10. 49 O 

º/a, y el menor es de 1 .O º/ .. que carecen de este serv1c10 t n la zona rural el 42.80 

º/a de la población cuenta con esle serv1c10 y el 7 20 ~!,,, no lo l1ene 

Si 
1--------~-~·- - --· - Na·· 

Total 

Tabla 20 

Transporte público 

- j 

J 
1 

Urbana ¡ Free. l °lo Free. 

.2.4G ¡ ¡ 49 2o , 217 

4 -l :5°o ~o0o - i~- -33-

250 250 

Rural 

% 

43.40 

6 60 

50.00 

En la tabla veinte. se observzi que en el área urb3na el mayor porcerllaJe de 

viviendas que cuentan con transporle pUbilco es de 49 20 °/o y la poblu.c1ón que no 

cuenta con este serv1c10 es del .UO'Yo. üe igual rnanera en la zona rurd.I el rnayor 

porcenla¡e de las viviendas que cuentan con este serv1c10 es del 43.40~~ y solo el 

6.60 º/o carecen de éste 

Prueba estadística •·t" de Student 

La segunda parle del tratamiento estadistico cons1st16 en la obtención del punta¡e 

de la media aritmética y de la desviac1on estándar para aplicar la 'T' de Student y 

así conocer el grado de significación en los resultados obtenidos en la población 

urbana y rural. asi como en los niños y niñas de cada ambito y por cada una de 

las nueve figuras que integran la prueba aplicada. 

Al llevar a cabo el análisis del grupo urbano y el grupo rural se encontraron los 

siguientes resultados: 

120 



Tabla 21 

Puntaje t de Student, media y desviación estándar del grupo u.-bano y rural 

Figura Urbanos 

(n=250) 

046 

0.50 -1 
647 ] 
o 45 

• (t 2.576 p= .01) 

Ru.-ales 

(n=250) 

Media 

o 96 

o 82 

o 68 

o.,, 
o ·1·:\ 

0-,-6-

o 12 

o 05 

~º~: -~~~ -i-~~-~-
04B___ 9.~3-~ .. ·-!- o 01 647_j 362 o~oi· 
o .rn ¡ 6 29 \ o 01 

o :>o · 1 ... 1 ,.., o o 1 ---t-
o 30-j ~-9~ \--oai· _¡_ 

032 LG i 2 -\- o (ff -+ 
0.22 ! 75B , O 01 ··-r-

.N S1g 

En la tabla 21 se observa que cx1ster; dilercnc1as c~;tadist1can1cntc signif1cat1vas 

en ocho de las nueve figuras, en donde para la figura 2 (t:= 3 33. p= 01 ); figura 3 

(l= 9_¿3. p= .01 ), figura 4 (t== 3 62. P"" 01 ): figura 5 (1= 6.29. p=.01 ); figura 6 {!"" 

5.12, p=.01), figura 7 (I~ 8.95 p=-'"' 01). figura 8 (t=6 12. P""°.01) y figura D (t= 7 58. 

p~.01). 

Al analizar et rendimiento de ambos grupos a traves de los puntajes de lél media 

entre la población urbana y 1a rural se encuentra que en la mayoría de las figuras 

éste puntaie. en general es mucho más elevado en el grupo del área urbana 

sobre el grupo del área rural, especialmente en las figuras· 3 en donde el grupo 

urbano obtuvo (X= 0.74) y el rural (X= 0.36), figura 7 el grupo urbano obtuvo (X= 

0.43) y el rural (X= 0.10), figura 8 el grupo urbano obtuvo (X= 0.34) y el rural (X= 

0.12). figura 9 el grupo urbano obtuvo (X= 0.29) y el rural (X= 0.05); lo que 
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representa que el grupo urbnno obtuvo un me1or nivel de e1ecuc1ón que el grupo 

rural. (Gráfica 1) 

Cabe destacar que en la figura 1 no se obluvo un nivel de s1grnf1canc1a que 

reporle d1ferenc1a entre ambas poblaciones. en virlud de que esta figura podría no 

tener un grado de d1f1cullad importante para su reproducción 

Al analizar los datos a lr<]vfJs de la prueba 1 de Student para conocer las 

diferencias entre el grupo urbano y el grupo rural con respecto al grupo femenino, 

se obtuvieron los s1gu1en1es resu/12dos 

Tabla 22 

Puntaje 1 de Student. media y desviación estándar para las njñas del grupo 

urbano y rural 

Figura Niñas Urbanas Niñas Rurales 

• ( t 2.576 p = .01) 
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En la labia 22 se observa que ex1slen d1ferenc1as estad1st1carnen1e s1gmf1cat1vas 

en ocho do las nueve llguras. encontrándose los s1gu1en1es resultados la llgura 2 

(1= 2 61. P"" 01); figura 3 (1- 7 51, p= .01), figura 4 (I= 3 92. p==- 01). l1gura 5 (I= 

5 26. p== 01 ). figura G (1- 3 94. p-· 01). t19ura 7 (1= 5.22. p= 01 ). l1gura 8 (1=3 98. 

p= 01) y figura 9 (1= 4 88. p--: 01) 

Al analizar los puntajes de la media obtenrdos por la población urbana y la rural 

del grupo de rniias, estos punla1es nuevamente son rnayores para el grupo urbano 

que en el grupo de rnrias rurales. en la figura:! el grupo urbano obtuvo (x= O 93) y 

el rural (><"" O 82), figura 3 el grupo urbano obtuvo (X"" O 82) y el rural (x"" 0.39), 

figura 4 el grupo urb.3no es de (X"° O 83) y !~ rural (x- O 61). fl~JLHa 5 el grupo 

urbano obluvo (x""- (l 68) y lo'l rural (x-0 :JS). !;gura G ei grupo urb,1110 obtuvo (x= 

O 70) y el rural (x= O 50). figura 7 el grupo urbano obtuvo (x - O 38) y el rural (x= 

0.11 ). figura 8 el grupo urbano obtuvo (x"" O 27) y el rural (x-=- O OH). figura 9 el 

grupo urbano obtuvo (X"" 0.27) y el rural (x=- O 05) 

Al observar que el pun!ZJJC de la media entre ambos grupos es no:onamente más 

ba¡o para tas figuras 7, 8 y 9, en las rnñas del area rural, esto podria cieberse al 

grado de d1f1cultad que tienen Jaf; figuras No obstante el nreJor desemµerlo lo 

alcanzaron las niñas del ;)rea urbana_ (Graf1cu 2) 

En el caso de la figura 1 se observan resultados similares, ya que 1a tarea que 

realizan los sujetos para reproducrrla podría no representar un grado de dificultad 

importante. 

Al analizar los datos a través de la prueba t de Student con respecto al grupo de 

niños del área urbana y los del área rural, se obtuvieron los sigurentes resultados: 
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Tabla 23 

Punta}e t de Sludent, media y desviación estándar para los ninos del grupo 

urbano y rural 

Figura Niños Urbanos Niños Rurales 

(n = 130) (n = 131) 

Media Os Mcd1;i; óS-- l p 

o 98 o 12 o 97 o 17 0.-55 o 00 

2 o 92 o 27 o 81 o 39 --2 65 0-01 

3-. o 68 o 47 o 34 cí 48 5';is o oi 
o 40 --0:74 ------·---· 

4 o 80 0.44 1.15 0.00 

5 J O GB o 47 o 46 o 50 3.66 ooi 
6 

\ 
o 68 o 47 Ú-3B --o- 4g-· 5 05 ooi · 

--
7 o 4d o su 

-

oº') o 29 -, 72 o 01 i 

8 o 41 o 49 o 15 o 35 -·4_94 1 001 
--·--~--

o 46 o 05 5-7¿·1 o 01 9 o 31 0.23 

. (t 2.576, p= .01) 

En la tabla 23 su observz¡ que en este nrupo existen d1le1enc1as estadísticamente 

s1grnf1cat1vas en s1ct8 de: las nueve lsguras. con los siguientes resultados: figura 2 

(t= 2.65. p=-- 01). figura 3 (t=- ~">.78. p=-""" 01}. figura 5 (\·"" :~.66. p= 01): figura 6 {t= 

5.05. p= 01 ), ligur a 7 (!= 7 72. p= 01 ): ltgura 8 {\=4.94. P"'"" 01) y figura 9 (1= 5.78. 

p=.01). 

Al analizar los punta¡es de la media obtenidos por la población urbana y la rural 

del sexo masculino. se encuentra que estos punta¡es son mayores para el grupo 

urbano en 8 de las 9 figuras: figura 2 el grupo urbano obtuvo (x= 0.92) y el rural 

(x= 0.81 ), figura 3 el grupo urbano obtiene (x.= O 68) y el rural (x= 0.34). figura 4 el 

grupo urbano es de {x= 0.80) y la rural (x= 0.74), figura 5 el grupo urbano Ob1uvo 
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(x= 0.68) y el rural (x=O 46}. l1gura 6 el ~]íupo urbano obtuvo (x= 0.68} y el rural 

(x= 0.38). t1gura 7 el grupo urbano obluvo (x~ O 48} y el rural (x- O 09). figura 8 el 

grupo urbano obtuvo (x= 0.41) y el rural (x=- O 15). figura 9 el grupo urbano obtuvo 

{x= 0.31) y el rural (x= 0.05). lo que representa nuevamente que el grupo urbano 

logró un me1or ntvcl de e¡ecuc1ón que el grupo rural (Gráfica 3) 

En el caso de la llgura 1 se observan nucvnnH-?nte resultados similares. dado que 

tanto las niñas corno en los nulos se observa uniJ buena reproducción de esta 

t1gura. esto sugiere que no rcpresent;-t un t;]íado de d1f1cultad unportanlc. Con 

respeclo a la figura 4. no se obtuvieron d1ferenc1as dado que la reproducc1on de 

ésta fue s1rn1lar en arnbos grupos. 

En general el rnvcl de c¡ecucion de las figuras 8 y 9 tiende a ser baja en ambos 

grupos. pero espcc1alrncnle e., el grupo de nif1os rurales· parece ser que estas 

dos figuras podrian ser 1dent1flcadas en su reproducción con un grado mayor de 

dificultad en niños de esta edad 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio se observa que ante 

el cuesltonam1ento planteado en la hipótesis ··existen d1ferenc1as 

estadisticamente significativas de alteraciones grafoperceptuates enlre 

preescolares de zonas urbanas y rurales .. : se rechaza la hipótesis nula debido a 

que si se encontraron diferencias estadisticamente s1gnif1cativas al nivel de 01 en 

relación a la alteración grafopcrceptual entre los preescolures de zona urbana y 

rural. (Gráfica 1) 

Esto sugiere que el nivel de madure? grafoperceptu¿1I es rnayur en los sujetos de 

zonas urbGnas. dado que :ó~lcanLJn un n1c1or g r;H.in df~ 1-~¡ecuc1ón en 1<' prueba 

aplicada. en comparación con aquellos que viven en .?onas rurales. Es dr.c1r que 

los su1etos de zon.:is urbanas tienen un nie1or des;irrollo d8 las 1unc1ones en la 

organizac1ór1 grafopercepttv.:i. los cuales corno señnl<J Frostig, 1964, Weschcler. 

1974, se da entre los 3 y -¡ nnos de edad Esto su91ere que este grupo (zona 

urbana) es capaz de reconocer estimulas pre5entados en el medio ambiente. que 

le permite aprender a comprender y a adc..iptarse a su mundo (Silva y Ortiz. 1 DR2) 

Además las d1ferenc1as podrian deberse a que la est1rnulac1ón que reciben de su 

medio ambiente puede ser un factor Ceterminante en el desarrollo. Como scñ3la 

Balsem (1991). quien refiere que la integración visual motora y las habilidades de 

discriminación vísual se correlacionan con el nivel social y la edad del sujeto. 

Asimismo, Rodriguez (1995). sugiere que los niños que tienen una adecuada 

estimulac1ón obtienen una mejor ejecución con pruebas de este tipo. García 1978. 

encontró altas correlaciones entre la prueba de Santucci y las pruebas de 

inteligencia, señalando además que. los factores culturales pueden afectar el 

rendimiento de la prueba. 
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Estos datos permiten concluir que la est1rnulación recibida del medio ambiente en 

el cual se desarrollan es primordial parél lograr el nivel de madurez requerido en 

esta edad, Delval (1994). menciona que un medio social proniueve el desarrollo 

en un determ1n~do sentido y otros medios Jo harian en sentidos diferentes. en 

otras palabras. los niños que viven en ambientes muy empobrecidos. muestran 

def1c1enc1as en su desarrollo. que en algunas ocasiones resultan detern1inantes 

aún en lél vid~ adulta al no tener oportunidades que puedan contrarrestar las 

defic1enc1as 

El estudio de Escalante (1981). analiza la sociedad mexicana afirmando que esta 

cornpuest.1 por una variedad de comun1dadHs cuyo matiz cultural varia, desde 

modos de vida occidental, con nivel socioeconómico alto y medio. hasta las 

comunidades rurales pobres. las urbano rnarg1nadas y las de población indígena: 

que constituyen una gran parte de la población en nuestro país. de tal manera que 

el maestro puede influir s1 lo que enseña en la escuela consigue estunular el 

desarrollo de~ los niños, mod1ficnr las actitudes y los hábitos, incrementar 

habilidades etc sobre todo en la población más vulnerable por su s1tuac16n 

económica. social y culturnl. 

La hipótesis 2. que dice: "existen d1ferenc1as estadísticamente significativas de 

alteraciones grafoperceptuales entre niñas de zonas urbaniJS y ruralesff Se 

rechaza la hipótesis nula debido a que si se encontraron diferencias 

estadisticarnente significativas al nivel de 01 en relación a la alteración 

grafoperceptual entre las niñas de zona urbana y rurol. 

Esto sugiere que las niflas del n1ed10 urbano tienen un nivel de madurez 

grafoperceptual mayor al del grupo rural. Es decir poseen una mayor habilidad 

para las relaciones espaciales, percepción y reproducción gráfica. 
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En los estudios de Garcia (1978), para obtener los baremos de la prueba se 

consideraron van;:ibles corno sexo. población y nivel socioeconómico. 

encontrandose que el rcnd1rrnento en relación al sexo. las nif'las obtienen mejor 

reproducción en las figuras 1. 2. 4. y 6 En este estudio las mf'las del area urbana 

presentan rTiayor punta1c f.~ll la 1ned1a. Asimismu, este autor. reporta que la figura 

3 en los niños tiene un alto <JracJo de dificultad, encontrándose en este estucJ10 una 

discrepancia rnuy grande en lil reproducción de esta figura entre In zona urbana y 

la rural. (urbano X= 82, rural X= 39). 

Los resultados quv se otJtuvff~ron permiten corroborar que el medio socléll en que 

se desenvuelven arnbas pol1l.:ic1ont~s influye par<:i la ejecución de la prueba 

aplicada. observó.ndose que las niñas de zonas urbanas alcanzan un mayor nivel 

de madurez al con1parar el obtenido por las niñas de zonas rurales. (Gráfica 2) 

En la mvcs11~F"lC1ón reali¿ada por Veracruz (1995), corrobora que tanto los niños 

del medio urbano. como los del rural tienen car::icteristicas similares. pero los 

efectos del medio <Jrnb1entc influyen en cornportar111enlos especificas, ya que la 

cultura a la que pertenecen va a propiciar o limitar determinados aprendizajes que 

se relacionan de manera s1grnficativa con el coeficiente intelectual. 

La hipótesis 3 señala; ··existen diferencias estadist1camente significativas de 

alteraciones grafoperceptuales entre niños urbanos y niños rurales" se rechoza la 

hipótesis nula debido a que se encontraron diferencias significativas al nivel de .01 

en relación a las alteraciones grafoperceptuales entre niños de zonas urbanas y 

niños de zonas rurales. Los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba 

muestra que In reproducción correcta de las figuras es más elevada en los niños 

de zonas urbanas que en los niños de zonas rurales. quienes presentan dificultad 

eJ1 la realización de las figuras que integran la prueba. (Gráfica 3) 
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Garcia (1978). reporta Que existen algunas d1ferenc1ns en cuanto al sexo en la 

reproducción dP. las 9 figuras del test de H Santucc1. en donde los n1nos tienen 

una rne1or e1ucuc1ón en las f•~}Urns 1. 2. :\. 4 y b Sin crnbargo, en esta 

1nvestigac16n 121 niayor porcenta1e de éxito se encuentra t!ll los niños de arca 

urbana y aún cuancto no existen estud1os con esto 1nstrurncnto. se ha observado 

que por sus c;nacteristicas de desarrqllo los n1flos dPl arP.a urbana son mós 

estimulados 

Por otro lado al considerar alnunas vanntJles soc1odernoqraf1cas para 1cicnt1f1car 

algunas caractcrist1cas relac1on~das con las ilrcas 9eo~1rflf1cas que se estudiaron. 

se encontró que sí existen diferencias en cuanto ~l l<l escolarid;:id. ocupación. mvel 

socioeconórn1co en ambos grlJpos (rural y urbano) 

Los niños exarn1nndos en este estudio proceden de los <-1n1t)1to~ rural y urbano 

presentondo diferencias soc1occonórn1cas y culturales. e~-;to se sustPnta él través 

de los porcenta1cs obtenidos en las Vdnables soc1odemogr.Jf1cils relativas a los 

niveles de escolandad del padre y de lz1 rnadre. el in<.;:1reso farndiar y las 

cond1c1ones de lo v1v1enda y con1un1di1d 

Al comparar los resultados obtemdos en el nrupo urbzmo y rural en reiac1ón a la 

escolaridad del padr-e y de la madre. se encuentra que en ambos grupos la 

rnayoria corresponde al en el nivel de educación primaria y secundaria; por lo que. 

en este estud10. esta variable no reporta datos relevdntes que sugieran que la 

escolaridad tenga un impacto sobre la estimulación que reciben los niños del area 

urbana y rural 

Delval (1988). res;:iltn que. en gran medida el acercamiento a las expresiones 

culturales de una sociedad y los intereses de la familia juegan un papel definido 

en el desarrollo del niño. Los libros, la música, los temas de conversación, etc. son 

reflejo de lo que en cada familia se vive 
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En esta investigación se encontró que el mayor nivel de escolaridad del padre y 

de la madre. corresponde. en algunos casos. a los del órea ur-bana. y en los del 

area rural se muestra un nivel r-nús bajo de escolaridad 

Respecto a la ocupación <1el pGdre se observa que el mayor número de casos se 

desernpefla como obrero y crnpleado. en el caso de la madre, la mayoria se 

dedica al hogar y en menor proporción cuentan con un trabajo de empleada y 

obrera. Estos datos también 1n<11can. para efectos de este estudio. que el tipo de 

actividad laborzil que desempcfla la madre y el padre pueden 1nflu1r en la 

est1mulac1ón de los niños Sin embargo. las d1te·renc1as encontradas en la 

e1ecuc1ón de lü prueba aplicada µos1blernente se deban. corno SUD1erc Elú (19B9). 

a la d1nam1ca interna de la familia. al t1po de act1v1dades que llevan a e.abo. a las 

diversas 1nteracc1ones que se dan en la cornun1d<Jd. los cuales varian de un grupo 

a otro. sobre todo. tratándose de l<Js d1terenc1as flUC existen entre una con1un1dad 

urbana a unél rural 

Sobre el ingreso econórn1co se encontró una s1rn1l1tud en el sueldo de dos a tres 

salarios mínimos que percibe [¿] mayori<:J de las familias del arca urbanLJ y rural; 

sin embargo un número impor1antc del area urbana cuenta con un salano más 

alto, por lo que los niños de esta zona se ven favorecidos con mejor alimentación, 

satisfacción de otras necesidades básicas como son: el vestido y la v1v1enda, 

paseos. juguetes. diversiones, etc_ y en general una mejor estimulac1ón que 

repercute en la adquisición de experiencias y aprendizajes; no así en la población 

rural en la que otro número importante de familias perciben un salario mínimo, lo 

cual va a repercutir en el desélrrollo de los ninos. 

Estas familias que representan a la zona rural obtienen un salario más precario. 

que apenas alcanza para satisfacer de manera limitada las necesidades básicas, 
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teniendo los niños pocas oportunidades de visitas, paseos y actividades 

recreativas, que les prop1c1arin una mé.lyor esllmulac1ón (ConcJe. 1978). 

Cabe mencionar que durante los primeros años de vida, el nir"lo alcanza 

funcionalmente un nivel corno base para su vida ulterior, de nhi la importancia de 

que la alimentación sea altamente nea en proteinas y grasas para favorecer el 

proceso de m1elm1zac1ón cerebral (Huch, 1975). En este sentrdo. los niiios que 

pertenecen a famtllas con esc;isos recursos econón11cos esl<''líán en desvcntajil 

con los rne1or alrnientados 

Como setlala Conde (1918), f;1 1nfluenc1<J del hooar p1Jedc acelerar o detener Ja 

evolución mtantll. un niño t)1c~n cstrrnul0clo. al que se h~ hnt)/él. se le qu1ere y se le 

atiende con10 ncces1t.;i. aprender;} a cam1n<Jr, hablar. leer y escribir con niayor 

gusto y satisfacc1on y su desarrollo cognoscitivo, ps1con1otor y emocional será 

más firme que al niño que le faltó est1rnulac1ón y apoyo 

En relación ni tipo de construcción de Ja vivienda, los resultados obtenidos son 

similares, ya que la mayoría de las viviendas del árcél urbana y rural estan 

construidas de concreto Lo que difiere es el tipo de v1v1enda: en el <irea urb.nna la 

mayoría corresponde a departamento y en el caso del <Jrea rural, son cas8s soléls. 

Esto puede tener una repercusión en el desarrollo motriz, ya que en el caso de los 

niños rurales tienen mayor oportunidad para que Jueguen en espacios abiertos. 

No obstante esto no es un indicador que pudiera aportar mayor información para 

tener una explicación con respecto a Jos resultados obtenidos sobre la ejecución 

de la prueba en an1bos grupos. 

En cuanto a los servicios con los que cuenta la vivienda se obtuvo como resultado 

que ambas zonas cuentan con energia eléctrico, gas doméstico, agua potable y 

drenaje, en lo referente al servicio telefónico la diferencia es notoria; en la zona 
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urbana la mayor parte de las familias se benef1c1a con este servicio y en la zona 

rural la mayoria no cuenta con ésle 

El que la v1v1enda cuente con scrv1c10 telefónico. puede considerarse corno un 

indicador de las comodidades con fas que cuenta una familia. y es probable que 

también pueda benef1c1ar al niño, ya que le da la oportunidad tener otros 

aprendiz;:i1es corno son: nurne1os telefónicos. la aplicación de sencillas reglas, 

reconoc1rn1cnto de voces y t?n general. le proporciona oportunidades para 

desarrollar su lenguaje 

En relac1on a los serv1cros con que cuenta la cornun1dad, los resultados aport.:1n 

que ambas zonas cuentan cun pavununtación, alurnbrüdo público y medios de 

transporte_ En el caso del scrv1c10 pUbtrco de teléfono. es nolono que en la zona 

rural una n1in1rna parte cuentn con esto. no <:Jsi P,íl la zoni.l urbana en donde se 

encontró que la rnayoria cuento. con esle s0rv1c10. 

Como explica Conde ( 1 988). los factores externos con10 son las condiciones 

familiares y soc1.:::iles mfluyen en el desarrollo de lo.,, n1rlos. d¿ido que dependiendo 

del nivel socioeconóm1co y culturo.! al que pertenecen va a determinar actitudes. 

valores. habilidades que en su con1unto conforn1arán parte de su vida escolar y 

con ello ciertas características de su personalidad 

Con respecto a Ja prueba de H. Santucc1. utilizada para este estudio, se puede 

decir que responde a la necesidad de diagnóstico que motivaron a su autora a 

elaborar una prueba que aparte de contener los mismos elementos de test de L. 

Bender, sirviera para detectar en los niños precscolcues, dificultades en la 

organización grafopereceptiva. aspecto relacionado con el aprendizaje de la 

escritura. 
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Una de tas pnnc1pulcs ventajas de esla prueba es que su aphcactón resulta f.écll. 

las instrucciones son breves y sencillas para los niños. quienes las ejecutrin con 

agrado sobn-o' lodo cuando la real1Lan en pequeños grupos. pues estar 1unlos 

vanos n1rlos. comentan sobre su lrahélJO y esto hace que el ambiente sen mas 

agradable para ellos 

Esta prueba se presenta como un 1nslru1nento útil en el flmb•lo ele la ps1cologi3 

clinica y educativa por cuanto nos perm1le apreciar los retrasos o adelantos en el 

niño; de münf!fél cspecif1c<1 proporc1on<::J 1nfonnac16n sobre la estructuración del 

espacio y en 9en(~r;:1I en l.n percepción de las formas y su organi?ación, asi con10 

el nivel d0 su ~¡rcil1srno 

En relación a los resultados obtenidos P.n cada una de las figuras. se coincide con 

los criterros de la c--iutora que efe acuerdo a Garcia (1978). lcis de mayor dificultad 

son las úll1mé'ls, siendo notable el menor númt~ro de niños que lograron obtener 

aciertos de la frgura srete en adelante 

Esta dificult.::id par~-1 reproducir las figuréls, va aun1entando de un modo gradu.:ll de 

la uno a fa seis. pero de In siete en adelante la ejecución de los ninos y lns niñas 

del area urban.._1 obtienen en algunos casos. más del doble de cal1ficac16n que los 

del are¿;¡ rurnl 

En lo que se refiere al porcentaje de aciertos por figura entre la población del área 

urbana y rural. nos encontrarnos que los niños del area urbana registran mayor 

puntaje en las figuras 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8, y 9 y Jos niños del a rea rural casi obtienen 

el mismo puntaje en la figura 1. 

En la figura 3, se observó que tanto para los niños rurales como a los urbanos les 

fue díficil reproducirla. ya que los puntajes alcanzados fueron inferiores a los de 
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las figuras 4 y 5 Estos resultados coinciden con Garcia (op.c1t). ya que al analizar 

la forma y los lra?os que se rt!qu1c!rcn para su realización son más d1fic1les que en 

el caso de las dos s1gu1entcs f1~¡urc:15 

Hilda Santucc1, i1Íffn1a que en l;'Js figuras 3 y ~ las niñas obtienen un mayor 

punta1e que 105 rnrlos y en c~ste estudio se coincide en la mayoría de los casos. a 

excepción de la figura !J en 1;1 que los rnños rurales obtuvieron mayor puntaje que 

las niñas de ese n11sn10 <1nll11to. sin embargo no se tiene una cxpllcac1ón para 

esta d1screpanc1a (García, op c.1t ) 

Aunque tod.:.1vJn existen d1h·ren11-~s nrin1ones c:on relación a lil ut1\17ac1ón de 

pruebas aráf1cé1s, Z<3.?zo (1 ~)7fl). indica que otrccen información vé'illda para 

conocer la rnancra en qul~ el n1(10 1ntcnra l3s forrn.-1s. organiza el espacio 9rñ.f1co. 

proyecta su coord1n3c1ón ris1con1otriz y control de movim1cntos Aspectos que, 

para efecto de este estudio apor1an una información confiable ni conocer las 

limitaciones y habilidades ele Jos niños de edad preescolar de zona urban<:i y rural. 

Si bien es cierto que para el <Jprend1zaJC de la escritura también se requiere Ql:t:? el 

niño trabaje de mC1nero cognit1v.::i, la prueba de H Santucc1 se puede tornar como 

un mdic;:¡dor que propurc1ona 1nform<lción sobre lil niGneril en que se desarrollél el 

niño. yn que como dice Zazzo (1079). los rnflos que presentan def1c1enc1as o 

limitaciones en alguno de los aspectos que integran s11 desarrollo. es necesi1rio de 

evaluar con mayor detenimiento porque es probable que el problema afecte otras 

a reas. 

El niño al iniciar el primer año de educación primaria tiene que cun1plir con metas 

inmediatas como son oprender a leer y escribir, saber realizar operaciones 

aritméticas como sumar y restar; el que pueda acceder a estos aprendizajes de 

manera satisfactoria es muy unportante. no sólo para sus estudios, sino incluso 
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para un armónico desarrollo de su personalidad segundad en si rn1smo. 

sentimiento de su propia valia que incrementan su autoestima (Conde. 1978) 

Es asi que el mr'lo y la rnr"ta que cursa In educación prnt~scol<lr le da la oportunidad 

de realizar una serie de act1v1dades encarninadas a desarrollar habilidades 

necesarias paré1 un buen comienzo en su h1stor1a pürsonal 

Frostig (1966). menciona que el mayor desnrrol\o pcrCP-f1lual ocurre entre los tres 

y medio y los siete y medios ar1os; esto es dur3nll! el iarcHn de ninos y los 

primeros años de la escuela pnm<in<i En este sentido el p~ipel de In educodor;:i es 

fundamental en l.::'l nst1mulac1ón que-:? debe: cit~ rcc1b1r el rnñn y en las h.'.JbllicJadcs y 

aprend1za1es que debe de adqumr zil concluir 1;1 cducac1on pH~e~col.:n 

Los resultados encontrados en la 1nvest1gac1ón periniten conclu1r que existe uno. 

diversidad de factores que influyen en el desarrollo riel n¡no y ciuc a través de la 

prueba grafopcrceptual permite observ<.'lr alteraciones en el desarrollo perceptivo 

por lo que se puede emplear como prcdictor de la n-1adurez. elemento 

indispensable para la inic1ac1ón de los niños en el aprendizaje formal de la 

escritura que requiere de integré-\Ctón de formas. 
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CAPITULO VIII 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

La adqu1s1c1ón de Ja lengu.n esenia, ha sido una preocupación conslanlc de 

maestros. ps1cólogos. l1ngu1stas. µedagogos y especialistas en desarrollo dol niño; 

diversos enfoques teóncos han abordado este tipo de aprendiza1e de los cuales 

se desprenden proced1m1cnlos y métodos para que los niflos accedan a escribir y 

a leer con rnayor fac1hdad 

En este sentido. la erluco-tcion prcescolLir, co1no nntecesora de !;1 prirnzina, tiene 

una func1on alfabet1zado1a que es inahen<::!ble. porque und dt~tccc1on oportun<J de 

d1f1cuttaclcs en los rnños, una adecuada est1n1ulac1ón y un acL~rcarntcnto a la 

lectura y escritura. const1tuycr1 formas de prevenir el fr.ricaso escolar 

La utll1zac1ón de la prueba aplicada par¿:¡ este estudio perrn1te s¿iber que niños 

pueden ser 1nás susceptibles ¡il fracoso <Jntes de ingresar al pnrner año de 

educac1on pnrnaria. para así oncnt<Jr las actividades y acciones de lu educadora 

encaminadas a subsanar las llm1t<Jcioncs que 0resenten los niños 

Para esto. la labor del psicólogo clinico. en particular del que trabaja con niños 

pequenos. estó en investigar y experimentar diversas pruebas de desarrollo. p.:ua 

crear instrumentos apegados a las caracteristrcas de los nii'\os mexicanos. La 

prueba de H. Santucc1, al igual que otras, que aún no se estandanzan en nuestro 

pais. pueden servir de base para la elaboración de tests que permitan efectuar 

valoraciones sobre las hnbilidades y dificultades que presenten los niños durante 

su estancía en el jardin de niños. 

Se decídió utilizar la prueba grafoperceptual de Hilda Santucci. por ser disenada 

para niños de edad preescolar. específicamente para los de 5 años de edad a 
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5.11 y porque tiene bondadr~5 que. aparte de 1c:.1cnt1ftcar deftc1encias 

grafoperceptuales en los n111os preescolare~. pern11te tener una lecllira rnas 

precisa de sus habilidades. sirve conio 1nd1cacJor fino de la gestalt. lil manera en 

que orgarn7a el espacio. son. entrt~ otros. datos que podr-ian ser útiles para el 

psicólogo y la educadora pa1a profundizar en el conoc1rn1ento del niño 

Durante la apilcac16n de la prueba. al establecer el rapor1 con los niños y n1r"'las. se 

tuvo la oportunidad de plc::1t1car c.on ellos, esto prop1c10 detector algunos problernas 

simples de nrt1c:ulac1ón: que en el c<1so de este estudio, nus interesó 1nvest1gar. sin 

embargo. los oh1ct1vos del 0.stud1n y el núrnero de su¡etos a tos que se les 3p\1có la 

prueba no se tuvo la oportunirlr1d de conocer otros aspectos del lenguaje corno 

son su vocabulano y nivel (1e con1prens1ón; datos que huh1cran enriquecido esta 

tesis al rcl;:1c1onnrlo con los result;:idos ele la prueba de H. Santucc1. 

Se sabe que el coniunto de hal)lltd~des. conoc11n1entos. ilCtltudes, valores etc. que 

adquiere un individuo en el curso de su desarrollo. depende de las condiciones del 

medio social, económico y cultural en el que crece. En nuestro pais el ámbito rural 

es diferente al urbano. lo que ocurre es que el rnovirn1anto social va l1ac1a la 

urbanización y no hacia 13 rural1zac16n. observando corno l<J cultura urbana es mas 

valorada que In rural y esto t1ace que en muchos de las casos se refleje esta 

situación en la escuela y no se les de una mayor atención a los maestros de 0stas 

zonas. 

Por otra parte. en México. no se ha consolidado una cultura centrada en la 

evaluación e investigación que repercuta en el mejoramiento y actualización de los 

maestros y especialistas por encontrar mejores instrumentos de evaluación, 

métodos. materiales y procedimientos para dar respuesta a las necesidades de la 

población de diferentes ambitos sociales y culturales. 
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En este sentido la equidad educativa no consiste en dar a todos lo mismo. smo en 

reconocer a quienes les hace lalla más, para darles más y asi estar en igualdad 

de condiciones independientemente del Brnb1to social al que pertenezca un.a 

población 

La elaboración de este trabaJO ha s1gn1f1cado lJn acercamiento no sólo hacia los 

niños. sino con aquellos ;:is pectas vinculados con su vida escolar. ID convivencia, 

las formas de relacionarse entr-e los niños y las educacioras, In maner-a en la que 

llevan a cabo sus act1v1cjades. el control y Id d1sc1pllna que establecen. aspectos 

que influyen en el descnvulvu-111ento y aprr.nd1.7éll(~S de los n1nos 

Esto perrn1t1ó constat<:H d1lcrf'!nc1as muy notor1~1~J cntr-c! la d1nóm1ca df~ los 1ard1nes 

de niños nnales y los urbanos. esto l<Jmb1én se relaciona con aspectos sociales; a 

mayor escolaridad de los pal1res son rnayores sus cx1gencids y expectativas hacia 

la escuela y a menor gracia de prcpar<:Jc1ón rle los padres s.on 1nenores sus 

exigencias. Esto hace que la atención al nu""l.o, los contenidos de aprendizaje. las 

formas de relacionarse con los p;:idr-es sean diferentes 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se sugiere· 

O Concientizar y scns1b1llzar a las diroc. tor3s y educadoras acerca de la 

importancia de que el educando reciba una enseñanza que reúna los minimos 

requisitos indispensables para que ingresn a la educación primaria con un buen 

pronóstico. 

O Impartir cursos de capacitación sobre actrvidades que van a coadyuvar en el 

acercamiento y aprendizaje de la lengua escrita. asi corno todas aquellas en las 

que los niños reciban una estimulación múltiple como son: r-esolución de 
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problemas Que se relacionen con el anahs1s de figura fondo, coorchnac1ón. 

motora gruesa y fina. organ1zac1ón espacial con obJelos y gráficos 

O Eslablec<-?r con mayor claridad léiS competencias que los niños preescolares 

tienen que alean.zar al f1nall7ar el ultimo curso escolar 

O Llevar a c:abo sesiones <Je onentac1ón para padres de familia con la finalidad de 

sensib1hzarlos sobre lo importante que es su l<:ibor dentro de la casa para 

estimular ¡il niño y él lé1 n1na:. con10 es a trnvCs cJe prcgunt~is. scnc11\as tare¿is y 

sobre lodo. pn In relcrentf·~ a la alirnentac1on 

O Si los n.nos que asisten .i escuela~ rurales, son atendidos por mLiestros que 

carecen de hob11!dodes para reconocer kis def1cienc1as y para construir un 

ambiente de aprendizaje que tr<1te de subsanar l3S def1c1encias de sus hogares 

y comunidad es neces;JnO que las polit1cas educativas actuoles respecto ci la 

equidad. lll:!9ucn a consolidarse 

O Establecer politscas educativas m3s abiertas y flexibles para que los rn;,H~stros 

se rnot1vpn y se les prepare en la aplicación de diversos instrumentos con el fin 

de evaluar y valorar a sus alumnos y cons1dPrar a la evaluac1on y la 

invest1gac1ón educativa corno parte fundamentales de su quehacer pedagógico 

O Efectuar 1nvest1gacioncs sobre el uso c1e la pruebn grafoperceptual de H. 

Santucc1. ya que aporta datos importantes respecto al rnvel grafoperceptual de 

los ninos pr&escolares. Su apll::ación al inicio de ciclo escolar permite a la 

educadora que atiende a niños de cinco años de edad, tornar decisiones para 

tratar de subsanar las limitaciones del medio ambiente en el que se 

desenvuelven. sobre todo tratándose de niños que viven en zonas rurales y 

urbano-marginadas. 

139 



Es por todo lo anterior que resulta uno necesidad urgente el contar con 

inst,-umentos que nos pcrnulan valorar y evaluar las habilidades de los niños en 

edad p,-eescolar, para proporcionar una est1mulac1ón aqecuada y que asl 

ingresen a la educación prunaria con un rne1or pronóstico. 
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Anexo 1 Prueba gratoperceptual de Hilda Santucci 

Nº figuro 

1 + 
2 X 
3 o 
4 CD 
5 L)--

6 8 
7 o 
8 ~l~l 

1 
9 2.. 
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Anexo 2 

f. Datos geruu:ale.s 
Nombre 

Edad· 

Cuestionado Socioeconómico 

del 

Apellldo Palerno Materno 

Sexo ____ _ 

Fecha de Nac1m1enlo (:OJño-mes-dia) ___ _ 

1.- Lateralidad: diestro( zurdo ( 

Nombre 

2.- Tiene el niño actualmente problemas de le'lguaje si ( } no ( 

Descnba· 

llf. Datos Eamili~ 

Edad Escolaridad ocupación 

Padre:~------------------------------

Madre: ---------------------------------
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1.- Ingreso económrco familiar : $ mensual. 

2.- Carac1erisl1cas de la v1v1enda 

Marque con una X la respuesta. 

Casa sola ( Departamento ( Cuarto ( Propio ( 

Rentado Otro Número de cuartos 

Madera { Concrelo ( Otro ( 

Servicios con que cuenl;:i la vivienda 

Agua ( Drena1e ( 

Alumbrado público 

Teléfono 

Basura ( 

Toma de agua colectiva ( 

Electricidad ( Teléfono ( 

calles pavimentadas 

Transporte público 
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Gas ( 

Alcantarillado 

Recolección de 
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