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El objeti vo de la presente investigación fue el demostrar la inlluencia positiva de la musica 
en el proc:e!>O de la atención, en elnino en ed::ld escol::lr primaria (de 9 a 12.7 años) a traves 
de un programa exponencial a musica clásica y popular. 

Se elaboró un cuestionario (piloto) de las preferencias musicales inEmtiles. en el cual 
participaron 250 alumnos, cuyos resultados fueron que el 7 1% escucha musica "Pop", de la 
cantante Shakira 22% de su canción Que me Quedes tu 22%. 
Se trabajo con 50 sujetos que cursaban 4°. 50 Y 6° ano en la primaria José Ma. Lu is Mora. 
Divididos en 3 grupos ( 16 al grupo control y 17 a cada grupo experimental). Se 
seleccionaron de fonna probabilístiCa por racimos. basándose en el diseño 
cuasiexperimental comparativo de efecto a causa. A los tres grupos se les aplico un pretest. 
I'osteriormente al grupo experimental I se le sometió a un tratamiento ton la musica 
popular. previamente elegido por la población en general: al grupo experimental 2 se le 
sometió al tratamiento con música clasica. Mientras que al grupo control no se le aplico 
tratamiento alguno. pasado un mes se aplicó un postest. 

Se empIcó de la Escalas de la Inteligencia Wechsler para Niños w lse del subtest Verbal. 
las escalas. del segundo grupo denominado de atención y concentración. aritmética y 
retención de dfgitos. Para poder inferir el proceso de atención en Jos nlnos. 

Los resultados obtenidos a nivel general en el sublesl Aritmética, fueron los siguientes. 
PreteSt PosteSI 

Gel 9.64 11.0' 
Ge2 8.88 9.11 
Gc 9.8 1 9.23 

Por lo que sc concluye que el programa con musica popular en nil10s en edad escolar 
primaria, facilita el proceso de atención, aunque es notable dicha infl uencia en el árca de 
aritmética, observado en el postes!. Lo que en dicho caso confinna la hipótesis alterna. 
De igual modo el grupo sometido a tratamiento con música clásica obtuvo cambios 
positivos, no tan sign ificativos como en el tratamiento con música popu lar. Mientras tanto 
en el grupo sin tratamiento, no se observaron cambios positivos. 

Con lo CUQI :5C concluye l:Jue efectivamentc la música favoritll pllro el sujeto, blljo un 
programll bicn cstrueturodo, fllc ilitllfÍl el procew positivo dc 1IIIllcneión en el niño en edlld 
c ~colar primllrill. 
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I NTUODUCC IÓN 

L:l import:lnci:l de este tr:;¡bajo con~ i ste en medir el impacto de la musica que se difunde a 
tr:;¡vés de diversos medios de comunic:lción, catalog:lda como musica popular y su 
influencia positiva o negativa en el desarrollo de habilidades de estudio del niño en ooad 
escolar. 

Se han realizado diversas investigaciones con el fin de dar a conocer la importancia que 
tiene la influencia de la musica en el aprendizaje como en el caso de los investigadores del 
Centro de Neurobiologia de Aprendizaje y Memoria de la Universidad de California: 
quienes determinaron que al escuchar durante diez minutos una sonata de piano de Mazan 
se incrementa el cociente intelectual por arriba de nueve puntos8situación que a traves de 
diversos estudios ha quedado en entre dicho, ya que esta influencia no es permanente en la 
en el sujeto). {Tunes for (he brain. By Linda Brown Anderson 1995 traducción : J. Álvarez y 
A. Manjares). De igual fonna en educación especial se ha ut ilizado música como un 
facilitador en el proceso de aprendizaje el Dr. Benenzon (1914) quien trdbajo con ella en 
ninos que asislfan a la escuela de educaCión especial. cuya finalidad era. ayudarlos en el 
aprendizaje de conductaS psicomotrices Que les faci litaran [a comunicación no vcrbal. En el 
caso de los autistas. o la expresión de sentimientos y emociones en ninos con slndrome 
Down. O en la utilización de algunas figuras rllmicas y melódicas Que auxi liaran el 
aprendizaje de conceptOS gcométricos como. c(rculo, cuadrado y triángulo para Que ninos 
con retardo en el desarrollo o desórdenes espacio temporales. o con dano cerebral leve, se 
iniciaran efJ la Icctocscritura. Siguiendo esta linea Tomatis (1986), desarrollo un método 
utilizando música filtrada (Mozan paniculanneme) y frecuencias para estimular cienas 
ondas cerebrales. Método frecuentemente utilizado con ninos aUlislas y disléxicos y con 
dificultades en la atención yel aprendizaje. 

Se han realizado estudios sobre la imponancia que tiene la música como el de Leyva 
(1998) que en su estudio titulado "los erectos de la musicoterapia en pacientes con retrdSO 
mental profundo de la unidad de neuropsiquiatria del hospital psiquiátrico Samuel Ramírez 
Moreno" utilizo música sinfónica y musita popular (regue) tOn la finalidad de disminuir 
agresión en estos pacitntes, obscrvando ltSi qUt la musica titndt a disminuir los niveles dt 
agresion, además, tonlinno que C.5 un buen instrumento SQtializador en pacientes 
psiqui6.trico.s. lX igual fonna Morales y QueUlda (2001) demuestran la influencia de la 
mÚ5ita como un elemento fac ili tador en el de5arrollo psieomotor del niño de tres a cuatro 
años de edad en el CENDI de C.U. Dicho estudio sirvió para dar a conocer que la mÚ3iea 
bajo un programa e3trueturado facilita el de5arrollo psieomotor del niño preescolar. 

Sin embargo Fem!Índe~ de Juan (1994) sustenta que la música es muy divefSll, y de ello se 
desprende que el escucharla, provoque distintos efectos en la persona, los cuales pueden ir 
de una alteración auditiva, un fuerte estrés o todo lo contrario, es decir, un profundo 
relajamiento, creando así, en ocasiones un clima propicio para centrar la atención y 
est imular el aprendizaje, o sin embargo, la música no solo se emplea para estimular el 
aprend izaje, sino que también, influye en la salud fisica y mental del ser hum'lOo, lo cual 
sirve para tener muy presente el tipo de musica que se utiliza para cada investigación ya 
que de el gusto o fami liaridad por ella se pueden d:lr los resultados. Por ello Wolf, ( 1995) 
sostiene que los alumnos que no son beneliciados por la musica pueden sufrir un 
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detrimento en los ajustes sociales, emocionales y lIún en su desarrollo fisieo, pues no basta 
con apre<:iar los roles de la música en la educación, sino quc. debemos determinar sus 
efcctos, en los sentidos de la educación formal e informal de In músico. cn los niños y 
jóvenes. 

Es de gran importancia mencionar el trabajo realizado por Uenen7.0n (1971) en "el que 
muestra como algunos trabajos psicoanaliticos han comprobado a traves de el anál isis del 
paciente. sobre todo en cantantes o en pacientes que han tenido alguna vinculación directa 
con la musica, que ella representa la evocación de la voz de la madre: es reeditar la relación 
con ella y con la madre naturaleza. No olvidemos que el reconocimiento de [a voz de la 
madre es una experiencia total. unica y primera:' Muestra tambien como mediante el uso 
del sonido y la música se abren nuevos canales de comunicación hacia los niveles más 
TCgresivos del paciente, creando posibi lidades hacia e[ mundo externo y rompiendo barreras 
hacia el mundo interno: esto lo ejemplifica con el trabajo en pacientes psiquiátricos, [o 
cuales tienen un repertorio musical del genero popular (tango. cumbia. samb..1. entre Otros). 
que les ha acompanado e identificado durante toda su vida, por medio del cual se puede 
lograr una comprensión. un dialogo y una actuación musical de la transferencia, 

De igual modo "se ha podido obselVar que la gran mayoda de los fragmentos y frases 
Lfricos una vez analizados, ayudaban al paciente a entender sus relaciones con la madre. 
Lo cual indica la importancia que tiene el material melódico que el paciente trac y el que 
crea" 

Con base en todo lo anterior se concluye que la musica popular, en este estudio, es un vinculo 
que coadyuvará a desarrollar e incrementar habil idades, como la atención y concertación dentro 
de los hábitos de estud io en los niños de edad e~olar. lo cual se vera reflejado en un mejor 
rendimiento académico. 

El propósito del presente trabajo es el destacar la inOuencia posi tiva de la música popular. 
en ninos de edad primaria. de una escuela particular. siendo un faci litador para incremcmar 
su atención y concentración en los hábitos de estudio. reflejándose ello en un mejor 
rendimiento académico. 

Este estudio sirve para dar a conocer que tanto, la musi¡;;a popular, es un wadyuvante en el 
desarrol lo de la atenáón en el nivel a¡;;adémi¡;;o de los niños, es deár que a medida en que la 
músi¡;;a estimule atcn¡;; ión en eJniño esta ayuddra a que su aprendizaje sea mejor. 

, 



1. I"IÚSICA 

1.1 MUS/CA 

"IOn las leyes, Pllltón, Ilpal'CCe a menudo el poder de 111 musiclI. Asi el cmperador Chino 
ru-I-Ii. 295 3 años antes de nuestra cm, dabll las reglas para la musica <Juc domina a las 
bestias feroccs y haría reinar la concordia entre los funcionarios" . (Sandi . 1(85). 
Como es sabido, desdc los origcncs del hombre, la musica no lo deja, comienza en el 
momento en que imita el sonido de los pajaros. y golpea troncos huecos, es decir en el 
momento en que el la crea, con ella expresn sus sentimientos, y lo acompaña en el trabajo 
aminorando con su ri tmo el esfuerzo fisico o simplemente para comunicarse con sus 
semejantes. 

La música es el arte y ciencia de los sonidos (Moncnda, 1992). Mientras que un sonido es 
el resultado de las vibraciones regulares de un cuerpo sonoro; <Juien a su vez esta 
compuesto por diversas cualidades las cuales son: 

~ Altu,a (o entonación) la cual hace distinguir un sonido grave de un agudo debido 
al número de vibraciones que ejecuta un cuerpo sonoro en un segundo, ya que entre 
mayores sean, el sonido será agudo y entre menos, el sonido será grave. 

> InlMsidad del sonido, la cua l facilita la distinción de un sonido fuerte de uno suave. 
ella se debe a la ampli tud de las vibraciones, en si, la mayor amplitud el sonido es 
mas fuerte y viceversa. 

> Timbnl del sonido, hace distinguir diferentes instrumentos y órganos de producción 
del sonido, se debe a la forma de las vibraciones, originadas por los sonidos 
armónicos; teniendo por entendido que son aquellos r;onidos que acompañan al 
sonido mas grave, llamado fundamenta l o generador. de la serie que se percibe de 
cualquier sonido producido por un cuerpo sonoro. 

En forma contraria a la musica se encuentra el ruido. el cual se debe a que las vibraciones 
producidas son vibraciones irregulares. 

De este modo la musica tiene los siguientes componentes principales: 

)o La Me/odIa: sucesión de sonidos de diferente altura que. animados por el ritmo. 
c;o¡presan una idea musical 

~ La Armonía: pl1rtl;: dI;: la mú~il;:a qUI;: I;:studia la formación y combinación dI;: aeordl;:S. 

~ El RitmQ: ordl;:n y propon;:ión I;:n la qUI;: se: agrupan lo~ sonido~ en el til;:mpo, el 
ritmo se: determina por m~io dI;: lo~ acento~. 
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1.1.1 EXPRESIÚl,iMUS1CAL. 

Se le llama as i a la manera de ej ecutar una obra musi¡;:nl , derivada de la interprcta¡;:ión. los 
principales fuctorcs que la constituyen son: cl movim iento o tiempo, los maticc~. el 
curiÍctcr, Ii! acentuación y el frasco. 

Solo se hablara dci movi miento, ya que cilo facilitará ci entendimiento de la elección de la 
obra de música chisica de este trabajo. 

Para e llo es importante mencionar a la agogica, la cual, son todas aquellas diferencias dci 
movimiento ritmico. 

Movimiento o tiempo: se le llama así al grado de velocidad en que debe ejecutase una obra 
musical. 

1.2 EVOLUCIÓN DE L4 MOStCA 

En la música europea, melodías eminentemente expresivas y nexibles, derivadas del tantO 
llano ambrosiano y gregoriano de los siglos IV y VI se cantaban cn igles ias. Estas melodías 
eran, posiblememe un desarrollo de los más primitivos camos de la liturgia capta y 
bizantina y de los todavía más amiguos camas de los modos griegos de los ai'los 400 y 500 
a, de J. C. tales melodía:¡ dd ennlo llano tenían una gran flexibilidad en su línea y ri tmo. A 
v«;es enm c¡mtada:¡ por un solo sacerdote y otra:¡ por un grupo de monjes, se colocaban 
signos encima de ¡;:i!da :;;ilabn de la:¡ palabra:;; Imina:;; para indicar s i el sonido que había de 
cnntarse era agudo o grave esto fue una ayuda para la memorin, y e l principio de nuestra 
fonna actual de escribir las nola:¡, notas implicando escribir los signos correspondicntes a 
los actuales sonidos. Mas tarde los monj¡;;s pusieron lín¡;;a:¡ horizomales, para indiear a:¡ i, 
!::on e/(actitud, cuan ngudo o grave debin de ser cantado cadll sonido, lo cual mnrco el 
principio dd pentagrama actual. Cuando comenzó a d!::sarrollarse la annonía, se colocaron 
líneas verticales an tes dc eadn acento, n fin de de que las palabras o notas accntutldas 
coincidieran cuando cantaba un grupo. Con d dcsarrollo de la músiCll instrumental , estas 
líneas verticnles vinieron a ser líneas divisorias '1ue separan nuestra músiCll cn compás dc 
dos, tres o mas partes rítmicas. 

Esta evolución de la melodía de librc Ouidez, a menudo cantada por una sola voz, hucia la 
música combinada paro varias voces o instrumentos, hizo necesario crear un s istema de 
medir el tiempo en la música, con e l fin de que las voces e instrumentos sonaran juntos. 
Hasta cierto punto la libertad rítmica fue sacrificada, pero la annon ía 'j con e l tiempo la 
polifonía constituyeron una inmensa adquisición. 

En si, nuestro sistema de notación musical lo hem05 derivado de la Europa medieval. 

Realmeme hay un connicto en el escucha de la música. quizá. porque millones de 
ciudadanos se han ramiliarizado con la música que escuchan en los medios masivos de 
comunicación. lo cual como dice Goodworlh. (1968). en su libro el mundo de la música. 
"La geme se ha acoslumbrado en ronna a un perpetuo telón. de rondo sonoro por lo que 
han perdido la facultad o el deseo de prestar atención." 
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Wallace Woodworth dice que Stravinski habla dd "oyente que se entrega plenamente a la 
musica, parti\;ipandu de ella y sigu il2ndula paso a paso, participación que brinda un placer 
tan vivo, que lo vincula en cierta medida a la mt:nte que cum; ibió y realizo la obra que 
t:Sl;ucha, dándo le la ilusión Jt: e~tar iJenti!icadu con ti crc<ldor". 

Definitivamente la mú siea es algo inigualable, y lo es más cuando se logm entender y 
contactar con lo <jue el autor e intérpn: tc nos quieren decir o hacer sentir. es n:ulmcntc 
importante el oírla par" así aprender a escucharla. 

Cabe meneionar que no solo los músieos profesionales son los mejores escuchas, ya que un 
gran número de aficiontldos son mejores que ellos, y a veces, más activos e inteligentes. 

El escuchar una sola ve2 una composición musical es muy ufan o, es como ojear un buen 
libro sin leerlo. Es decir que requiere de una audición reiterada, ya que esta e!;lá en 
constante movimiento y !;e va a cada instante. Por ejemplo una canción hecha con 
habilidad y arte no puede ser bien percibida ni comprendida en la primera audición, 
siempre es necesario escucharla varias veces para encontrar su riqueza, y por reBla se tiene 
que la canción mas estimada es aquella con la cual nuestros oídos están mas 
familiari 2ados. (Eslo será mejor entendido dentro del capitulo de atención). 

En si la finalidad de desarrollar una audición analítica y detallada es la de agudizar la 
sensibilidad aud itiva. 

Para Wallace Woodwonh, existen dos tipos de audición, una en la cual se exige el máximo 
de concentración y capacidad perceptiva y la otra que no reclama de pane del escucha 
ningún esfuerzo. En el mundo de la musica. habla de las habilidades intelectuales que 
definen al "oyente intelectual", las cuale~ se explican a continuación; el oyente inteligente 
va a prestar atención y espera, de como y que va a escuchar, sabe que no puede escuchar 
y recordar todo la primera vez, pero no le molr..'Stan las repeticiones, al contrario le agrada 
la idea. 

El sabe situar a la música en su contexto histórico y tiene noción dc la ampli tud de la 
literatura musical. Intuye 1!l5 grandes plurtllidade3 de la música, el conflicto entre mÚ3ica 
dá3ica y romántica. Y entre música fi gurtltiva y la <jue solo quiere trtlnsmitir ideas 
mU3icalcs. 

(] intelecto del oyente debe unirse a los del compositor e interprete en el momento de la 
ejecución musical, el oyente inteligente sentirá curiosidad por la música, en especial de In 
nueva mÚSica. 

Los experimentos Bozarán de su aprobac ión, desde la ya anticuada cacofonía (encuentro o 
repet ición frecuente de letras o silabas) de la Consagración de la primavera. hasta Iloules, 
Stockhausen y la musica electrónica. 

El oyente incullo juzga a la musica con base en sus propios prejuicios. sentimientos y 
emociones. más sin embargo el oyente culto puede equllibrar esas relaciones subjetivas con 
un sentido más objetivo. 

La tolerancia a lo nuevo y extrano deberla de cunducir, con cada repetición, a un mejor 
conocimicmo y a la única base para una buena valoración. 

Otra curncterbtica quc define al oyentc cJlpcrimcntado es su conciencia de las infinitas 
variedades de la belleza, ya que la belleza en la música no solo es un sonido o una 
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armonfa. Existe fa belleza de fa forma abstracta de sonido. la bclle7J1 de la anesanía. las 
complejidades de la manipulación y la transformación de las ideas musicales. hay belleza 
de ritmo y de movimiento: la infinita divisibilidad del compás de un adagio. el movimiento 
perpetuo de los prestos. las fascinantes irregularidades de rilmo. etc .. cxiste también la 
belle7J1 de textura. disonílllciil y timbre. En si la belleza ofrece facetas infinitas. cada 
compositor tienc sus panicularidadcs y para gOlilr )' comprender su música se le dcbe de 
juzgar en su propio ¡¡mbicntc. 

El oyente inteligente tendrá profunda concicncia de los inab'Otables poderes de 
comunicación y regeneración de la música. 

U MÚSICA Y TECNOLOclA 

Es realmente sorprendente como la tecnología ha ayudado a la difusión musical, la radio. la 
TV. y los discos han logrado una penetración directa a nuestras casas. ya que en la 
antigiledad, se cuenta, que la música estaba reducida en los. centros culturales y a las 
clases privilegiadas. 
Por su expresión, puede ser musica infantil , una marcha militar. una danza regional, una 
simple melodía popular o lo más elevado y grandioso del ane musical pero su campo de 
expansión no tiene limites. 
Podemos gozar musica de diversaza épocas. y lugares. ya que toda ella cuenla con 
principiOS básicos como lo son: el ritmo. la forma melódica. la tonalidad y relaciones de 
frecuencia. que crean sucesiones de sonidos constitutivos de las bases melódicas. 
relaciones armónicas. diferentes velocidades de tiempo que dan lugar a estados de animo de 
excitación o languidez. trdnquilidad o agi taCión y constantes melódicos y rítmicos. Todos 
estos elementos los encontramos en toda la musica. sean de el lugar que sea. Si se entiende 
este factor universal. no caerá de raro cuando se escuche musica desconocida para el 
oyente, como en esta investigación. [a musica clásica no será desconocida para los 
panlcipantes. sino solo será di rerente. 
La musica puede ser la mas Intima de las lenguas, ella siempre está en movimiento y no se 
detiene. no es como una escultura o una pintura. a ella se le tiene Que poner atención ya 
Que siempre tendrá cosas nuevas Que se muevan. y como otra me visual Que siempre 
estará alll para ser admirada. 

I.J. I MUSICA GRABADA. 

La tccnologill actulIJ permitc estar en contacto en todo momento con 111 música de nuestra 
preferencill y en has condiciones de tranquilidad e iluminllción preferida. 

Actualmente se puede escuchar música de cámara o popular como si se estuviera en el 
lugar en el cual sc prescnta la orqucsta o el grupo favorito de cada qu ien. Y lo mejor es que 
se puede escuchar cuantas veces se quiero y repeti rla desde el momento que se quierll. 

Lcopold Stakowski , en su libro "música par.l. todos nosotros" dice "Existen dos ractores 
importantes, concernientes a la audición de discos: uno de ellos es el físico y el otro el 
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psicológico··. En el primero describe el porque de la imponancia de los materiales de 
construcción de la habitación ya Que ello repercutirá en el son ido que emite el reproductor 
de discos. 

Miemr85 que el factor psicológico, segun Stokowsk i, lo constituye el que algunos de 
nosotros preferimos ofr panes fuertes de la música con un gran volumen que nos envuelva, 
algo parecido a la sen:sación que ellperimentamos cuando se nada bajo el agua. A otros les 
gusU! que la musica suene, no dcma$iado importuna, sino como un suave acompal\arnicnlo 
de lo que estén haciendo. 

1," LA MÚSICA EN AMiR/CA 

La música del Sur, Centro '1 Norteamérica se ha derivado de muchas fuentes; española. 
italiana, portuguesa, rusa, polaca, inglesa, irlandesa, escocesa, francesa, alcmana, africana, 
entre otras. 
Sin embargo en la actualidad la música dc cada región se ha ido consolidando, tan solo en 
nuestro pais cada región tiene su música característ ica, en algunos lados, por ejemplo, se 
dist ingue por su percusión (como en la música de la costa) o por un acordeón (como en el 
caso de la música norteña); ello, hablando de la música popular. 
La vida musical multicolor ha sido enrique<:ida por la música negra '1 su flexibilidad 
rítmica, con ella la música popular tiene una deuda. Los músicos negros, auténticos, son 
sensibles y pueden llegar a los altos estados de concentración '1 éxtasis musicales. Aunodo a 
ello el ritmo, eSlaJo de ñnimo, contomo melódico irregular, intensidad eXláhica, todo ello 
es natural para los músicos negros, porque forma parte de su vida. (Stokowski. 1954). 

1.5 LA MUSICA y EL SER HUMANO 

La musica ha enseñado que puede haber una constante de entendimiento y belleza, puede 
enseñar que el orden, la calma, el encanto, la profunda emoción y el ansia de ideal pueden 
existir, aun cuando estemos aturdidos por la brutalidad, la crueldad, la pobreza y otros 
males que aquejan cotidianamente al ser humano. La música es una fuerza que inspira. 
Una interpretación mecánica de ella, la perjudica haciéndola parecer como una sucesión 
torpe de son ido, vulgar y carente de imaginación. 
La mú~ica influye de distintas maneras en cada uno de los seres vivos, en especial en el ser 
humano. 
Al escuch:iIT mú~ica se puede sufrir la experiencia de impresionarse, en fonna diferente en 
distintas ocasiones. El estado fisico 'j psicológico del individuo va a variar a cada momento 
y las impresiones: musicales cambian con ellos. 
Ella puede descubrir nuevos aspectos de la vida interior del ser humano, ya que su 
exteMión expresiva es ilimitada, pueden existir inclinaciones y facultades dormidas. en el 
ser humano, que la mU5ica estimulara hacia una vitalidad y actividad siempre en 
crecimiento. No solo es la extensión de la música ilimitada, sino que también, la persona 
puede ser afectada por el compositor: ya que la musica brota desde ~u interior, y penetra 
después en la nawraleza del escucha, ~i existe esta comunicación, se podría hablar de una 
armonla del sentimiento y del significado musical. 
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En la musica más hermosa, el compositor nos da su visión de be lleza. el interprete le 
infunde vida a las nOlas impre.~s . el oyente responde al mensaje de la música y. por medio 
de este. se pone en contacto con la inspiración in ic ia l. y cuando ello ocurre. existe un ciclo 
perlectO y completo. 
Hay música Que anima y música Que deprime y llena coraZOnes de melancolía. la música 
acelera o reduce e l ritmo del latido cardiaco y vigoriza nuestras fun ciones fisica s. 
Por ejemplo los soldados pueden hacer mayores marchas cuando se les anima y alegra con 
mllsica. 
La musica in1luyc poderosamente en e l estado mental. emocional y Ilsico del individuo. 

La musiea se relaciona con actividades educfll ivas y otras áreas, csptcialmente en la 
educación pn,:cSColar y enscnanza primaria, puede estar asociada con la realización de 
actividades musicales a otras formas de expresión y, en especial. al movimiento. la 
expresión corporal, la expresión verbal, entre otras. Sl3nt. 1976, (to Morales. 200 1), 
Dentro de los beneficios que se obtienen al escuchar cieno tipo de música, encontramos 
que se eleva e l án imo del deprimido. se refuerzan las defensas del organismo y coadyuva en 
la rehabililaci6n de enfermedades. como en enfermos con lesión cerebral. en ninos autistas 
y otras discapacidades. 

Los bebes que hun sido estimulados con música en el útero materno "nacen más lranquilos 
y confiados, apenas IlordO y prescnlan una menos incidencia de dislexias. dislalias y 
!nlSlOrnQS audil ivos" afirma la inSlrumentista Rosa Plaza; coautora del método Firsliul. Se 
ha dernostrddo que la estimulación prenatal con música, así como el aprendizaje en la 
primera intancia, predispone u unu me;jor a:¡imilación de las malemática:¡ y potencian el 
desarro llo illtdee;tual. Rodrígue;z M. (Revista Crecer feliz). 

Es bien subido que; los niiios. al j ugar, cre;an música, ri tmo, rnc:lodia y palabras. En primera 
instancia la voz; se limita a un solo 50nido, Ola:¡ Ilmk forma una ligura mc:lódiea, e;s de;ci r c:I 
canto, ¡¡uando e51á solo o en grupo, con una sola palabra o sonido, canUl difere;nte, 
La mayor parte de las canciones que cantan los niños tiene;n frecuencias que; 5e; e;ncuentllln 
e;n rne;dio de; las notas dc:l piano. 
Es significali vo que la música que; canta un nilio solamenle cuando está en un anlbicnle de 
libertad, si su comportamicnto csta rcstringido en alguna fomla, la música se acaba en él, 
ésta va s iempre; unida a sus propias ci'lpcrieneias de la vida, IIIlc:s como 105 movimienlos 
rítmicos, c:I juego en grupos o a islado, o los periodos de re;poso, cuando está separado de 
Olros niños y su vida soñadora nace e;n su inlerior, para un niño la música es una cosa 
ais lada; sicmpre cs y será partc de su vida, de ahí la importancia de saber los efectos que 
c:lla trae cons igo, en el desalT{)lIo de la atención. 
Lo que un adulto considera como música no s iempre eoncucrda con la idea del niño. Y si se 
Irala de imponer la música de los adultos podría crear una incomprens ión y distanc iamiento 
con el niño. 

Algunos estudios centran su alención a la interacción de dos fac tores a través de los eualos 
la música afecta la conduela: cuanto puede gustar una melodía en particular y su potencial 
para afectamos emocionalmenle; por ejemplo, Fumham et al. ( 1997) basa su estudio en la 
certe7.9 de <¡ue no exisle alguien <¡ue afirme <¡ue la música no tiene el poder de evocar 
emociones, Los investigadores dudnn <¡ue cual<¡uier cerebro nonnal sea inmune a la 
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música, llegando a Iluestras más profundas emoc iones. Qw:! y cómo esto lOca asi 
constituyen las dos preguntas centrales sobre la naturaleza humana y sus misterios 
psicofisiológicos. Estud iar asi los efectos fi siológicos que esto provoca, para ell o los 
mayores obstáculos son los con¡;ernientes a establecer la relación que existe entre la 
m(,sica y las emociones, más aún está el problema de detenninar el qué la musica puede 
producir dilcrentes respuestas emocionales en diferemes individuos e incJu!>O dilcrentes 
respuestas emocionales en la misma persona en diferemes mamemos McMu llen. (1974). 
Parece ser que la musica afecta a las per!iOnas de acuerdo a su per!iOnalidad. En una 
investigación llevada a cabo por fumhman (1997), fueron estudiados los erectos de la 
musica en cuamo a una caracteristica de pcr!iOnalidad "imroversiÓn-exlrovcrsión·'. Todos 
~ben que los eX lrovenidos !iOn gente "abiena" mientras que los introvenidos prefi eren el 
aislamiento y la quietud. 
Existen por lo menos dos implicaciones en eSle sentido. Primero. desde un puntO de vista 
practico. los introvenidos deberlan ser cuidado!iOs en cuanto a poner música de fondo si 
ellos desean obtener el mayor provecho de lo que estudian. Segundo. las investigaciones 
que sean realizadas para obtener iMonnación sobre los efectos de la música sobre la 
conducta necesitan lOmar en cuenta las diferencias de personalidad de los sujetos. 
Hace muchos anos, surgió la teorla de que cuando escuchamos música, inconscientemente, 
lOmamos en cuenta antecedentes ramiliares y académicos. Berlyne, (1994). sugiere que 
estas variables arectan nuestras prererencias musicales afeclandO procesos cerebrales que 
cOlllrolan nuestro nivel de percepción y excitabi lidad. En este sentido, cualquier pieza 
musical tiene un "potencial de excitabilidad" para cada individuo. El estudio de Berlyne 
reveló que la i eme prefiere las experiencias estéticas en general que producen un nivel 
promec io de excitabilidad. Encontró un vinculo elllre la gente a quienes les gusta un pieza 
musical y cuánto puede esa pieza eStimularlos. Una pane del descubrimiento de este aUlOr, 
indica que la música que produce niveles allos de relajación puede ser más placelllera, y 
que aquella que produce excitación puede ser aquella que gusta en una situación en la que 
buscamos la euroria. De cualquier modo, eSta teoría y los hallazgos obtenidos OlOrgan 
é:mentos que pcnniten predecir cuáles emociones pudieran ser evocadas por una melodra. 

Larm':llIablemente, ningún estudio ha tenido acceso a los procesos cerebrnh::s subyacentes, 
relacionados con la "valoración htdonistica" y la cstimulaciÓn cerebrnl que pueda producir 
una sola clllQ(;ión en particular. Esto puede explicar porque una misma melodía putdc 
produár diferentes emQ(;iones en una misma pcr:;ona en distintos momentos. 
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I.ó INVESTIGA CIONES EN MÚSICA RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE 

Los trab<l,jos de investigación de C.K. Madsen y R: D: Creer (1976) son los más relevantes 
sobre conducta musical. Se han ocupado de la conducta operante en el aprendizaje de la 
música centrado sobre lodo en la motivación --efecto. Distinguiéndose dos lineas 
preferentes en la investigación. 

Una de ellas es la que utiliza la música como refuerzo para el aprendizaje, eslO es, 
la música es considerada como variable independiente. 
La segunda es la que estima los efectos de otros reforzadores en la conducla y 
aprendizaje musical, es decir, esta conducta representa la variablc dependiente. 

Respecto a la primera línea. Oreer, Randall y TumberlaAe (f971). Madesn, Dorow, 
Moored y Wamble (/976) y afros, han llevado a cabo estudios en los que han demostrado 
que la actividad musical de oir m~ica puede reforzar el aprendizaje de fas niños en otras 
mOlerias como pueden ser lenguaje y matemáticas, demostrando lo positivo ck la relación 
interdisciplinaria, si se opera una actuación e instrucción musical que ejerza como 
reforzador efectivo de habilidades tanto académicas como sociales Hargreaves, (/998). 

En la segunda línea que consick", los efectos de otros reforzadores, Forsythe ( 1975 ). 
Murria ( 1972 j. Creer y otros, han investigado algunos rejorradores extrínsecos en el 
aprendizaje musical uno de los de ma)'rJr efecto en el aprendizaje musical infantil es el de 
la aprobación/desaprobación del pro fosar en la tarea ya que ejerce una poderosa 
influencia en IClJ actitudes de los alumnos hacia la mu.rica, se han diseñado programas 
especificas para profesores a fin de que utilizaran adecuadamente la técnica de la 
aprobación yo/ras técnicClJ conductuales ( Hargreaves 1998) 
Dowling (1982) ha /levado a cabo inl"Cstigacioncs que confirman la capacidad musical de 
los bebés. Ha demostrado que Mbés muy pequeños de 6-8 meses son capaces de imitar o 
cantar tonos que el experimentador les proponía, con un sorprendente grado de precisión 
lo que demues/ra que los beb¿s son /ambién sensibles a las melodías y a los cambios 
melódicos. la imi/ación y adaptación, maní/estando una sensibilidad aural. (Hargreaves. 
1998). 
Swtu\wck, (1991) menciona que en 1971 Hirsch llego a la conclusión, tras numerosos 
experimentos con jóvenes, de que los adolescentes son un conjunto de individuos que 
fOMnan distintas sub-sudiencias de música popular (canciones de protesta, rock, blues, 
melódicas de amor .... ) con poca diferellCia en sus miembros. 

Swanwick ( 1991) argumenta que en 1973 Murdock y Phelps, estudiaron la influencia que 
ejerce el ambiente de la escuela en los gustos musicales. El estudio de los alumnos mostró 
gran variedad de actitudes respecto a las actividades musicales generales y especificas en 
la escuela, actividades extraescolares '1 la música popo La investigación se llevó a cabo por 
medio de una escala de actitud especialmente construida, los propios alumnos se percibían 
como desarrollando dos roles en los que había una clara polarización entre los papeles el 
académico, en el que se reconocían como alumnos '1 el de placer esto es el que 
desempeñaban en el medio ambiente de diversión respecto a la música. El gusto musical 
está influenciado por las presiones subcu lturales del grupo pero también es cierto que las 
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preferencias vicncn cldiniclas por la eclacl. da:;!,; :;ucial y d comprom iso y formación 
c:;!,;ol¡¡r. 
Mús clc In mitacl clc los niños sorm;ticlos al c:~pcri(llcllto c,'tprc:;aron una prefcrcncia por 
lu músi.;u pop.;n g.;m:ral. Por lo '1uc lu músi.;u. es .;omo un rnuteriul cultural mukabk. 
cUylls curncterbticn;'i percibidns pueclen .scr trllllsformndn:5 de muy diver:;a;'i forma.:; por 
In.:; fUerl:IIS .soo.:ialcs. 

Hargrenve:. ( 1998). habla de Emilc Jae'lues Dalcroze, '1uien es considerado uno de los 
primeros músicos '1ue le dieron imponancin n Innctividad musical dentro de In escuela. 
Fue el pionero implienndo una neción motriz, conjugando música y espacio. El sentido 
rítmieo e:os un sentido muscular. dijo, por ello su método con:osiste en poner siempre en 
funciona miento el sentido corpornl y sentido muscular, la rítmica, d solfeo y la 
improvisación (al piano) fonnan el corazón cle este método. In vestigo sobre los reaceiones 
humnnas frente a la música y desarrolló un sistema de gimnasill ritmiclI 11 111 '1ue llama 
euritmia. Y afinna que el ritmo es el demento mús potente de la música y el que más sc 
relacionu con la vida. 

/.6./ EL "EFECTO MOZART" 

Dentro de los estudios rea lizados en relación al rendimiento IIcademico destacan los que su 
estructura llevan las obras de W. A. Mozan. Si bien es cieno que diez minutos de música 
clásica no hacen que nadie eleve su coeficiente intcl~tual , pero los estudios indiclln que 
109 niños que estudian música, en particular solfeo, eleva" signifiutivamcnte su 
rendimiento escolar. Sin embargo existe un notado interés en los erectos producidos por 
la música en kl mente en general. En 1992, MllcPherson señaló: "es un hecho reconocido 
'1ue, cuando se realiza bien, la clase de música tiene ciertamente el posible efecto de 
estimular las facultades mentales de sus alumnos, y en consecuencia, de mejorar el estandar 
de trabajo en otros depanamentos" . Se han publicado trabajos de investigación en este 
sentido. En los cuales se citan las ventajas que se obtienen en el area académica con la 
introducción de la enseñanza musical en la escuela, como son las mejoras en habi lidades 
del lenguaje y de la lectura, tareas especiales y temporales, capacidades verbales y 
cuantitativas, la concentración, la atención, la memoria y la coordinación psicomotora. Los 
primeros estudios se realizaron en 1993 cuando Rauscher, S. Ky (1993), publicaron un 
art iculo oobre si la exposición breve a cierta musica podria aumentar alguna capacidad 
cognosc itiva. Estos autores dividieron a treinta y seis estudiantes de la Universidad en tres 
grupos que pasaron diez minutos en una de tres condiciones: 

a) Escuchando una SOnata de piano de M07..an (sonata para dos pianos en D.K 448) 
b) Escuchando una cinta de instrucciones de relajación. 
c) En silencio 

Otro~ estudios los llevó a cabo Rauscher ( 1995) quien demostró que el aprender y 
practicar música también benefician a muchos procesos menlales y conducluales. 
incluyendo el desarrollo mola r. cognitivo. aprendizaje de idiomas. capacidad de lectura. 
aumento de creatividad y el ajuste de la personalidad. En contraste con estos efectos del 
estudio musical. la exposición a una cierta música de Mozart parece que ejerce un efecto 
en la inteligencia. Aunque este "erecto Mozan" ha sido recibido por muchos con 
entusiasmo. puede ser mal entendido por algunos sectores de la investigación musical. El 
articu lo Que se reseña a continuación es tan sólo una refiexión en este semido. El "efecto 
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Mazare no producc un aumcnto cn lo. inteligcncia "pcr se" y no dura simplcmente algunos 
minutos, ni es un sustitu to de la enseñanza y la práctica musical. 
Los estudios mostraron que la educación musical y el participar en un grupo de iniciación 
musical tienen aspectos positivos en aspectos mentales y del comportamiento, que no son 
parte de la musica misma. Indica ventajas que ineluyen el realce del desarrollo cognoseitivo 
gen r.! ral , desarrollo del lenguaje, lectura, capacidades verbalr.!s, pensamiento conceptual 
abstracto y el razonar, creatividad y originalidad, memoria, desarrollo y coord inación 
psicomotora, reducción de la tensión y calidad de vida creciente incluyendo la tercera edad. 
Overy, (199&), cuestiona s i ta les efectos pudieran ser altamente específicos de las 

capacidades cogno~itivas determinadas o si se refleja la facilitación del proceso cognitivo 
general. A lgunas respuestas se centr:uon en Jos posibles mecanismos cerebrales 
involucrados en estos procesos, mientras que otros result.ados se centraban en el 
comportamiento. En otro estudio (Overy, 19&&) mostró que los niños que tomaron un plan 
de estudioG musicales aumentaron su rendimiento en areas del lenguaje y matemáticas, 
mientras que el grupo control no mostró mejoras en ningün area. 
Mientras tanto; Mc Fadden (1999) enCOntró que los alumnas de preparatoria que han 
escuchado una sonata de Mazar! por diez minutos han elevado su coeficiente intelectual 
entre ocho y diez puntos:. El efecto desaparece posteriormente, pero su efectividad se ha 
corroborado con estudios po~eriores. A dicho fenómeno se le conoce como el "efecto 
Mazan", e l cual ha evidenciado su utilidad en niños, jóvenes., adultos e incluso en recién 
nacidos prematuros, en los que escuchar a Mozart les ayuda a controlar y a regular su ritmo 
cardiaco y respiratorio. Lru; médicos y profesionales de la conducta se preguntan si existe 
algun elemento en la musica de Mozart que sea "especialmente sanador". 
Cambell ( 1991) autor del libro llamado "el efecto Mozart" afirma que Mozar! es el unico 
compositor que produce estos efectos tan enfáticamente, tal vez porque "la musica de 
Mozart tiene un poderoso efecto porque es simple y ordenada". 
En 1997 Wi lson. encontró el "efecto Mazan" usando problemas de laberinto para probar 
capacidades especiales, comparadas a los lralalTlientos de la relajación '1 el silencio. Sin 
embargo, enconlraron Que la cinta de relajación produjO más soluciones del laberinto que la 
condición del silencio. 
se publicaron diversos artlculos que han sido criticas del "efecto Mozan", Steele y sus 
colegas (1m) realizaron una replica fi el de los estudios de Rauscher y colaboradores, la 
misma tarea de plegar y TetOna! papel. No pudieron enconuar el "efecto Mazan" en dos 
experimentos. 
Un Informe de estudios simllares proveniente de tres distimas universidades Steele el. al.. 
(1999) tampoco pudo obtener el "efecto Mozan", usando la misma tarea de ejecución en 
papel. Chabris (1999), realizO un análisis cuantitativo de todos los estud ios sobre el 
"efecto Mozan " y conCluyó Que el efecto no era confiable. 
Tales resultados muestran que se está apenas comenzando a entender y valorar la 
importancia y la relación inne2able Que existe entre la musica y los procesos mentales. 
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1. 7 MUSICOTERAPlA 

Cambarieu (Sánchez, 1984) afirmll <lue en todas las civilizaciones conoc idas, la musica se 
ha tenido por producto de origen divino; ya <lue se: consideró, no como una creación del 
hombre, si no como la obra de un ser sobrenatural. Crccncias comuncs cntre los pueblos, los 
cuales, por medio de la musica y los cantos lograban domcsticar animllles, pedir la lIuvill o 
el buen ticmpo. 
Al estudillr a 111 mus ica, sus cfectos y el comportamiento humano se puede haccr dc ello 
algo terapéutico; musicoterapill. 
La NAMT (Nacionlll Asociation fo r Music Theraphy) de Gran Bretaña, 111. define como: 111 
aplicación científica del arte de la musica y 111 personll misma del terapeuta, lo quc provoca 
cambios en el comportamiento, los objetivos son: recuperar al individuo para la sociedad, 
rehabilitarlo y entrenarlo por medio de la formación de nuevos y definidos canalí$ de 
comunicación. (Sánchez, 1984). 
Benenzon (1971) define a la musicoterapia como la especialización científica que se OCUpll 
del estudio e investigación del complejo sonido - ser humano, sea el sonido musical o no 
tendiente a buscar los métodos diagnósticos y los efcctos terapéuticos de los mismos. De 
igual forma resume las investigaciones sobre los. efectos psicológicos de la musicoterapia 
de la s iguiente manera: Respecto a la emoción que produce la musica, se comprueba que 
ciertos oyentes alcanzan un estado de éxtasis ya que desaparecen periodos en un mundo de 
belleza. La. musica suprime la sensación de espacio y elimina el tiempo aun en las personas 
normales. 

Alvin (1984) menciona que el oyente es como un durmiente que sueña y experimenta la 
sensación de ejecutar acciones fisicas. 

Para Willems (19& 1) la musicoterapia favorece el impulso de la vida interior y apela a las 
principales facultades humanas (la voluntad. la sensibilidad, e l amor, la inteligencia y la 
imaginación. 
Mitchell y Zanker (en Wiltems 19&1); dan a conocer las siguientes conclusiones sobre 105 
efectos terapéuticos de la música: los truos. románticos., produceo He2pe emocionllll. 
Mienlns que 111 musiCll serilll; contemporinCll. tiene un efecto más integntivo. u 
estructur:I formlll de 111 músicll c1ásiCll dll ieguridad. LII mÚlicll cómiCIl no es de valor 
II lguno, debido 11 la egoce.nlricidlld y consecuentemente flllla de bumor de 11IIs 
personllS. 
La música nacional folk.lórica. da lugar a la integración de la personalidad individual y 
aumenta la armonla de un grupo en su conjunto. 
Para Willems ( 1981) este arte aporta a sus fervientes disclpulos, laxitud, a legria y consuelo, 
pero en muchos casos. los métodos pedagógicos superficiales o el abuso de la musica 
desequilibrada. producen efectos deplorables y hacen caer en e l descrédi to a efectos sobre 
la innuencia bienhechora sobre la moral. 
Ludwing (en Thayer. 1989) en un programa de rehabilitación para ninos débiles mentales. 
describIó que la músIca era un elemento efectivo en e l proceso de socialización. La aUlora 
pensaba que a través de las actividades musicales se mejoraba la comprensión y el contacto 
del enfenno con los demás ninos. Algunos elementos de las respuestas rftmicas no exl2ian 
tanta elaboración intelectual como otras respuestas a la música, por ejemplO no era 
necesario expresarse verbalmente. 
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TlIlIlbién e.,i~te 111 mu~i,ot\;fllpia a¡;:tivll, In ¡;:ual no ~c Ilburdllru cn c~tc c~tudio. cn clla, el 
~uje to. en lugar de eseudlUr en fonml pasiva. toma parte de ella y lu vive: además de 111 
pasiva en In que solo $e escucha (Willerns 1981 ) 

De ucucrdo a lo anterior las modificaciones quc In mÚSI¡;:a ongina hacia nucstro vida 
interior, como la.5 provocadas por cualquier impresión e;onemll que actúo sobre los 
profundidades de nuestro ser significan otros tanto.5 enriquecimientos, diferenciaeione.5 y 
profundizacione5 dentro de nucstra 3ustaneia íntima, más aún puede decirse que son la 
causa del despertar dc nuestras facultades. 

La música llega a todos los dominios de la vida interior del hombre. No dcscribe uno cosa 
mucrta sino algo inseparablc del hombre vivo. 

[ 1 honlbre y la músiu manifiestan en su esentia las mismas Ityts que s igue la 
naturaleza tra la de entontrar por tanto, la unión entre el hombre, la músita yel 
tosmos. Esto quitrt deei r, por lanto, que la mús ita ts s ignifitat iva panl. los individuos 
porque tienen la tapaeidad de suscita r tmoeiones profund as y de enriquecer la vida 
humana, la músita tonstituye una forma de conoeimiento insustituible y una 
experiencia única. l a música rela ... ionada ton att ividades educativas y otrliOS areliOS 
espeeialm ... nte en la edu ... ac iÓn prcestolar y enseña nza primaria, puede estar asociada 
con la rcali:1.aeiÓn de actividad ... s musical ... s a otras form as de exprlo'S ión y, ... n Io'Spe"';liOl 
111 movimiento, la expresión \'e rbal , ... t .... (Stallt , 1976). 
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2. " TENClÓN 
2. 1 ATENC iÓN 

Es 13 cllpucid3d pam concentrurse de m3nem pers istente en un estimulo o 3ctividad 
concretos. Un trastorno puede mllnifestarse por distmibilidad flÍcil o por dilicultad pllra 
concentml"SC o realizar tan!:lS o concentrarse en eltrab:ljo. (DSM - IV, (995). 

La atención es un mcc:lnismo que pone en march:l un:l serie de procesos u operaciones 
gracias a las cU:lles se es más receptivo a los procesos del ambiente, permitiendo llevar :l 
cabo una sr:," cantidad de tareas en una forma más eficaz. 
Para que esto pueda darse se encuentran implic:ldos tres. procesos: 

1) Procesos selectivos, que se activ:ln cuando el ambiente nos exige dar respuesta a un 
solo estimulo O tarea en presencia de otros estímulos o tareas variados y diverws. 

1) Procesos de distribución, se pone en march:. cuando el ambiente exige atender 
varias cosas a la vez. 

3) Proce..os de mantenimiento o sostenimiento, se producen cuando se tiene que 
concentrar en una ta rea durante periodos de tiempo relativamente amplios. 

Con base en lo anterior se define a la atención como el mecanismo implicado directamente 
en la activación y el funcionam iento de los procesos y, operaciones de selección, 
distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. 
Para que estos mecanismos atencionales se pongan en marcha, se desarrollen 
adecuadamente y estén rometidos al control del sujeto. es necesario Que ut ilicemos 
detenninados pasos ylo procedimientos que reciben el nombre de estrategias mencionales. 
La atención es una habilidad o capacidad que cada perrona posee. ya que existen 
diferencias individuales en la capacidad para atender. estas capacidades no son innatas s ino 
aprendidas. 

Para definir la atención existen dos dimensiones. 
2. La Iltención entendida como un mecanismo que activa detenninadas operaciones de 

func ionamiento. 
3. La atención como una habi lidad Que se compone de una serie de estrmegias 

encaminadas a la optimización del uso de dichos procesos. 

1.1 CARACTERÍS TICAS DE LA ATENCiÓN 

A mpfllud 
Cantidad de información Que cI ol"ianismo puede atender al mismo tiempo. 
El número de tareas que podemos realizar simultáneamente. Incluso en cI caso de lleva a 
cabo una sola tarea. hay vetes que la cantidad de procesos implicadOS en ellas es muy 
grande y tenemos Que utilizar varios al mismo tiempo. La amplitud se ve ampliada gracias 
al papel qucjucga la práctica. 

Intt nJldad 
Camidad de atenciÓn que prestamos a un objeto o tarea. y se caracteri7.a por cstar 
rdacionada directamente con el nivd de vigi lia y alcrta de un individuo: cuando menos 
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despienos estemos menor es nuestro tono atencional; y por el cornrario cuando estamos en 
si tuaciones de alena es cuando se irnensi!lca dicho tono. 

OKffamlento 
Es decir que cambia continuamente, ya sea porque tenernos que llevar a cabo dos tareas y 
se di rige aherníllivameme de una a otra. El oscilar rápidamente la atendón es un tipo de 
flexibilidad que se manifiesta en silUaciones diversas. pero muy CS¡)I,:cialmentc en las que 
tenemus que atender a muchas cosas al mismo tit:mpo o en aqudlas que tenemos que 
rt.:oricntar nuestra illt:nci6n porque nos hemos distraído. 

Cuflfwl 
Cuando la atención :K pone en marcha y de~pliega sus m(,,"Canismos dc funcionarnicnto dc 
una manera diciente en función de las demandas del ambiente hablamos de control 
ateneional o atención controlada. Cave mencionar que el control es la función más 
importante de la atención. Y algunos autores (Ruiz: - Vargas, 1993, Shalliee, 1988, Tudela 
1992) afi rmlln ((ue es la característica que mejor define y conceptúa 11 la atención como un 
mecan ismo de control((ue po:Ke una serie de funciones concretas: 

• Dirigir la fonna en que mejor se orienta la atención. 
• Gu iar los procesos de exploración y búsquct!a. 
• Aprovechar al máximo los medios de concentración. 
• Suprimir al maximo las distracciones. 
• Inhibir respuestas ¡napropiadas. 
• Mantener la atención, a pe~r del cansancio y/o el aburrimiento 

1.3 MANIFESTA CiONES DE LA ATENCIÓN 

Dichas manifestaciones nos permiten hacer inferencias robre los mecanismos de 
funcionamiento de la atención: estas manifestaciones son: 

1. la propia actividad generado por el sistema nervioso, dichas actividades pueden ser 
externas o internas. las primeras reciben el nombre de fisio lógicas y las segundad 
motoras. 

2. Rendimiento que el sujelO muestra en una serie de tareas en las que se supone que 
típicamente están implicados de fonna importante los mecanismos atencionales. Las 
act ividades implicadas en este tipo de tareas reciben et nombrt.: de cognitivas. 

3. En la cua l va acompañada en la mayoría de los casos de un experiencia subjetiva de 
que "prestamos atención". 

En la actividad fi siológica se refiere ala cantidad de respuestas del sistema nervioso que se 
han relacionado directamente con el estudio dc los procesos atencionales. Se efectúan 
cambios fi siológicos 105 cuales se producen a la vez que los procesos atencionales reciben 
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el nombre de correlatos ps icotlsiolOgicos de la atención: de los cuales los siguientes son los 
más imponantes. 
Actividad cortical: actividad e lectrocncefalográfica. potenciales evocados. 
Actividad del s istema nervioso perifcrico: actlvldad elcctrodcrmica. actividad 
elCl;tromiOltráfica. actividad cardiovascular. dilataciOn pupilar. 

Sin embarlto. considero. para este trabajo el centrarse en la actividad electrodermica. ya que 
es una de las medidas más comúnmente empleadas en el estudio de la menciOno la cual es 
definida como el conjunto de cambios que sufren las propiedades eléctricas de la piel: los 
cambios de la actividad eléctrica de la piel pueden ser de dos tipos: Tonitos los cuales 
hacen referencia a los cambios que se producen en el nivel basal durante un periodo 
determinado. Mientras que la actividad I1sica se define como los cambios breves y 
pasajeros que tienen lugar en el niveltOnico de la actividad dC1:trodermica. 

De igual manera es imponante el mencionar otro factor que coadyuvara a la mediciOn de la 
atenciOn en este estudio. dicho factor es la tasa cardiaca o ritmo cardiaco o fm:;ucncia 
cardiaca (FC), es decir el número de latidos del corazón durante un periodo de tiempo 
dctcnninado. La tasa cardiaca oscila en condiciones normales y de reposo entre los 90 y 
100 latidos. La tasa cardiaca es un índice del nivel de activación de un organismo y de la 
atención que :se presta a un estimulo. Así mismo, aquellas tll.l"C4S que eltigen atención y 
esfuen.:o pu«lcn IIcgar a provocar nuctuaciones importantes del ritmo cardiaco. 

2.4 ACTIJ'IDAD COGNITIVA 

l . Tiempo de reacción: es el responder lo mas mpidllmente posible linte III prc$Cncill de 
un estimulo. 

2. Detección; consiste en percibir la pre3Cncill / llu3Cncia de un estimulo prcvillmentc 
indicado. 

J. Di:scrtminllCión; percibir III difc:rc:ncill entre: un par de estímulos. 
4. Identificación; en presencill de dos o más C3tímulos el sujeto ha de de<:idir si ambos 

:JOn iguaJes, en función de un criterio prc:estable<:ido. A c:lla tambien se le conoce 
como tarell de juicios igulll- diferente. 

5. Recuerdo: con,i,te en evocar o rc:cupc:rlU" cierta informllción previllmente 
aprendida, ,in ningún tipo de lIyudll o indicio,. 

6. Reconocimiento: se presenta una detenninada infonnación al ,ujeto, y esle ha de 
decidir si dicha información es la misma que ha aprendido y memorizado 
previamente. 

7. Búsqueda, el sujeto ha de reconocer, entre un conjunto amplio de información, si se 
incluye aquell a. que ha. aprendido y memorizado previamente. Cuando el sujeto lo 
que ha de hacer es reconocer si, entre el conjunto de información presentada, 
alguno de los temas pertenece a una categoría semántica previamente estable<:ida la 
tarea de búsqueda, se conoce con al nombre de búsqueda categorial. 

En ha investigación aplicada y en el campo de la intervención psicológica, las tareas 
cognitivas se e laboran y estandarizan dando lugar a las denominadas pruebas 
psicométricas o test ps icolóSicos. 
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Ahora bien los procesos de atención y las m:ln ifestaeiones de la mención no s iempre 
son si nónimos_ 

Factores que determi nan la atención : 
Son todas aquellas variables o situaciones que influyen directamente sobre el 
funcionam iemo de los mecanismos atencionales. a) factores detenninantes externos. 
conocidos como exógcnos o extrínsecos. relativos a las características de los estimulos 
y b) factores determinames imernos conocidos como endógenos o intrínsecos. Que se 
definen como el conj untO de faelOres que se rdacionan directamente con el estado de 
nuestro propIo organismo. 
Sin embargo ambos aClllan de forma conjunta e independiente. Y en ocasiones cienas 
caracterfsticas de los objelOs pueden influir sobre PdCtoreS motivacionales o 
emocionales y, paralelamente, estos pueden modular en pme a los primeros. 

)- Caracterlsticas fisitas de los objetos: su efecto sobre la fase de t;:aptación y 
mantenimienlO de la atención son de gran imponancia y a continuación se presentan 
las que mejor captan y mantienen la atención: 

¡;. Tamano: a mayor tama"'o, mayor es la atención, 
? I'osición: la pane superior atrae más, la mi tad izquierda más que ta derecha. por lo 

tamo la pane superior izquierda es la que más capta la atención, 
¡;. Cotar: los estimulas en color llaman mas la atención que los estímulos en blanco y 

negro. 
¡;. lmcnsidad del estimulo: a mayor intensidad mayor es la atención. 
,. Movimiemo: a mayor movimiento se capta antes y mejor la atención. 
)- Complejidad del estimulo: Es decir la cantidad de información que emite el 

estimulo, Y entre mas complejos mas pronto atraen la atención, 
)- Relevancia: un estimulo es s ignificativo cuando provoca cambios cstimulares 

importantes para el organismo. 
). Novcdad del cstimulo: vicne definida por el cambio dc uno o varios de los atributos 

\lue componen un estimulo. El carácter de novedoso puede conseguirse dc diversas 
ml1neras: alternando, modificando la::; dimensiones fhicas dc un estimulo talc ~ como 
su intensidad, duraciÓn (Kopelc y Pribram, 1966) localización (Gabriel y Ball, 
1970), Los cstimulos más novedosos o ¡nusuales atraen más la atención que los 
fami liares. Pero no hay \lue olvidar que para un sujeto puede ser novedoso micntras 
\luc pnra otro no, Dc igual fonna los estimulos eomplcjos captan más In atención; 
pero no deben de .ser muy complejos, sin embargo, si a un estimulo fam iliar .se le 
hacen modificllc iones no muy compleja.s atraemn de igunl modo la atención, es 
dccir quc la gentc se s icnte nlraída por los patroncs de complcjidad medio. 

2,5 LAA TENCION E N EI.SISTt"MA COGNITIVO 

La Eltención no funciona de una manera aislada, s ino \lue se relaciona dirc<:tamente con los 
restantes proeesos psicológicos, dentro de e llos los más estudiados son la percepción, la 
memoria, la inte ligencia, la motivación y la emoeión. 
En el caso de la motivación y la emoción, ambas determinan aspeelos del ambiente, se 
atienden de fonna prioritaria y por 10 tanto han sido detcnninadas como aetores 
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determinantes de la atención, la cual se concibe como propiedad o atributo de la percepción 
gracias a la cual seleccionamos más: eficazmente la información que es relevante para e l 
organ ismo. Esta propiedad selectiva de la percepción produce dos efectos principales. 

l . Que se perciban los objetos con mayor claridad. 
2. Que la experiencia perceptiva no se presente de forma desorganizada sino que al 

excluir y seleccionar datos, estos se organicen en términos de forma y figura. 

La atención puede ser conceptual utilizada como un componente de la inteligencia. 
La capacidad que un sujeto tiene de reorientar con cierta rapidez su atención y su capacidad 
de atender a más de un estimulo a la vez se consideran componentes imponantes de la 
inteligencia. y por ende los procesos atencionales no solo seleccionan la información 
perceptual entrante. sino que también intervienen en e l procesamiemo de esta. Y la atención 
y la inteligencia se definen en términos de habilidad para mejorar una gran cantidad de 
información. Carr 1984 (en Gacela 11991) afirma que la atención es un proceso ejetutivo 
implicado en la selección de metaS. la planificación de las secuencias de las operaciones 
netesarias para alcanzar dichas metas y en la eJetución de esas secuencias. 

Mas recientemente se considera como un mecanismo venical que anicula los diStintos 
procesos psicolóe.icos y que ejerce una función de control sobre eltos (Tudela. 1992. 
Rosetlkó. 1996) [as funciones especificas mas imponantes de dicho mecanismo serian las 
sieuientes. 
l. Ser más receptivos a los sucesos del ambiente. 
2. Llevar a cabo un adecuado análisis de [a realidad. 
3. Facilitar la activación y funcionamientos de otros procesos psicoló¡¡:icos. 
4. EjecUlaf eficazmente las tareas, sobre todo aquellas que exi¡¡:en esfuerzo. 

2.6 EL PROCESO ATENCIONAL 

La actividad atencional pasa por tres momentos: 
La fase de inicio, conocida con el nombre de Captación de la atención, tiene lugar, o bien 
cuando.se producen ciertos cambios en la estimulación ambiental, o cundo comenzamos la 
ejecución de una tarea. En el primero de los Cll:iOS, las propias CIll"aeteristicas de Jos objetos 
(color tamaño, novedad, entre otnu) eapt.an involunlMiamente la atellCión, y la 
manifestGeión condu!;;tuol mÁs típica suele :ser la orient41::ión de los rct:eptores :sen:sorilllc:s Il 
III fuente de estimulll!;;ión, en el :segundo tipo de habilidlldes y I o destreZllS que demande 
diehll tllrcll :se Iletivllrun un03' u otrll:! estrutegiu ateneionales. El :sentido de la orientGeión 
ha sido considerlldo !;;omo unll de las propicdlldes mÁs importllfltes de la atención. 
Se eonsideru que el mantenimiento de 11Iatención comicnUl eUllndo hlln tttlr1scurrido 4 - 5 
:segundos de,de que :se inicia la fa:lc: de captación, euando el periodo de tiempo es 
eonsiderublemente Ilmplio, enton",s hablllmos de atención sostenida. 
Ltegll un momento en el que :se produ", un ce:se de III Iltención, ello ocurre: cutlndo 
desapllrccc: III Iltención prestGdll 11 un objeto, o CUllJldo dc:jllmos de con",ntl1lmos en III tarc:Il 

'lue estllmos de:sempcñllndo. A nivd perceptivo unll de IlIS mllnifestlleioneS mÁs dllnu de 
cese de III Iltencion tiene: luglU" cuando los objetos se present.an en fOMnIl repctidll. A nivel 
de respuesta también eonoeidll con el nombre de conduetll de orientllción o reflejo de 
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orientación (RO) se define como la primera reacción del organismo ante aquellos estímulos 
que son nuevos o significativos para él. 
La RO ha sido implicada en distintos procesos psicológicos tales como la percepción y el 
condicionamiento. 

Sokolov (1963), afirma que su función básica es la de aumentar la sensibilidad de los 
receptores sensoriales. permitiendo así al organismo ser más receptivo a los cambios 
ambientales detectados y concentrarse en aquellos que !>Dn más relevantes. 
Una característica importante de la RO es que representa un patron conductual bastante 

sistemático en el que se evidencia el llamado proceso atencional. 
El inicio de la RO viene determinado fundamentalmente por el carácter de novedad y 
significación que tiene un estimulo, De hecho cuanto más oovedoso y/o significativo es un 
estimulo. más intensa es la RO. También la intensidad es un factor desencadenante de la 
relevancia en el desencadenamiento de la RO y también en este caso, cuanto más intenso es 
un estimulo mayor magnitud presenta la RO. Ahora bien si un estimulo novedoso, 
significativo o intenso se presenta repetidas veces, el efecto inmediato es que tiene lugar 
una disminución de la intensidad de la RO hasta llegar a su desaparición, se dice entonces 
que tiene lugar el fenómeno de habituación. cuya caracterlstica es que hay una perdida de 
interés por el estimulo y por lo tanto. tiende a ignorarse. 

Existen variables que hacen que esta respuesta se mantenga más o menos tiempo: 
l . La intensidad del estimulo; estlmulos intensos producen respuestas de orientación 

ie;ualmente intensas. y en consecuencia. menos habituación. 
2. Frecuencia de aparición del estimulo; si el estimulo es novaloso en medida en que 

aparece de forma repentina. 
3. Ritmo de aparición del estimulo. cuando los estfmulos se presentan en intervalos 

temporales muy TCiulares se produce antes el fenómeno de habituación. 

Una vez fina lizada la RO pueden producirse dos fenómenos. Uno es el de recuperación 
espontánea. y suele producirse cuando de pronto se omite un estimulo que previamente ha 
estado siendo presentado a intervalos relilulares. El selil\lndo se conoce con el nombre de 
deshabituación y tiene lugar cuando aparece la RO como conscx:uencia de la presentación 
de otro estimulo, generalmeme mucho más intenso que el primero. 

2.7 EL NIVEL DE ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA O AROUSAL 

Es el nivel de m:eptibilidad y rcsponsividad que el sistema nervioso posee en un 
dtttrminado momtnto antt los eslfmulos ambitntalts. 
El arousal se ha relationado ton diver50s proce50s psitol6gioos, pero de manera muy 
t spc<;ial ton los prottSOS attnc:ionales y emocionales. Ahora bitn t uando se t sta at tivado: 
Se: poseen niveles IIltOS de IItenc:i6n y se t S tapazde tontent~ mtjor. 
Se: t S mh tIIpIU: dt d/lr rt:sptltsta 11 una gran c:anlidad dt infonnati6n o desempeñar tare!l3 
qUt e1l.igen distintas habilidades. 
Se mantiene mejor la atención durante periodos dt tiempo relat ivllJT1cnte amplios. Mas sin 
embargo una aetivation intensa va unida a una mayor susc;cptibilidad a la distrattion. 
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Mientras que en aquellas situaciones de gran estrés y arousal en las que requiere atender a 
índi ces ambientales muy variados pllta poder tomar decisiones en cada momento, se 
produce un deterioro a veces a falla de la conducta. 
Si habláramos de lineas de investigación, en un primer momento se podría observar que la 
mayoría de las personas son más eficaces en la ejecución de una tarea cuando esta 
mínimamente activados, dicha afirmación se basa en la ley de Yerkes_ Dodson (1909) en 
segun la cual confonne :mmenta el nivel de activación de un individuo mejor es el 
rendimiento, hasta detenninado punto optimo, que es distinto para cada sujeto, por en cima 
del cual entre mayor es el nivel de activación , peor es la ejecución de la tarea. Más sín 
embargo la dificultad de la tarea, ya que si la tarea es sencilla, la ejecución es mejor si los 
niveles de activación tienden a ser altos; por el contrario, en una tarea compleja la 
ejecución es mejor si los: niveles de activación es algo más bajo. Es decir que los ritmos de 
ejecución dependen en parte, de las demandas de la tarea. Desde esta perspectiva tareas que 
requieren un proceso de infonnación, en ocasiones se les denomina de ejecución precepto.. 
motora., en la cuales entran muchas de las tareas atencionales las cuales suelen ir asociadas 
con la temperatura corporal. Cave mencionar que la temperatura corporal es un índice del 
nivel de activación, y el punto óptimo de este varia en función de la dificultad de la tarea, 
este tipo de tareas atencionales senci llas deberán realizarse mejor confonne avance el día, 
al contrario de las tareas difici les que exigen carga de memoria, sin embargo segun 
Eysenck. (1985) dice que no esta claro como ¡nnuye la hora del dfa en tareas que exigen 
mayor selectividad y control atencional. 
El utilizar agentes estresares externos: que incrementen el nivel de activación y comparar el 
rendimiento de la tarea antes y después de la existencia de tales estresares, en estos casos se 
ha observado que cuando se usan agentes estresares externos como ruido blance., shocks, 
etc .• aumenta el grado de activación, y siempre y cuando este nivel se presente en 
intensidades mOderadas, produce un aumento del nivel de ejecución (Jockey 1919) 

Siguiendo esta Hnea hay situaciones Que se presentan el la vida del ser humano, estas 
Innuyen en la actividad conductual y mental del mismo, sIn embaf20 en el ámbito de la 
atenciOn se hace referencia a los considerados mas lmponantes los cuales son: 

fatlga , En forma nsica o mental, entre mayor sea el grado de la fatiga, es mas dificil el 
lograr concentrarse en una larea, y en especial mantener la atencIón. 

El esues: aumenta los niveles de activaciOn, lo cual si no supera el nivel optimo no hay 
problema. pero si lo hace, entonces, los niveles de actlvación se elevan tanto que el foco 
atencional se estrecha y se restringe a los estimulo que producen el estrts, y no atiende a 
Olros que podrlan ser imponantes. 

En e! sueno. Se presenta el descenso de la activaciOn, y por ende, disminuye la capacidad 
para enfocar la atención en los estlmulos imponantes. aumentando la susceptibilidad a los 
defectos perturbadores de las distracciones, y disminuye la intensidad de la atenciÓn. 
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2.8 TIPOS DEATENCIÓN 

2.8. J ATENCJDNSfLECTIVA. DIVIDIDA YSOSTENIDA 

Capac idad limitada o limites del sistema. En ella la información del medio ambiente se 
caracteriza por ser generalmente numerosas y regulannente compleja. 
El organismo se caracteriza por poseer una capacidad determinada para procesar dicha 
infonnación, pero esta capacidad tiene sus límites. En consecuencia se habla de una sobre 
carga est imular, las demandas :l.mbienl:lles pueden ser de dos tipos: o responder tan solo a 
una parte de la infonn:l.ción. o responder a todas las demandas del ambiente. Sin embargo 
para evitar est:l. sobreca.rg:l. estimul:l.f, mediante la actividad I>electiv2, la atención función 
de 1:1. siguiente mane~: o bien atiende (focal iza) a una información y deja a un lado (igno~) 
lo reSl:lnte, o distribuye los recursos: :l.tencionales con los que cuenta el sujeto. 

2.8.2 ATENCION EXTERNA E INTERNA 

La atención puede ser orientada, hacia los: sujetos y objetos: ambienl:lles: externos a lo cual 
se le llama atención externa, es decir manifestaciones directamente observable o conocida 
también con el nombre de atención abierta, o bien hacia el conocimiento propio, recuerdos, 
emociones y sentimientos: a lo cual se le conoce como atención interna o encubierta. 

2.8. 3 ATENClON VISUAL r AUDITIVA 

Sistemas sensoriales por medio de los: cuales el !iet" vivo recibe información del 
medioambieme. Estas !iOfllas dos modalidades sensoriales más estudiadas. 
Una de ellas recibe la infonnación visual que se halla continuamente disponible de todas las 
superficies visibles; dicha infonnación sucede a nivel periférico. por ejemplo mediante los 
movimientos sacadilOs de los ojos o la acomadación del cristalino a distintos niveles de 
profundidad. se selecciona buena parte de la infonnación. 
miemras que el procesamiento de la Infonnación auditiva se halla disponible solo en 
momentos temporales detenninados y dicha información se lleva a cabo serial o 
secuencialmente; mientras que los receptores auditiva. reco~en todos los estlmulos 
acúslicos del medio ambiente. y no pueden acomodarse para rechazar parte de ellos. es 
decir reco¡¡:en toda la infonnaclón audillva de fonna indiscriminada. y tan sólo cuando llega 
la infOrmación se va al cerebro. a nivel central. actúan los mecanismos de selección 
audiliva. 

Z.8.4ATENCIONGLOBAL r ATENCiÓN SELECTIVA 

La atención ¡¡:Iobal lleva a cabo una estructura olianizada de las partes o elementos que 
componen una infonnación o una tarea. es decir busca la amplitud. 
Mientras que la atención selectiva busca la intensidad. 
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2.9 ATENCION VOLUNTARIA y A TENCION INVOLUNTARIA 

Cuando dirigimos nuestra atención a nuestros objetivos e inhibimos respuestas 
inapropiadas se ponen en marcha los mecanismos de la atención voluntaria o conocida 
también como atención secundaria. 
La atención involuntaria o primaria tiene lugar sin que medie proceso voliti vo alguno; 
dentro de la percepción depende fundamentalmente de las características de los propios 
estimulos ambientales; y cuando se trata de llevar a cabo una tarea, nuestro rendimiento se 
ve mediatizado por factores motivaeionalcs y emocionales que, bien, nos concentremos 
mejor y atendamos mas intensamente, o bien, que cualquier estimulo o si\tJueión nos 
distraiga e influya neglltivamente en la ejecución de la tarea. 

2./0ATENCION CONCIENTE E INCONCJENTE 

Cave hacer notar que el termino atención no es sinónimo de conciencia, ya que no todo lo 
atendido se hace consciente, por ejemplo muchas veces podemos atender sin damos cuenta 
de que estamos atendiendo, entonces se estaría hablando de la atención habitual, es decir la 
atención automática e inconsciente que prestamos a aquellos objetos y Jo tareas que forman 
parte de nuestros hábitos. 
y re2lmente todo lo que es consciente ha sido previamente atendido, es decir que la 
atención po~ibilita que I:u: cosas insresen en nuestra conciencia. 
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J. DESARROllO INFANTil 

3. 1 DIVERSOS ASPECTOS DEL DESARROLLO H UMANO 

El desarrollo humano es el estudio de lo>: c:ambios cuantil:itivos y cualitativos que >:ufren 
la>: personas durante el tran>:curso de >:u vida desde la concepción hasta la muerte. Los 
cambios fisicos (cuantitativos) son los que se refieren al número y cantidad: e>:tatura, peso, 
etc. Mientras que los psicológicos (cuali tativos) se refieren a la calidad, como por ejemplo: 
la inteligencia, memoria de una persona, el concepto de desarrollo implic:a no sólo el 
crecimiento biológico del nino sino también el psicológico infl uenciado por la acción que 
e l ambiente, la sociedad y la ramilla ejercen robre e l. (Papalia y Wendk.os, 1992). 

El desarrollo es el proceso que engloba la maduración, la evolución y e l crecim iento de un 
ser. En el ser humano, el desarrollo es: el proceso por e l cual un individuo recién nacido 
llega a ser adulto ha.lOta la vejez, para ello se da la maduración de sus runciones: y el 
crecimiento de sus órganos en un proceso ordenado de carácter evolut ivo, es deci r, que va 
de lo simple a lo complejo, de lo rudimentario a lo mas runcional y adaptativo. (Garcia, 
1999). 
El estudio del desarro llo humano cubre e l ciclo vital desde la concepción hasta [a muerte. 
Ya que la gente cambia a cada momento de su vida pero la mayor pane de los psicólogos 
evolutivos se centran en los primeros ai10s de vida. La razón es evidente: durante los 
primeros anos de vida el crecimiento y el cambio en cada Mea son muy imjXIrtantes y 
establecen las bases parn el desarrollo que tiene lugar a lo largo de toda la vida ( Berger y 
ThOmpson, [991). 

El crecimiento y el desarrollo del nino es un proceso complejo en el que intervienen 
cambios tlslcos, emocionales e intelcctuales. Cambios flsicos: estatura. peso, capacidad 
sensorial. habilidades motrices, desarrollo del cerebro y los aspectos relacionados con la 
salud. Cambios emocionales: cambios ocurridos en e l esdlo único de una persona al 
responder. sentir o reaccionar. Cambios intelectuales: cambios en las actividades mentales 
como el aprendiZí\ie, memoria, el raciocinio y el pensamiento. (Papalia y Wendkos. 1992). 

En el desarro llo del nino influyen antes que nada sus propias tendencias y predispoSiciones 
innatas (internas) que se encuentran en la propia condición o esencia del ser que se 
desarrolla por ejemplo los factores 2enéticos. No obstante el desarrollo del nino depende 
también de factores ambientales (externos) como por ejemplo la cultura, la fam ilia, la 
clase social y la a limentación. los factores biológicos y sociales que determinan el 
desarrollo del nino son múltiples y complejos. Ambos aspectoS son indispensables para la 
evolución se puede decir que los aspectos heredados (biológicos) comienen el potencial 
real del ni"-o, asimismo, el medio ambiente (principalmente social) pueden influir en ellos 
positiva o negativamente (Durivage, 1984). 

Según Rice (1991) el desarrollo infantil abarca los siguientes periodos: prenatal, infancia, 
ni"el!: templllna y niñez intermed ia. los rangos de edad difieren de acuerdo a las 
carnctCTístieas de cada individuO. 
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Periodo prenatal: comprende el proceso de dCSIIlTollo que tiene lugar entre la concepción 
y el nncimicnto, tiempo en el que el organismo humano crece de una célula fertilizada a 
miles de millones de células. En este periodo se forman los órganos y la estructura corporal 
basica, y tanto la herencia como el ambiente influyen en el deSlllTollo. Duronle los primeros 
meses el organismo es mas vulnerable a las influencias ambientales negativas que en 
cualquier otro periodo de crecimiento. 

Infancia: (los dos primeros años de vida), es en este periodo de cambios increíbles en el 
que Ge deS:ll"rolla la capacidad y la coordinación motora del niño así como sus capacidades 
sensoriales y de lenguaje. En esta etapa el niño se apega a los miembros de la fami lia y a 
airas personas que lo atienden, aprende a confiar y a desconfiar y expresar o a reprimir 
amor y afecto. Aprende a expresar sentimientos y emociones básicas y desarrolla cierta 
independencia y sentido de si mismo. Ya en esta etap3 los niños manifiestan considerables 
diferencias de personalidad y de temperamento. 

Niñez Temprana (Preescolar) De los 3 a los. 5 años. Durante los ailos preescolares de la 
niñez temprana, los niños continúan su rápido crecimiento físico, cognoscitivo y 
lingllistico. Ahora pueden cuidarse mejor, empiezan a desarrollar un auto concepto asi 
como identidad, adquieren roles de género y se muestran interesados en jugar con otros 
niros. la calidad de la relación padre-hijo es importante en el proceso de socialización que 
tiene lugar en este periooo. 
Niñez Intermedia (De los 6 a los. lI años) Durante la niñez intermedia los. niños hacen 
avances notables en su habilidad para la lectura, la escritura y la aritmética, para 
comprender su mundo y ;Jara pensar de manera lógica. El logro académico adquiere una 
importancia vital. lo mismo que un ajuste exitoso con los padres. Tanto el desarrollo 
pslcosocial como el moral proceden a una tasa rápida. La calidad de las relaciones 
familiares sigue ejerciendo una gran influencia sobre el ajuste emocional y social. 
Para la mejor comprensión del desarrollo del niño preescolar los teóricos han diferenciado 
las siguientes áreas del desarrollo psicomotriz . desarrollo cognoscitivo, desarrollo del 
lenguaje ':1 desarrollo socio emocional. 

3,1 LOS ESTADIOS DE PIAGET 

Dentro de los trabajos de Jean PiaECI. los más imponantes. dan como resultado los estadios 
del desarroil0 coffloscitivo (Wemer 1983) Que en slntesis dice asl: 

• Estadio sensoriomolor, Que va desde el nacimiento hasta los dieciocho meses, en el 
cual el n¡no evoluciona desde los reflejos Simples, y después a conductas más 
complejas Que incluyen la coordinación de la percepción y los movimientos, la 
invención de conceptos de medios - fines y de un concepto de pennanencia del 
objeto. 

• El estadio preoperacionat. va de dos a siete años de edad, en el cual el nino 
desarrolla el lenguaje, imégenes y juegos. imaginativos, asl como muchas 
habilidades preceptúales y motoras. Sin embargo, el pensamiento y el lenguaje están 
reducidos, por lo general al momento presente, a sucesos concretos, el pensamiento 
es egocéntrico, irreversible ':1 carece del concepto de conservaciÓn. 
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• El e~tadio de operaciones concretas, comprende de los. siete a los. doce años de edad. 
Durante este periodo, el niño realiza diversas operaciones lógicas que incluyen la 
conservación, reversibilidad y ordenamiento. Por ejemplo en el varo de agua. 
re~ponde que hay la misma cantidad de agua. El desarrollo del lenguaje permite la 
aparición de lo que se denomina ofX!Taciones c(JncTelas. Ente ellas figuran 
actividades tales como clasificar y agrupar objetos en términos determinados 
atributos, identificar relaciones (como cuando un niño reconoce que un palo es mas 
largo que otro)y utilizar conceptos numéricos y operaciones matemáticas, tales 
como la adición, la sustracción, entre otras. A pesar de la considerable cuantia de 
pensamiento lógico. el modo de pensar del niño en este periodo se limita a 
problemas concretos, en los cuales las cosas son inmediatamente percibidas, tocadas 
o saboreadas. De este modo, los niños pueden dar una solución matemática al 
problema: "enséi'lame porque 5 manzanas y 3 manzanas son S manzanas", porque 
las esta viendo y puede contarlas. Sin embargo, si se le pregunta a un niño: 
·'¿Porqué 5x + 3x = 8x? se siente conruso ante esta abstracción. Sin embargo el 
pensamientO esta aú.n limitado a lo concreto, a las caracterlsticas tangibles del 
medio ambiente. Los conceptos temporales se hacen más realistas. 

• En estadio de las operaciones rormales, va de los. doce años en adelante, la persona 
puede manejar problemas lógiCOS que contengan abstracciones. Se resuelven 
problemas preposicionales o hipotéticos "como si" _ Los problemas matemáticos y 
cientlficos se resuelven con rOrmas simbólicas. 

J.J ETA.PAS .PSICOSexUALES FREUDIANAS 

freud se preocupó principalmente del desarrollo de la personalidad. de los problemas 
emocionales y de las neurosis. Su práctica terapéutica le llevó a espe:tular sobre la enOrme 
influencia que tienen los primeros aftos de vida del nino en los des¡ijusrcs emocionales 
ulteriores. Para ello él nos habla de la etapa pSicosexual, que en slntesis, dicta lo sie;uleme: 

• Etapa oral, que va desde el nacimiento hasta un poco más del primer ano, cuya zona 
efÓe;ena es la boca. las actividades tlpicas de eSla etapa son el Chupar y el morder, y 
la fijaciones que se presentan en esta etapa son el comer y beber en exceso, el 
fumar, la dependencia excesiva. y la pasividad. 

• Etapa anal. que va del afio y medio a los tres atlos de edad. la zona erógena es el 
ano: las actividades tlpicas son. en la primera rase el inleres en las heces, juego con 
las heces y la expulSión de las heces, mientras que en la segunda fase se da la 
retención de las heces. Las fijaciones que se presentan en esta etapa son, en la 
primera rase. la suciedad, la rigidez, la excesiva planificación, y la excesiva 
pulcritud, mientras Que en la segunda fase, se da la terquedad, el atesoramiento y el 
nee;arivismo. 
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• Etapa Falica, comprende de los tres a los cinco o seis años, cuya zona erógena es el 
pene o el clitoris. Las actividades tipicas en esta etapa son el interes en las 
diferencias entre sexos, la masturbación, los celos y el juego imaginario. Las 
fijaciones que !>e presentan en esta etapa ron: los problemas de identidad sexual, el 
complejo de Edipa (en los Chicos). el complejo de Electra (en las Chicas). 

• Elapa de Latencia, comprende de los siete a los doce años, la cual se caracteriza por 
no tener 20na erógena, en ella las. actividades tipicas ron el juego con compañeros 
de isual edad, y aprendizaje de habilidades, en ella no se reconoce ninguna fijación 
como en las demás etapas psicosexuales. 

• Etapa genital, que va desde 105 doce años y durante el resto de la vida; las zona 
erógena comprende al pene, clítoris y vagina. Las actividades tipicas de esta etapa 
son: el interes en el sexo opuesto, la masturbación, las experiencias. sexuales y la 
tentativa de roles adultos. En esta etapa no se presenta ninguna fijación, y la 
resolución de esta etapa es considerada como el alcance de la madurez. 

3.4 ETAPAS PSICOSOCIALES DE ERlCKSON 

• Confianza VIO: DKconfianza, va desde el nacimiento hasta el primer año: s i se 
obtiene el éxito en su rerolución habci confianza, optimismo y autoconfianza; s in 
embargo si se fracasa predom inara la desconfianza, el pesimismo, facilidad para la 
frustrac ión y la nostalgia. 

• Autonomia VIO. Vergüenza y duda, va de uno a tres años de edad, si hay una 
rerolución favorable, el sera independiente y flexible, pero si se da el fracaso en la 
rerolución, el se mostrara con duda&, avergonzado, rigido, excesivamente precavido 
y controlado. 

• Iniciativa vs. Culpa, va de los tres a los cinco años, s i hay exito en su resolución se 
mostnlTa inventivo, dinámico, ambicioso y correrá riesgos; pero s i se fracasa se 
mostrara inhibido, celoso, sexualmente asustado y torpe, y habrá culpa. 

• Laboriosidad vs. Inferioridad, va de los seis a los once años tal ctapa es equivalente 
a la etapa de latencia Freudiana; si es exitosa en su resolución, el individuo se 
caracteriza por ser competente, trabaja firmemente, le gusta aprender y tener éxito. 
Pcro si se fracasa en su resolución el individuo se caracterizara por ser ineficaz, 
perderá el tiempo y evitará la competición. 

• Identidad vs. Disfunción de la identidad, que va de los doce al inicio de la década de 
los veinte, el éltito en esta etapa dará C()fllO resultada un sujeto confiado, con sentido 
de si mismo y una expectativa de futuro y, por último, con roles sexuales definidos. 
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Pero si la resolución fracau el ~ujeto se vera a ~ i mi~mo como falro, con un 
conjunto inconsciente de roles desarticulados, con pobre identidad sexual, inseguro 
de sus propios valores y de su futuro. 

• Intimidad vs. Aislamiento, se da en la edad de joven a adulto, si su resolución es 
exitosa el sujeto será cándido y abierto, podrá relacionarse con los demás y será 
discreto 

• Generatividad vs. Estancamiento. Se da en el adulto, si resuelve con éxito el sujeto 
será productivo, y fomentara el crecimiento de la siguiente generación. V por el 
contrario si la resolución fracasa el será improductivo y viejo antes de tiempo. 

• Integridad vs. Desesperación, se da en la vcjez. si se resuelve exitosamente él 
comprenderá el ciclo vital, tendrá sabiduría y se regirá éticamente. Pero por el 
contrario si no hay una resolución satisfactoria el estará disgustado con la vida, 
tendrá deseos de comenzar de nuevo, miedo a la muerte y vera a la vida que le 
quede sin significado. 
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4. MtTooo 

.j.} J USTIFICACIÓN 

Estudios realizados para mostrar los efectos positivos de la música en el aprendizaje del ser 
humano reportan resultados positivos, Benenzon (1974), Tomatis (19&6), ¡:emandez de 
Juan (1994), Wolf, (1995) coinciden en que la música es un facilitador en el proceso de 
atención y aprendizaje; Leyv:l (1998) demuestra que la música ayuda a disminuir los 
niveles de :lgresión en pacientes psiquialricos con retraso mental profundo adem:is, 
infonnó que es un buen instrumento socializador en estos pacientes. Morales y Quezada 
(2001) dan a conocer que la música hajo un programa estructurado facilita el desarrollo 
psicomotor del niño en edad preescolar. 

Estos estudios muestran como el ser humano es influenciado por la música de su medio 
ambiente, sin imponar sí es de su predilección o no, produciendo efectos en el proceso 
atencional del individuo. Por 10 tanto. se pretende con esta investigación generar las bases 
para crear un programa. en el cual se exponga a ninos sin entrenamiento musical en edad 
escolar. a un tratamiento con música popular. para obtener beneficios en el proceso de 
atención, lo cual se podra ver reflejado en el aprendizaje, por medios de sus habitos de 
eSlUdio. asl como una aportación a padres de familia y educadores. en donde se pueda 
demostrar Que no es necesario Que el nino este en absoluto silencio mientras realiza alguna 
actividad académica: ya Que la música Que ellos esta acostumbrados a escuchar 
cotidianamente puede ayudarle a centrar la atención en la tarea Que este llevando a cabo 
y no ser un factor de distracción como se cree. 

4.2 PROI'QsITO 

Investigar la innuencia de la música popular, en comparación con la música clásica en el 
proceso de atención, en niños de edad escolar primaria. 

~.J PLANTEAMIENTQ OEI. PKOlfLEMA 

¿Cómo se relaciona la música popular y la música clásica con el proceso de atención en los 
ninos y ninas de 4" 5" Y 6" del Colegio José Maria Luis Mora. 
Evaluar la relación entre la música popular y clásica en el proceso de atenci6n en los ninos 
y ninas en edad escolar primaria. 
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4.4 PREGUNTAS DE INYESTlGAClÓN 

¿Existe algún tipo de efecto al escuchar música popular en el proceso de atención? 

¿Existe algún tipo de efecto al escuchar música clásica en el proceso de atención? 

4.5 OBJETIVOS: 

Generales: 

• Determinar el efecto de la música popular en el proceso de la atención en el niño en 
edad escolar primaria. 

• Determinar el efecto de la música clásica en el proceso de la atención en el niño en 
edad escolar primaria. 

Específicos: 
• Analizar si existe diferencia entre en el proceso de atención entre niños y niñas. 

4.6 HIPÓTESIS 

H l Existe relación estadísticamente significativa entre la música popular y el proceso de la 
atención en el niño de edad escolar primaria. 

HO l No hay relación estadísticamente significativa entre la música popular y el proceso de 
la atención en el niño de edad escolar primaria. 

H2 Existe relación estadlsticamente significativa entre la música clásica y el proceso de la 
atención en el niño de edad escolar primaria. 

H02 No hay relación estadísticamente significativa entre la música clásica y el proceso de 
la atención en el niño de edad escolar primaria. 

4.7 VARIABLES 

Independiente: Música popular. 

Música clásica. 

Edad. 

Sexo. 

Grado escolar. 

Dependiente: Atención. 
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Dt:rt.\'/C/o", CONCD'1'U,iL Dt: , '.1 fU .. WU:S 

Música: Ane y ciencia de lo:'! sonido:'! (Moncada G. Franci:'!co, 1992. 15). 

Música artística o clásica: compuesta e interpretada por profcsionale:'! y que en sus 
orígenes c~tllba bajo los auspicios del mecenazgo de cortes y establecimientos religiosos; 
lengullje musical desarrollado por Joscph Haydn, Wolfgang Amadeu:'! Mozart y Ludwig 
Van Becthoven, que se caracteriza por un perfccto equilibrio entre forma y contenido 
musical.(Biblioteca de consulta ENCARTA 2004 Microsoft Corporntion). 

Música popular: Música popu lar, conjunto de géneros y estilos musicales que, a diferencia 
de la música fo lclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas. Por su sencillez 
y corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales muy elevados. Interpretada 
por profesionales, difundida por la radio, la televisión, los di!>Cos, las peliculas y la 
imprenUl. y consumida por el público urbano masivo. (Biblioteca de consulta ENCARTA 
2004 Micraroft Corporation). 

Edad: tiempo Que una persona ha vivido. (Diccionario léxico hispano 1919). 

So:o: Condi,ión biológico que distingue a 111.5 pc:rsonll.5 en hombre:s y mujeres. ( Inegi) 

Atención: Mecanismo que pone en marcha una serie de procesos u operaciones, gracias a 
las cuales somos más receptivos a los sucesos del ambiente y llevamos a cabo una gran 
variedad de tareas de forma más eficaz. (Carcía S. Julia. 1997. 15). 

DEFINICIÓN OPERACJONAL DE VARIABLES 

MilStCA: Canciones de Mozart y de Shakira. 

Müslca art{stlca o cltislca: "Pequena serenata nocturna" obra de Wolfgang Amadeus 
Mazan, 

Música popular. Canelón "y Que me Quedes tú" interpretada por la cantante popular 
Shak.ira. 

ATr:NClON; Re~puc:stas 11. las eXlI. las II.ritméticll. y retención de dígito~ dd grupo 
denominado Iltl;1lción y conccnt!1H;ión dd ~ubte:st Verbll.l, dd in~trumento p~icométrico 
Escalll. de Intdig,ncill. W~hsJer para Ni~os WISC. 

Edad .. <k 9.01 ti 12.08 años. 

Svto: Mujeres y Hombres (niños y n¡ñas). 
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4.8 PQIJLAClÓrv rMUtJrICA: 

4.8./ Sujetos 

Se trabajó con niños escolares en edad de entre 8. 1 y 12.5 años de edad, '1ue curaban el 4°, 
5° Y 6° año grupo "A" en total SO alumnos del colegio José Maria Luis Mora. 

J.B.l Mues/reo 
Se trabajo con una muestra de tipo probabilistica por racimos, en la cual se da una la 
selección en dos etapas. En la primera se seleccionan los racimos, las escuelas, 
organizaciones, entre otras, y en la segunda dentro de los racimos a los sujetos que van a 
ser medidos. 

J.9 TIPO DE ESTUDIO 

Explicativo, ya '1ue se pretenden detenninar las razones o ClIUsas que provocan ciertos 
fenómenos es deci r la influencia que ejerce la música popular, la cual es la favorita del 
escucha. A nivel cotidiano y pcrsomll. 

4.JO DJSEfJO DE INYESTIC.4C/dN 

Se empleo un diseno cuasi-experimental. ya Que los stijetos no fueron asignados al azar ni 
emparejados de tipo conelaclonal. ya que se describe la relación entre dos o más variables 
en un momento determinado. 

Comparativo de efecto a causa en el cual se parte de dos o más grupos de variables de 
estudio que presentan cieno fenómeno considerado como fenómeno en varias modalidades 
y que retrocede al pasado para detenninar o conocer el faclOr causal y la proporción en que 
este se presento en los difercntes grupos. 

Representación gráfica del diseño experimental: 

G I 0 1 X I 02 

G2 03 X2 04 

GJ 05 06 
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4, J J [ NSTIWfltt'!VTQS 

E:Kala., de la Intdigem.:ia Wech.,!er para niñO-' WISC 

Como instrumento psicométrico se empleará el de las Escalas de la Inteligencia Wechsler 
para Niños WISC del subtest Verbal, las escalas, del segundo grupo denom inado de 
atención y concentración, aritmética y retención de dígitos. 

Para mi!dir i!J factor di! ali!nción Si! i!mpli!aron dos subl!Scalas: Aritmética y Ri!Ii!nción di! 
dfgitos. Ambas corri!spondi!n a la Escala Vi!rbal di! las prui!bo WISC 

Wechslcr elaboró su primera escala Que fue publicada en 1939 con el nombre de ·'Escala de 
Imelie.encia Wethsler Bellevew 1 "que cubrla un rarte.o de edad de 10 a 60 anos pero que 
podla calificar a s~elOs desde 7,j anos de edad hasta la adullOS. Postcrionnente elaboro una 
lorma paralela a la que le dio el nombre de forma 11 en la escala. Más tarde. en 19jj 
aparece la fonna revisada de estas escalas que ahora conocemos como escala de 
intelie.encia Wethsler para adullOS (WAIS). Esta no contiene cambios Significativos en 
cuanto a comenido. construcción, organ ización y fonna de calificación, Lo imponante es 
que, habiéndose planteado Wechsler. en 1949. la necesidad de evaluar la inte ligencia en los 
ninos desde los 5 hasta los 15 anos de edad. como diferente en cuamo a su ritmo en el 
desarrollo considero necesario separar las escalas destinándolas a medir en fonna 
independiente al nil'lo del adulto. Con esta finalidad amplio sus muestras or.iginales y 
verifico algunas modificaciones practicas en re lación a las instrucciones y calificación, 
incremento la dificultad progresiva de cada ítem paniendo de las variables que definían sus 
mUl;stras, dimino algunos itl;mes, modifico otro~ y aumento alguno~ má~. 

En la actualidad tenemos, además de sus dos primenu escalas, poco usuales, tres 
instrumentos para la medición de la inteligencia que son los siguientes: La escala de 
Inteligencia Wcchsler para preescolares y primer año de escuela primaria (WPPSI), cuyo 
ra.ngo de edades ... a de 3 a 6 años de edad, la escala de inteligencia Wechsler para niños 
(WISC), que cubre un rango de edades que ... a. de los S a.ños a los 15 años I1 meses de edad 
y la Escala de Inteligencia. Wechsler pa.ra adultos (WAIS), que hace posible la. medición en 
sujetos desde los 16 años hltSta. más allá de los 60 años. 

En general, las escalas de Wechsler son de las denominadas escalas compuestas porque, 
como podemos observar, cada una de ellas la forman dos escalas (podriamos llamarle sub
escalas) una verbal y otra de ejecución que arrojan tres tipos de medidas independientes 
aparentemente, pero íntimamente relacionadas: una ~Iificación para la escala verbal, una 
para la de ejecución y una calificación para la escala total. Este razonamiento se basa en el 
principio de que la inteligencia esta constituida no solamente por la habil idad para manejar 
símbolos, abstracciones y pensamiento conceptual ~ino que también tiene relación con la 
habilidad para confrontar situaciones y problemas en donde más que números y palabras, se 
han de manejar objetos concretos. 

Las dos escalas que constituyen la escala lotal, están formadas por una serie de pruebas o 
test especificos que al pasar por una serie de pruebas de dicha escala se denominan sub-lest. 
Las escalas de Wechsler son heterogéneas Imer.-test. o sea, cada uno de los subles[ mide 
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funciones diferentes y por tanto difcrcnles factores. pero son homogéneas inlrates1. puesto 
Que a través de cada subtest se mide un solo factor en toda su longitud. 

Los subtest están formados por la siguicnlc forma: los Items están clasificados en tres 
grupo, el primero corresponde a (tems que se espera sean comestados por lodos los sujetos. 
el segundo grupo son (tems que se esperan sean comcstados por sujetos que han adquirido 
instrucciones escolar media y el ten:ero lo forman aquellos (temes que pucden ser 
contestados por sujetos que han obtenido un grado de instrucción más espedalizada. 

Los subtest :se clasifican en cuatro grupos dependiendo de los factores especificos quc 
intcntan medir. Así, el primer grupo lo fonnan los subtest estrictamente verbales que son ; 
¡nfonnación, comprensión, semejan~s y vocabulario, en donde son de tipo verbal tanto las 
operaciones necesarias para resolver las tareas implicadas como las respuestas. El segundo 
grupo es el denominado de atención y concentración '1ue lo foonas los subtes! de 
aritmética y retención de dígitos, el tercer grupo es el correspondiente a los test visuales, 
fonnado por los subtesl de completamiento de imágenes y ordenamiento de historias y por 
ultimo el grupo de los test vasomotores constituidos por los subtest ensamble de objetos, 
diseño con cubos y símbolos en dígitos ( laberintos en la escala de niños. V también 
pertenece a este grupo).Las escalas de Wechsler en general presentan la siguiente 
composición; 

Escolo vlIrbol. Escolo dlllljllcución. 

1. Información l . Ob~rvación de figuras incompletas 

2. Comprensión 2. Ordenación de dibujos. 

3. Aritmética. 3. Disenos con cubos 

4. Semejanzas. 4. Ensamble de objetos 

5. Retención de dígitos 5. Símbolos en dígitos. 

6. Vocabulario 6. Laberintos. 

Como se indico previamente las escalas varían en función de la edad de los sujetos a los 
cuales han de ser administradas. En la escala de niños (WISC) los subtest de retención de 
dígitos y laberintos son denominados opcionales: o suplementarios, es decir, se 
administraran dependiendo de la si tuación específica. Programa de material didáctico 
"Escala de Inteligencia Wechsler para Nii\os WISC. (Varela y Villegas. 2003). 

A continuación se presenta una descripción de la subpruebas verbales: 

Arltmttlca: factor de distracción y comprensión verbal, habilidades de razonamiento 
numérico, calculo mental, capacidad para utilizar conceptos numéricos y operaciones 
matemáticas, concentración y atención. traducción de problemas verbales en operaciones 
aritméticas, memoria, SCA;uenciación (Bannatyne) y cognición (Guilford). factores que 
influyen: ansiedad, lapso de atención, concentración, diStracción, aprendizaje escolar y 
trabajo bajo presión. 

Puntuacione$ alw: facilidad pllll1 rulizar el cálculo mental. HabilidmJ para aplitar la:os 
~idadt$ de razonamiento en la solut ión de problema:os aritmétito$. Buena 
con.;cntratión. Habilidad para concentrar /0 atención.- habilidad pllll1 trabajar ton patrones 
de peIl$8m iento complejo. Estudiante orientado hatia el maestro. 
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Puntuaciones Bajas: habilidad inadecuada para el calculo mental. Concentración deficiente. 
Dil"/racción. Ansiedad sobre una tarea de tipo escolar o problemas personales. BlOQueo 
hacia las tareas malemfn icas. Escaso logro escolar (qUi72i relacionado con rebeldía conlra la 
aUlOridad). (Esquivel .El. Al. 1994). 

Retención de díg;tQII : Mide Ulendón involunluriu, con(;(:ntraclon, memoria auditiva 
inmediata y sc:cucnciación auditiva. Refleja los efectos de la ansiedad. 

Puntuaciones altas: Buena habilidad para recuerdos inmediatos. ~abilidad para entender 
bien en una s ituación de prueba. ~abilidad para aprender estímulos auditivos. 

PunJuacicmf/s bajas: Dis/racciÓn. Un posible déficit en el aprendizaje. Dificultad en la 
secuencia auditiva. (Esquivel. Et. Al. 1994). 

Col1flabflldad: para 10 de las subpruebas. exceplUando Claves y Retención de dlgi¡os. la 
con fiabilidad se estimo por el método de mitades. Para la subprueba de Claves se utilizó un 
procedimiento de manera altemaliva mientras que la con fiabilidad para retención de dl¡ilOS 
e estableció mediante la correlacione entre la repetición en orden direclO e inverso. En 
¡eneral. los coeficiemes de con fiabilidad para la Escala total son de .92 a .90. Para la Escala 
Verbal son de .88 a .96 y para la de ejecución es de .86 a .93 ¡xlr lo que se considera un 
instrumento altamente confiable y estable. 

En México, Eljurt: (1992), aplicó el WISC a niñ~ de cxuelll.5 publicll.5 y privlI.das pll.ra 
dctenninar los efectos que pueden exiSlir sobre la puntuación, al conocer el material wn 
anterioridad y al ha~r tenido un .. ierto .. ntrt:namiento para manejarlo, aplico la escala dc 
ejecución dos veccs, con una diferc:neilll de unlll semlllla enlrt: una aplicación y olra. Los 
rt:sultados enwntnldos indican que no existen difereneill.5 significativll.S en el e l aun si se 
tiene conocimiento pn;vio de la prueba. Lo eUlll l confinna la confiabilidll.d de la prueba en 
cuanto a la obtención del CI. (Esquivel .Et. Al. 1994). 

Validez: esta se ha obtenido pro diferentes métodos. Uno de los más investigados es la 
val idez de concurrencia en la que se compara el WISC con otras pruebas como Stanford
Binet, WPPSI, WAIS, Raven, con medidas de aprovechamiento, y en todos los resultados 
son latos los coeficientes de validez. (Esquivel .El. Al. 1994). 

En el Seventh MeasuremenlS Yearbook. ( 1972) Osbome informa que a pesar de que existe 
una tendencia a restringir el uso de las. pruebas de inteligencia. el WISC ha sobrevivido a 
todas las. criticas.. dada su al la confiabilidad y validez. Los más de 200 articulas pUbliCadOS 
de 1963 a 1966 sustentan su confiabilidad y validez; su extensión para utilizarse con otras 
poblaciones, y su aplicación en la sicopatologia. 
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ESlandarir.ación del WISC-R en México: 

Se realizo el estudio con una serie de modificaciones a algunos de los react ivos de las 
subpruebas, principalmente en in fonnac ión, se cambio el orden y se eliminaron mueve 
reactivos, estro se hizo sobre la base de correlación reactivo - escala y los efectos sobre la 
con fiabilidad de toda la escala. También se obtuvo el porcentaj e de la muestra que pasó o 
que fracasó en cada reactivo. Con base en estos resultados se cambió el orden. 

En general en la escala verbal de hicieron cambios en el poden de los reactivos 
exceplUando la subprueba de Retención de Dígitos. que se mantiene igual que en la forma 
original de 1949 en la escala de ejecución solamente se reordeno la subprueba figuras 
Incompletas. 

La estandarización se llevo a cabo con ninos y adolescentes del Distrito federal de 
escuelas primarias y setundarias de la Secretaria de Educación Publica en los turnos 
matutino y vespertino. La muestra se selecciono basándose en los datos obten idos por la 
Dirección General de Estadlsticos de la SEP en 1980: quedo constituida por 1. 100 sujetos. 
distribuidos en 2rupoS de edad entre los 6 anos y los 16 aIlos y medio de sexo masculino y 
femenino. 

Para cada una de las 12 suhpruehas se obtuvieron las puntuaciones neutrales y se 
convirtieron a normalizadas, ajustándolas a una media de 10 y una desviación eslándar de 
3. Posteriormente se procedió a construir Jos cuadros de CI Verbal, Ejecución y Total con 
base en 10 de las suhprueba5 (retención de dígitos y laberintos no se incluyeron en este 
CÁlculo). En los 3 CI de hu escalas la media y la desviación estándar se igualaron a 100 y 
15 respectivamente. Aunque las tres veDiones:lOn sustancialmente igual!;!, es conveniente 
señalar que cada una t iene su propia muestra de estandarización y por tal motivo las nOnTlas 
difieren de una ve~ión a otra. (Esquivcl, el. al. 1994). 

4.1/.1 CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS MUSICALES 

Para detennin.:n 1:1 music2 popul:ll' que se emple2ri2 p2ra 12 invcstig2Ción se elaboró un 
cuestionario con el fin de obtener las. preferencias. mu~ic2Ie~ de lo~ niño~ y el medio de 
comunic2Ción de m2yor 2CCeso; el r.;¡dio. Se GO licito al sujeto contest2ra preguntas. con 
datos demogri fi cos: nombre, edad, grado, escol:ll', nombre de la escuela y del profesor (a), 
fech:l de n2Cimiento y domicilio. Con inslnJcciones P21'2 contestar el cuestionario. El 
cue~tion:ll'io incluyó preguntas como el tipo de estación favorita del niño y la que se 
escucha en casa, el género musical de la e~tación que eiOCucha, 12 canción y cMtante o 
grupo favorito. Además se pregunto que ~i mientras estudi2 escucha o no musiea y 
dependiendo de su respuesta se pregunto el motivo de ello. (Anexo 1). 

Para la música clásica que se emplearla en la investigación se eligió la obra de W. A. 
Mozan .. puesto que sus obras son comúnmente empleadas en investigaciones relacionadas 
con la atención. inte ligencia. entre otras. que han reportado resultados positivos. 
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-l. I 2 P~OCEDIMIEfl/TO 

Se aplicó de manera colcctivQ y por grupo (escolar) el cuestionario de preferencias 
musicales para determinar la música popular que preferían escuchar los niños y niñas que 
participarían en la investigación, posteriormente se realizo un análisis de frecuencias con 
los resultados obtenidos para determinar aquella música que se emplearía como "popular" 
en este estudio. 

Se conformaron los grupos que constituirían el Grupo Experimental 1, Grupo Experimental 
2 y Grupo Control con los niños que cursaban en los 4°, 5° o 6° grado de primaria. 

Una vez conformado!> lo!> grupos se aplico de forma individual a todos las sube!>Cala!> 
Aritmética y Retención de dígito!>, p:1r2 realizar la medición de pre-Iest. La aplicación 
completa de el ~ubtesl aritmética que incluye 16 reactivo~, que requieren aproximadamente 
15 minuto~ para realizar la prueba completa, ~in embargo el tiempo de ejecución fue menor 
ya que los ~ujelO$ no concluyeron la prueba por el numero de errores acumulados. En 
cuanto al subtes:t de Retención de Dígitos, conformado por dos series: de dos pruebas cada 
una y la ejecución se detuvO cuando el sujeto falló en ambas pruebas de cada !>Crie, como lo 
indica la aplicación de la prueba. 

A cada niño, se le aplicó el tratamiento que le correspondía (el postest) al mes siguiente de 
aplicarse las subescalas WISC de manera individual. 

4,12. 1 TMTAMIEtvTO 

LU81m salón de usos múltiples, él cual cuenta únicamente con si llas, un archivero, TV, 
video casetera y grabadora. 

M DlfI, jDI: Grabadora, disco~ compactos con mú~i~ hojas de respuesta, lápices y 
cronómetro. 

SUjIZIOS: El psicólogo y un niño. 

Se pidió al nlno o nina que contestara nuevamente las subescalas Aritmética y Retención de 
dli,!lIos mientras escuchaba música. 

A los ninos que penenedan al grupo expe,lmenrall. mientras realizaban la ejC(ución de 
las subescalas, escuchaban música popular, una canción de Shakira. 

A lo!! niño!! que pertenecían al grufX1 expe,;menlal 2, mientnu ~aliUlban la ej"ución de 
IIl!I subc!lCllhu, escuthaban música de cortc dá3ioo dc MOZArt, 

A los niños que pertenecían al gn-po con/rol, mientras realizaban la ejecución de las 
subescalas, no escuchaban ningún tipo música. 

Se realizó la aplicación hasta confonnar el total de niños que conformaban cada grupo. 

Finalmente se realizó el ana l i~ is eSladí~t¡co para conocer la diferencia que existía en el 
proceso de atención entre to~ grupos ¡nve~tigado~ . 
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4.1 J ANIÍLlSIS DE KESULTI1 DOS 

Cave mencionar que a continuación se presentan los resultados tanto de la población que 
sirvió para elaborar el piloteo del cuestionario de preferencias musicales, y la población 
con la cual se realizo el presente estudio. 

La di stribución de la muestra que participo en la investigación estuvo conformada como se 
observa en la siguiente tabla 

Sexo Sujetos Porcentaje 
Edad Grado 

Porcentaje 
O Escolar 

4° 18% 

Femenino 20 40% 10 5° 16% 

6° 6% 

4° 28% 

Masculino 30 60% 10.1 5° 18% 

6° 14% 

Tabla 1 

Como era necesario determinar que música popular se emplearía para la investigación se 
realizó un piloteo con un Cuestionario de Preferencias Musicales en tres escuelas primarias, 
con un total de 150 sujetos, niños y niñas que cursaban 4°, 5° Y 6° de primaria, los 
resultados obtenidos se muestran en las siguientes gráficas: 

Distribución de la muestra por sexo (Grafica 1) y Distribución de la muestra por grado 
escolar (Grafica 2) 

53% 

Distribución por sexo 
Muestra piloteo 

Grafica I 

n-SO 

Distribución por sexo 
Muestra Investigación 
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Cantante preferido de música popular Grafica 5 

- snaKira 57 
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.Mana 18 
liá Orqu9s:t:;a Sinfonic:;¡.4 
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n= 250 

Grafica 5 

Canción popular preferidaGrafica 6 

Cancion Favorita Muestra Piloteo torero 8% 

Gusto por otracancion 'o,~ __________ ."..,.... 
Tgn~"ito O~ ___ _ 

RO$O$9%---__________ ~::: 

B baile del sapito <01------- ---
Mariposa 

o y Que M e Quedes tu 56 11 En el 2000 22 

.Algun:;¡¡,s;:ifoní:ad98athoban.4 o H:;¡y~p:;¡cito 7 

• l;1 baile del aapito 12 DRoaas21 

_Torero 15 

n=250 

y Que M e quedes tu 22% 
Enet 20009% 

!;ras. ,iran:a 4% 

iii!;;;;;;;~:::::::::::::::::::'--A quien le Impona 6% 

H:;¡y p:;¡p..:;acito 3% 

o Eres sirena 10 

e T. nece.ito 12 

Alguna slfonladeBcthoben 

2% 

o A Quien le importa 14 

OM:::ariPO'2 18 

e Cu.to porotra canción"O 

Grafica G 
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La grajica 7 muestra la distribución sobre que población escucha música mientras 
estudia. 

V en la grajica 8 si puede observar 'lue la población tiende a escuchar más el género de 
música pop mientras realiza alguna tarea académica. 

Porccntagc de alumno:J 9uC escuchan Q 

no mu,ic:.l :11 re:lIizar :¡Igun:;¡ :.lctividad 

academica piloteo 

No 108 

0=250 

SI 142 

57% 

Grafica 7 

Tipo de mú~ica que c3cucha mientn.., e s tudia 

l\lueslr~ piloteo 

e Pop 95 
o Clásica 12 
• Metal 3 

N ingtm tipo de 
mústca 43% 

• Ningun tipo <le música 108 

n~250 

11 Tropical Grupera 14 
O Rock 7 
e Inrantil 11 

Grafica 9 

Los Resultados de los 50 participantes (grafica 9) de esta investigación reportaron que el 
76% prefiere la música pop, mientras que el 2 % prefiere escuchar rock, el 2% metal, el 4% 
música clásica, el 2% tropical grupera, el 4% ranchera, el 2% infantil y el 8% prefiere otro 
tipo de música. 

Genero musical que gustan por escuchar los niños 

Ranchera 

Tropical y 

M úsica Clásica 
40/0 

Otra 

2% 

1::1 Pop 38 B ROCK l 

B Tropical y Grupera o Ranchera 2 

0=250 

o Metal l 

Blnfantill 

o M úsica Clásica Z 

DOtra4 

Grafiea 9 
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Debido a que para esta investigac ión era de suma importancia conocer específicamente que 
música popular era más escuchada por la pOb lación infantil se resaltan los datos obtenidos 
(gráfica 10) Shakira 18%, Maná 8%, La Oreja de Bangoh 8%, Chayane 8%, Natalia 
Lalurcade 6%; siendo entonces Shakira su artista favorita, con la canción popular "Y que 
me quedes tú", 

Cantante favortto M. Piloteo 
Natalia Lafurcade 

6% Chayane 8% 

La Factoria 4% 

~ m: 1111 L'" 6% 

n=50 

A IBun otro cantante 

16% 

Shakira 18%---

Gogh 8% 

o NataJia Lafurcade 3 
O Belinda 3 
lB Luis Miguel 3 
¡;¡¡ Sin Bandera 3 
• A lgun otro cantante 8 

Grafica 10 

• Chayane 4 
• Maná 4 
O Orquesta Sinfonica 2 
O La Oreja De Van Gogh 4 

Maná 8% 

Limite (A licia 

Villarreal) 4% 

Lu is Miguel 6% 
Orquesta Sinfonica 

4% 

o La Factoria 2 
O Limite (Alicia Villarreal) 2 
• Thalia J 
9 Shakira9 

De acuerdo a estos resultados (grafica 11) se determino que la "música popular" estaría 
representada por el género musical "Pop" con la artista Shakira y su canción titulada "que 
me quedes tú". Y para la música de corte clásico (elegida por el investigador) el "A legro 
de la Pequeña Serenata Nocturna" de Mozart. 

Que me quedes tu 

18% 

Canción favorita M Pilot9o 
En el 2000 

6% via4% 

El baile del sapito 6% 

Mariposa Traicionera 
8% 

Hay papacito d% 

e necesito 6% 

Rosas 8%-------.. Alglm fragmento de lUHI 

------- sinfonia de Bethoren 

o En el 2000 
O Toda via 2 
• Mariposa Traicionera d 
• T e necesito 3 
• A quien le: importa 3 
O Rosas 4 
• Otra canción 8 

n = 50 

I!I Torero 4 
O El bai le del sapito 3 
o Hay papacito 2 

4% 

O AlgUn fragmento de lUla sinfonía de bethoben 2 
• Sirena 3 
O Que me queoes tú 9 

Graflca 11 
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También se investi go sí los niños escuchaban música mientras estudiaban (Krajica 12), y 
los datos arrojaron los s i gui enle~ resultados: 54% del total de la población ~í escuchan 
música y el 46 % no. De aquellos niños que escuchan mús ica, (grafica 13) la más 
escuchada es la mús ica pop con un 32%, seguida de la música clásica 8% y un 6% la 
música rock 6%. El motivo por el que dicen escuchar música (grafica 14) es porque al 22% 
les relaj a, al 14% le ayuda a concentrarse, y Por su ritmo 8% y letra 3%. 

A l c:s tudiarescuchan mús ica 

4 

54% 

lo 31 rr. No 231 

0= 50 

Graflca 12 

Motivo Por el cual S I esc ucha mú s ica 

MueSlra rilOleo 
Por su Por su le Ira Ayuda a 

Ritm~og% .. ~. con,c;;:,., 

~ ~ MeaCl lva 

No 'iiííi~1 IO~ 
escuchon J Otros la 

música 22 [,;cuchan 
56'}'. 5% 

I!!I Por su Ritmo 3 

o Ayuda a Concentrarme 7 
• DorquQOtro.:.I::lI ~c.cuc~n :2 

0=50 

Graflca 13 

• Por su let,., 1 

DMe activa 4 
O No ~cuch:;¡n mü"ic:;¡ 22 

En cuanto al grupo que no escucha música (grafica 14) el 46% de la población estudiada 
dijo no hacerlo mientras estudia ya que esta no los deja concentrar en 24%; no les permite 
poner atención 16%, y el 60% porque no se les es permitido o simplemente porque no 
tienen la costumbre de escuchar música mientras llevan a cabo alguna tarea académica. 
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50 

]\'Iollvo por el cual NO escucha mú:sica al rea lizar a lgu na tarca académica 

Mt: di ::arac y no pongo 

atención 16% 

tii!iii •• ~~::::::~ ______ No lo p~ rllli ten en cosa 

2% 
No Me Gusta 2"(. 

No cont esto 560/0 No me Co ncentro 24% 

o Me distrae y no pongo atenció n g . No lo permit en en casa 1 o No Me Gusta I 

o No m e Concentro 12 • No contesto 29 

n= 

Gratica J 4 
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Tabla de resultados pretest y postest (por sujeto). 

Grupo 1 Expuesto a Illúsica popular. Grupo 2 expuesto a música clásica. GrlIpO 3 (control) sin exposici ón a mús ica. 

No. 

slIje :0 I 

I 

O 1 
2 
3 

0 4 
5 

0 6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Q 21 

22 
23 
24 
25 

II! 'd 

1 

. Eretes! 
~rit .. ótica 

iPjnt'\i' 
;c,u~o 

. , 

9.04 
10 

9.05 

10. 1 
10.1 

9.07 
9.05 
9.06 

11 .03 
11.06 
1111 
10.07 
9.03 

10.07 
10.11 
10.06 
9.09 
10 

9.02 
10.05 

9.08 
9.01 
9.1 

1202 
10.03 

l· ~ ~ I 
Poste,! 

r~' . ': 1; 
aritméticI . ~, 

P,ntaJe ' ~t 
crudo 

T 
10 13 10 

8 7 8 
7 8 ® 6 
14 17 ® 10 
9 8 9 
8 9 8 
7 8 7 
8 9 8 
11 12 11 
12 14 12 
7 4 8 J 
8 7 11 ¡ 

9 11 9 
8 7 8 
10 10 10 
11 13 12 J 
10 11 11 J 
9 10 9 
10 13 12 J 
9 10 10 J 

10 11 12 J 
9 11 10 J 
10 11 10 
7 4 ® 6 
9 10 L-.. 11 

- ----

Fretost Ipre ejt l j ,... 1 1~tl Sexo 

, Re~Diaitos lo t,S¡ R.t.O~:tOl , I e i~T • lmuj .. 

,Puatlj. In el 
PunblJe 1 ;' , l 

. ... do ~1I' ;h cru'o ! i r I bonD' • 

13 8 9 8 9 
7 9 10 9 10 

® 6 8 9 8 9 
® 10 9 10 9 10 

8 9 10 10 J 12 J 
9 9 11 9 11 
8 7 7 7 7 
9 7 7 7 7 
12 7 6 7 6 
14 10 12 10 12 

5 J 8 7 8 7 
13 J 8 7 8 7 

11 9 11 9 11 
7 8 7 8 7 
10 12 16 12 16 
15 J 9 10 9 10 
13 J 9 10 9 10 
10 9 10 ® 8 ® 7 
16 J 9 11 10 J 13 J 
11 ¡ 10 12 ® 9 ® 10 
15 J 14 20 ® 12 ® 17 
13 J 7 7 9 J 11 J 
11 8 7 9 J 10 J 

® 2 9 9 ® 8 ® 7 
13 ¡ lO 12 ® 9 ® 10 .. - - --

Gl'IJpO 

Experim. 

2 3 
1 3 
1 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
1 3 
1 3 
2 3 
2 3 
1 3 
1 3 
2 3 
2 3 
1 3 
2 1 
2 1 
1 1 
2 1 

2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 1 
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Con basc en los resultados de la tabla se conoce el número de sujetos y el scxo de eada uno de 
ellos beneficiados con el tratamiento: 

Postest aritmética 
Ge I "" 8 Hombres 

3 Mujeres (total II sujetos beneficiados en el postes de aritmética) 

Gel l Hombres 
4 Mujeres (total 9 sujetos beneficiados en e l postest aritmética) 

Po~te$t Retención de dígitos 
Ce 1- J Uombres 

J Mujeres (total 6 sujetos beneficiados en el postest retención de dígitos). 

Ge 2 "" 4 Hombres 
3 Mujeres (total 7 sujetos beneficiados en el postest retención de digitos). 

En re$umen en aritmética fueron má:! hombre$ (13), que: mujeres (7), 10$ beneficiado:¡ con el 
tratamiento. 
Mientras que en retención de dígitos el numero de hombres (7), fue un poco mayor que el 
número de mujeres (6) beneficiadas con el tratamiento. 

Sin embargo no se debe de pasar por allO que el porcentaje de hombres (60"/"1 es mayor que el 
de mujeres (4O'Yo) de la población en general. Motivo por el cual es nolable la diferencia entre 
sexos. Ya Que si la muestra estuviera confonnada por el mismo numero de hombres y de 
mujeres, se sustentarla que los hombres son los mas beneficiados con e l tratamiento el área a 
trabajar; mientllL5 que II1S mujeres no serian um bc:neficiadl1S. 

En la tablll se: dQtacII el como el Ge 1 (Grupo experimental 1) es mu beneficiado en el ÁreII 

de IIritmética que en el ÁreII de retención de dígitos. 
Mientras qua en el Ge 2 (Grupo experimental 2) es más beneficiada el área de retención de 
dígitos: en com~i6n con el ire2 de :ilfitmétiC2. Ello debido a lo¡ puntaj~ m:ís altos en 
retención de dlgilos., en comparación con los: pontajes en ariunétiC2. Observándose en elite caso 
que no Impona que el mayor numero de sujetos beneficiados por eltratarnienlO se encuentre en 
el area de aritmt!tica. Entonces se sustenla que son mas las personas beneficiadas pero en 
menor pun~e en aritmética en comparación con retención de dleltos. 

Tomando en euentll a los a luml1Q5 calificados, por $U mae$tro, con problc:mll.5 de atención 
(del tllClldol en la tabla c:on el límbolo "o -) yo. que, algul1O$, han presentaron baju calificaciol"lCS 
en el grado anterior, y otros, en lo que YII del curso escolar, son los sojetos: 
No. 

1. Con base en los resultados no presenta problemas en el desarrollo de la atención. Sin 
embal}!o si presenta problemas en comprensión ele lectura, ya que en los problemas que el 
tiCTlc: que leer, $e: come los puntos y comll$, y en ocasionn, por los nervios, I;lmlbia hu 
letra3. Habla en YOZ baja, '1 por los nervios ante la eyalUllcion su atención 5C ve disminuida, 
ello por el temor a la reprobación académica y personal. 
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4. Quien no pres.enta problemas de 1l1ención. ya Que sus calificaciones se encuentran dentro 
del rango de lo namlal. sin embargo hay que dcstacar que en la el postes el se notaba 
dcsiruercsado. mi vez porque sabia que no importaba el tener buellas o malas calificacioncs 
en 111 prueba, es u<;<;ir el.:>ujelo;;o;; 1ll05lró ucsimcrc:;ado. 

5. ,,1 suj"lo no presenla problemas de alenciim, yo <¡uc no le eosto trabajo el resolver la prueba. 
yen ningun momento hubo di ~tr:lcción:1.I elaborar ~u prueba. 

21. el no pre!'<'nta problema.~ de atención. con base en los reS llltados. se encuentra por enci ma 
de la nonna. sin embargo. para realizar las operaciones matemalicas el. utiliza los dedos y 
se muestra nervioso con la musica. de hecho ti argumema qut: la música le di5trae. en todo 
momento se mostró apático, 3in embar!)o realizo de una manera muy )Il tisfactoria ambas 
pruebas. 

34. Este sujeto tampoco preienta problemas de atención. acostumbra a escuchar musica clásica 
(l3ethoben) al realizar su larea en casa. motivo por el cual se le facilito la ejecución de la 
prueba y el incrcme1llo en su calificación. 

De los sujetos anteriores. cabe mencionar que. son etiquetados como problemas ya que su 
conduela no es muy buena en el salón de clases. motivo por el cual se vuelven una 
imerferencla para el "buen" desarrollo de las clases. ya que distraen a sus campaneros. 

2. Se Inue~tra nerviosa. 
3. Se muc~tm muy ncrvi~ y h:: cuesta tmbajo d hacer opemeiones conerctl'ls. 
6. Se muest ra tran'luilo lo cual se ve reflejado en sus resultados 'Iue se encuentran dentro de 
la norma. 

7. el niño se muestra tranquilo, sin embargo es un poco descuidado, (presenta sus dientes y 
uñas sucias. en general un poco desalineado, usa lentes) con el es necesario trabajar e l 
programa de atención, ya que le toco eSlar en el grupo control y sus resultados no variaron, se 
mantuvieron en el limite inferior de la normalidad. Y a el le gusta escuchar música pop 
mientras estudia. 

8. ElIa:se mue51ra muy nerviosa, y m¡¡nific~ta su aver~ión a las matemáticas, y al igual que el 
3ujeto anterior necesita tmbajar en el proceso de atención ya que tI'Imbi¿n estl'l en el límite 
inferior de la normalidad. 

9 . Sujeto tranquila que también se podria ver beneficiada con el tratamiento de música popular 
ya que sus calificaciones se encuentran en el limite inferior de la norma. y a ella le gusta 
escuchar música de Belinda mientras estudia. El1a presenta problemas de comprensión de 
lectura. 

10. El se muestra nervioso, pero sus rc~ultados son muy sati~fac!Orios. 
11. Le eue~11l trabajo poner atención, estudill sin lIub iea ya que le di~trae , e~tudia música 
dá3iea. Con el sería bueno llevar a cabo el tratamiento con mús ica clhiea. 
12. Se muestra trafl<luila, si n embargo tiene problemas de lectura, se come las letras, lo cual va 
a dificultar el entendimiento del problema y su soluc ión no será la adecuada, ella no escucha 
música al e~tudia r porque la distrae. 
13. Se mueslra tr:mquil9 y controlado. 
14. El se muestra poco nervioso, no estudia con música porque se distrae 
I j. Se muestra un poco nervioso. 
16. Se muestra un poco nervioso. 
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17. Se mUC~ITII tl"lwquilo. 
18. S .. mue~lrlllrnJl'luilo. y no o;scuehn músiellllJ o;Sludiar, porque 5U mamá lo prohibe. 
19. Se muestl"lltrpnquilo y si escucha músiclIlIl estudiar. 
20. Se mucstra tranquilo y si escucha música al esludiar 
22. Se muestl"llt ranquilo y si escucha música al estudiar 
23 . Se muestra tranquilo y si escucha música al es tudiar. a pesar de ruido excesivo no se vio 
alterado al contestar la prueba. 
24. Ella no pudo controlar sus nervios. y no escucha música al estudiar. 
2:1. No estudia con musica pero si hace la tarea con musica. la música de fondo la pone 
nerviosa. 
26. Se mut"SITa, a parte de nervioso. retraído, csta acostumbrado a t:>l,:u<;haT músi!;a dási<;a al 
e,¡tudiar. 
21. Lo mas nolabl .. w n los problemas que tiene con la lectura, cn la comprensión, p pe.'lllr de 
que si Ice bien. 
28. Se muestl"lltranquila y controlada. 
29. Dice que no estudia con mús ica porque su mamá dice que se distrae. 
30. Argumenta que la musica le distrae. sin embargo a 10 largo de su ejecución. eso no sucedió. 
) l . Se mueSlra tranquilo y controlado. 
32. El se mueStra muy nervioso. la forma en que camina denota encubrimiento. aUlodevaluado. 
prefiere ha<;ersc: mellas. ames de que los demas lo hagan con el, ello. en parte, debido a los 
problemas fisicos qUt p~s<;:nta .. n su mano, la cual sitmprt tstuvo tapada <;:on el suéter. Sin 
embar~;o ello no rtpertut .. o;n ti dt"$ilrrollo positivo d .. laato;ntión. rero titne probkmas COfl las 
tablas 
33. Se muestra tranqui lo '1 controlado. 
34. Se muestra trlll1quila y controlada. 
35. Su actitud denota nerviosismo. 
36. Se muestra tranquila y controlada. 
31. Se muestra tranquila y controlada. y argumenta que solo algunas veces escucha música. 
38. Se muestra tranQuilo y comrolado. se ayuda con los dedos para contar. 
39. Se muestra nervioso, y con deseos de a~dar al aplicador. 
40. Se muestra tranquilo y controlado, se ayuda con los dedos para contar. 
41. se: muestra muy atento y ¡,;on f~ilidad para ha<;er 1115 eosa5. 
42. S .. mu .. stra Iran'luilo, controlado y rtlajado. 
43. Se muestm tran'luilo Y controlado, además presenta problemas de lectura. 
44. Se muest ra muy nervioso, cuenta con los dedos, solicito la repetición de la pregunta 12 y 
13 en varias ocasiones. 
45. Se muestra tranquilo. sin embargo. presenta problemas para asociar ideas al leer. el 
actualmente acude al psicÓlogo por problemas de atención. Argumenta "yo tengo problemas de 
atención. no puedo retener las cosas. y menos concentrarme en algo: asl que no espere buenos 
resultados, y por favor quitcme la musica Que me distrae". Lo rescalable es la predisposición 
que le han dado para fallar, como si fuera su j usti fj<;ación y la fomla de <;umplir el deseo de los 
Otro5 
46. S .. muo;slrll tranqui lo, cOfltrolado y rtlajado. 
47. Se d istrae con facilidad. 
48. Todo el tiempo estuvo nervioso, decidió contar con lo dedos, presento dificultad para 
concentrarse, y paTll el calculo, sin embargo sus resultados estuvieron dentro de la norma. 
49. Se mostró nervioso al principio de la prueba. Y presento problemas en lecturn, en el manejo 
de la puntuación. 
'0. Se muestra tranQuilo. controlado y relajado. Y ar¡;:;umenta Que la música lo distrae. 
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Cun ba~e en lo anterior se de~taca la neCl::~ idlld de redu,;r la angustia a la evaluación, la 
eonlilln~a en si mismo, el poder cuestionar ¡¡I aplicador 
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Una vez determinada la música que se emplearía en la investigación se realizó la divi sión 
de los grupos de trabajo quedando conformados como se muestra en la siguiente tabla: 

Sujetos Sexo % Edad Escolaridad Tratamiento 
O % 

Femenino Masculino 4° 5° 6° 

Grupo Control 16 14 18 9.9 16 10 6 -------... _----

Grupo Experimental 17 14 20 10.11 14 12 8 Música 
1 clásica 

Grupo Experimental 17 12 22 10.3 16 12 6 Música 
2 popular 

Tabla 4 

Para conocer si existían relación estadísticamente significativa entre la música popular y el 
proceso de la atención en el niño de edad escolar primaria, así como sí existían 
estadísticamente significativa entre la música clásica y el proceso de la atención en el niño 
de eqad escolar primaria se realizó un análisis factorial inter e intra sujetos en el cual se 
encontraron los siguientes resultados: 

Modelo line:,¡J general 

Factores Intra-sujetos 

Medida· MEASURE 1 

Variablo 
ARITMETI RETENCIO <leoen<llente 
1 1 VAARTPRE 

2 VALARPOS 
z 1 VALROPRE 

2 VALRDPOS 

Factores inter-sujetos 

Etiqueta 
del valor 

Grupo 1 Control 
2 Experime 

ntal1 
3 Experime 

ntal2 

Tabla 5 

N 
16 

17 

17 

Tabla 6 
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Estadísticos descriptivos 

Grupo Media Desv. tipo N 
V:llor Arimétic:l Pretest Control 9.81 3.311 16 

Experiment:ll 1 9.65 2.290 17 
Experiment:ll 2 8.88 3.672 17 
Tot:¡1 9.44 3.105 50 

V:llor Arimétic:l Post test Control 9.81 2.971 16 
Experiment:ll 1 11 .06 3.614 17 
Experiment:ll 2 9.12 4.498 17 
Tot:¡1 10.00 3.774 50 

Valor Retención de Control 9.31 2.549 16 
Digitos Pretest Experiment:ll 1 10.41 3.083 17 

Experimental 2 11 .18 2.942 17 
Tot:¡1 10.32 2.917 50 

Valor Rención de Control 9.44 2.632 16 
Dlgltos Post test Experimental 1 10.53 2.764 17 

Experimental 2 11 .53 4.303 17 
Tot:¡1 

10.52 3.376 50 

Tabla 7 

Prueba de Box sobre la iguald~d 
de las matrices de covarianza 

M de Box 

F 

57.354 
2.510 

911 20 

gl2 7971.706 

Significación .000 

Contrasta la hipótesIs nula de que las matrices de 
covarianza observadas de las variables dependientes 
son iguales en todos los grupos. 

a. Diseño: Intercept+GPO 
Diseno intra sujetos: 
ARITMETI+RETENCIO+ARITMETI·RETENCIO 

Tabla 8 

Se observo que si hay un efecto del tratamiento (GPO) y Aritmética (ARlTMETI), 
(Traza de PiIIlli) al nivel de .05 de signiticancia, indicando que el tratamiento generó 
un cambio significativo, después del mismo, (existen diferencias significativas de los 
promedios de aritmética (valores t) después del tratamiento. 
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Contrastes multivariado~ 

EOfecto 
ARITMETI 

ARITMETI - GPO 

RETENCIO 

RETENCIO ' GPO 

ARITMEOTI • REOTENCIO 

ARITMETI • REOTENCIO 
-GPO 

8 . Estadistica exacto 

b. 

Traza de Pillal 
Lambda de Wilks 

Traza de Hotelling 

Raíz mayor de Roy 

Traza de Plllal 
Lambda de Wilk. 

T r020 de Hotellin9 

Raíz mayor de Roy 
Traza de Pillai 
Lambda de Wilks 

Traza de Hotellino 

Ralz mayor de Roy 
T r~za de Pillai 

Lombdo dg Wilk~ 

Traza de Hotellíno 

Ralz mayor de Roy 
Traza de Pillei 

Lombdo de Wilk~ 

Traza de Hotellin!j 
Ralz mayor de Ray 
Traza de Pillai 

Lambda de Wilks 

Traza de HOlelling 
Raíz mayor de Roy 

Dise~o : Intercept+GPO 

Valor F 

.043 2.092" 

. 9~7 2.092" 

.045 2.092" 

.045 2.092· 

.124 3.323" 

.876 3.323' 

.141 3.323· 

.141 3.323" 

.049 2.421· 

.951 2.421" 

.052 2.421· 

.052 2.421" 

.030 .738" 

.970 .73S" 

.031 .738" 

.031 .736" 

.013 .602' 
gS7 .602a 

.013 .602" 

.013 .602" 

.045 1.103· 

.955 1.103· 

.047 1.103" 

.047 1.1 03" 

Dioeño intra .ujeto.: ARITMETI+RETENCIO+ARITMETI'RETENCIO 

GI de la 
hipótesis 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 

2.000 
2.000 
2.000 

2.000 
1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
2.000 

2.000 

2.000 

2.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 
2.000 

2.000 

2.000 
2.000 

Prueba de esfericidad de Mauclllly 

Medida ' MEASURE 1 

Chi-cuadrado 
Efecto intra-sujetos IN de Mauchly aprox. gl Significación 
ARITMETI 1.000 .000 O 
RETENCIO 1.000 ,000 O 
ARITMETI • RETEN 1.000 .000 O 

GI del error Significación 

47.000 .155 
47.000 . 1~~ 

47.000 .155 

47.000 .155 

47.000 .045 
47.000 .045 
47.000 .045 

47.000 .045 
47.000 .126 
47.000 .126 

47.000 .126 

47.000 .126 
47.000 .484 
47.000 .494 

47.000 .484 

47.000 .464 
47.000 .442 
47.000 .442 

47.000 .442 
47.000 .442 
47.000 .340 

47.000 .340 

47.000 .340 
47.000 .340 

Tabla 9 

Epsilon
a 

Greenhous 
e-Geisser Huynh-Feldt Limite-inferior 

1.000 1.000 1.000 
1.000 1.000 1.000 
1.000 1.000 1.000 

Contra:lta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es pro 
matriz identidad. 

a. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas ce 
muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter -sujetos. 

b. 

Diseno: Intercept+GPO 
Diseño intra sujetos: ARITMETI+RETENCIO+ARITMETI'RETENCIO 

Tabla 10 
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Prueoas \le efectos Intra-sujetos. 

Medida MEA5URE 1 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 91 cuadrática F Significación 
ARITMETI Esfericidad asumid 22 .945 1 22.945 2.092 .155 

Greenhouse-Geiss 22 .945 1.000 22.945 2.092 .155 

Huynh-Feldt 22 .945 1.000 22.945 2.092 .155 

Límite-inferior 22.945 1.000 22.945 2.092 .155 

ARITMETI • GPO Esfericidad asumid 72.915 2 36,458 3.323 .045 

Greenhouse-Geiss 72.915 2.000 36,458 3.323 .045 

Huynh-Feldt 72.915 2.000 36.458 3.323 .045 

Límite-inferior 72.915 2.000 36.458 3.323 .045 

Error(ARITMETI) Esfericidad asumid 515.585 47 10.970 

Greenhouse-Geissc 515.585 47.000 10.970 
Huynh-Feldt 515.585 47.000 10.970 

LImite-Inferior 515.555 47.000 10.970 

RETENCIO Esrer1cidad asumid 6.950 1 6.950 2.421 .126 

Greenhouse-Geissl 6.980 1.000 6.980 2.421 .126 

Huynh-Feldt 6.980 1000 6.980 2.421 .126 

Limite-inferior 6.980 1.000 6.980 2.421 .126 

RETENCIO * GPO Esfericidad asumid 4.254 2 2.127 .738 .484 

Greenhouse-Geiss, 4.254 2.000 2.127 .738 .484 

Huynh-Feldt 4.254 2.000 2.127 .738 .484 

Límite-inferior 4.254 2.000 2.127 .738 .484 

Error(RETENCIO) Esfericidad asumid 135.526 47 2.884 
Greenhouse-Geiss 135.526 47.000 2.884 
Huynh-Feldt 135.526 47.000 2.884 
Límite-inferior 135.526 47.000 2.884 

ARITMETI • RETENC Esfericidad asumid 1.534 1 1.534 .602 .442 

Greenhouse-Geissc 1.534 1.000 1.534 .602 .442 
Huynh-Feldt 1.534 1.000 1.534 .602 .442 
Llmite-inferior 1.534 1.000 1.534 .602 .442 

ARITMETI - RETENC Esrer1cldad asumi\l 5.619 2 2.509 1.103 .340 
• GPO Greenhouse-Geissc 5.619 2.000 2.809 1.103 .340 

Huynh-Feldt 5.619 2.000 2.809 1.103 .340 

LImite-inferior 5.619 2.000 2.809 1.103 .340 

Error(ARITMETI*REl Esfericidad asumid 119.761 47 2.548 
NCIO) Greenhouse-Geiss 119.761 47.000 2.548 

Huynh-Feldt 119.761 47.000 2.548 
Límite-inferior 119.761 47.000 2.548 

Tabla 11 
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Pruebas de contrastes ¡ntra-sujetos 

Medida ' MEASURE 1 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente ARITME RETENC tipo 111 gl uadrática F pignificaci~ 

ARITMETI Lineal 22.945 1 22.945 2092 .155 
ARITMETI • GPO Lineal 72915 2 36.458 3.323 .045 

¡:;rror(ARITMHI) Lineal 515.585 47 10.970 

RETENCIO Lineal 6.980 1 6.980 2.421 .126 

RETENCIO • GPC Lineal 4.254 2 2.127 .738 .484 
Error(RETENCIO) Lineal 135.526 47 2.884 
ARITM¡:;TI • R¡:;TE Lineal Lineal 1.534 1 1.534 .602 .442 

ARITMETI * RETE Lineal Lineal 5.619 2 2.809 1.103 .340 
Error(ARITMETI-F Lineal Lineal 119.751 47 2.548 

Tabla 11 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas emir 

F _gil --.912 Significación 
Valor Arimética Pretest 1.791 2 47 .178 

Valor Arimética Post test 1.455 2 47 .243 
Valor Retención de 

.154 2 47 .849 Digitos Pretest 

Valor Rención de 
4.097 

Digitos Post test 2 47 .023 

Contrasta la hipóteSIs nula de que la vananz:a error de la vanable dependiente 
es igual a lo largo de todos los grupos. 

a . 

Diseno: Intercept..-GPO 
Diseño intra sujetos: ARITMETI"-RETENCIO"-ARITMETI*RETENCIO 

Tabla 13 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Medida: MEASURE_l 

Variable transformada ' Promedio 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tlgo 111 gl cuadrática F Significación 
Intercept 20226.858 1 20226.858 749.267 .000 
GPO 23.230 2 11 .615 .430 .553 
Error 1268.790 47 26.996 

Tabla 14 
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Medias ma rginales estimadas 
1. Grupo 

Medida ' MEASURE 1 

Grupo Media 
Control 9.594 

Experimental 1 10.412 
Experimental 2 10.176 

Estimaciones 

Error tipo 
.649 

.630 

.630 

Intervalo de confianza al 
95%. 

Límite 
Límite inferior superior 

8.287 10.900 

9.144 11 .679 
8.909 11.444 

Tabla 15 

Comparaciones por pares 

Medida' MEASURE 1 

tervalo de confianza al 9 

Diferencia % para diferenc~ 
entre Umite 

(f) Grupo (J) Grupo medias (I-J) Error Up. SignificaciOft Imite inferior superIor 
Control Experimental -.818 .905 1.000 -3.065 1.429 

Experimental -.583 .905 1.000 -2 .829 1.664 

Experimental Control .818 .905 1.000 -1.429 3.065 

Experimental .235 .891 1.000 -1 .977 2.448 

Experimental : Control .583 .905 1.000 -1 .664 2.829 
Experimental -.235 .891 1.000 -2 .448 1.977 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

Tabla 16 
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Contrastes univariados 

Medida' MEASURE 1 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Significación 

Contraste 5.807 2 2.904 .430 
Error 317.198 47 6.749 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de Grupo en cada combinación de 
niveles del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las 
comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 

.653 

Tabla 17 

2. ARITMÉTICA 

Estimaciones 

Medida: MEASURE 1 

Intervalo de confianza al 
95%. 

Límite 
ARITMETI Media Error tipo Limite inferior superior 
1 9.722 .456 8.804 10.639 
2 10.400 .415 9.565 11 .234 

Tabla 18 

Comparacionos por paros 

Medida: MEASURE 1 

ervalo de confianza al ~ 

Diferencia % pere diferencfe 

entre LImite 
(1) ARITME' (J) ARITME medias (I_JI Error tipo ~i~nificacióPl fmite inferio superior 
1 2 -.678 .469 .155 -1 .620 .265 
2 1 .678 .469 .155 -.265 1.620 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

Tabla 19 
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Contrast9S multivariados 

GI de la 

Valor F hipótesis GI del error Significación 

Traza de Pillai .043 2092" 1.000 47.000 .155 

Lambda de WilKs .957 2 092" 1.000 47.000 .155 

Traza de Hotelling .045 2.092" 1.000 47 .000 .155 

Raiz mayor de Ro .045 2.092" 1.000 47 .000 .155 

Cada prueba F contrasta el efecto multivariado de ARITMETL Estos contrastes se 
en las comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 

a. Estadístico exacto 

Tabla 20 
3. RETENCIO 

Estimaciones 

Medida MEASURE 1 

Intervalo de confianza al 
95%. 

Límite 
RETENCIO Media Error tipo líMite inferior superior 
1 9.874 .340 9.189 10.558 
2 10.248 .428 9.386 11 .109 

Tabla 21 

Comparaciones por pares 

Medida· MEASURE 1 

ntervalo de confianza al 95 

Diferencia % para diferenci8 

entre Límite 
(1) RETENCIO (J) RETENCIC medias (I-J) Error tip. Significacióri' Límite inferior superior 
1 2 -.374 .240 .126 -.857 .110 
2 1 .374 .240 .126 -110 .857 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

Tabla 22 
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Contr:lstos multiv:lri:ldos 

GI de la 
Valor F hipótesis GI del error Significación 

Traza de Pillai .049 2.421 " 1.000 47.000 .126 

Lambda de WilKs .951 2.421 " 1000 47.000 .126 

Traza de Hotelling .052 2.421 a 1.000 47.000 .126 

Raíz mayor de Roy .052 2.421 a 1.000 47.000 .126 

Cada prueba F contrasta el efecto multivariado de RETENCIO. Estos contrastes se ba: 
en las comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 

a. Estadístico exacto 

Tabla 23 
Se represento ese efecto gráficamente con la siguiente tabla, que en términos prácticos 
reflejaría las siguientes características utilizando las medias, que son debidas al mayor 
promedio del grupo experimental 1 en el pos-test: 

Grupo experimental pretest postest 

Gel 9.64 11.05 
Ge2 8.88 9.11 

Ce 9.81 9.23 
Tabla 24 

4. Grupo · ARITMETI 

Medida MEASURE 1 

Intervalo de confianza al 
95%. 

Límite 
Grupo ARITMEl Media Error tip. Límite inferior superior 
Control 1 9.813 .806 8.191 11.434 

2 9.375 .733 7.901 10.849 
Experimental ~ 1 10.353 .782 8.780 11 .926 

2 10.471 .71 1 9.040 11 .901 

Experimental. 1 9.000 .762 7.427 10.573 

2 11 .353 .711 9.923 12.783 

Tabla 25 
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5. Grupo' RETENGIO 

Medida MEASURE 1 

InteNalo de confianza al 
95% 

Límite 
Grupo RETENCIO Media Error lip Límite inferior superior 
Control 1 9.563 .601 6.353 10.772 

2 9.625 .756 6,103 11 .147 

Experimental 1 1 10029 .583 8.856 11 .203 

2 10.794 .734 9.318 12.270 

Experimental 2 1 10.029 .583 8.856 11.203 

2 10.324 .734 8.847 11.800 

Tabla 26 

6. ARITMETI • RETENCIO 

Medida ' MEASURE 

Intervalo de confianza al 
95%. 

LImite 
ARITMETI RETENCIO Media Error tlP. LImite inferior superior 
1 1 9.447 .445 6.553 10.342 

2 9,996 .532 8.926 11067 
2 1 10.300 .407 9.482 11.118 

2 10.499 .472 9.550 11.448 

Tllblll27 
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Medida MEASURE 1 

Grupo 
control 

Experimental 1 

Experimental 2 

Pruebas post hoc 
Grupo 

ARITMETI 
1 

2 

1 

2 

1 

2 

Medida: MEASURE_1 

Bonferroni 

7. Grupo· ARITMETI • RETENCIO 

RETENCIO Media Error tipo 
1 9813 .786 

2 9812 .940 

1 9.313 .718 

2 9438 .833 

1 9647 .762 

2 11 .059 .912 

1 10.412 .697 

2 10.529 .809 

1 8.882 .762 

2 9.118 .912 

1 11.176 .697 
2 11 .529 .809 

Comparaciones múltiples 

Diferencia 
entre 

Intervalo de confianza al 
95%. 

Límite 
Lí mite inferior superior 

8.232 11 .393 

7.921 11 .704 

7.867 10.758 

7.761 11 .114 

8.114 11 .180 

9.223 12.894 

9.010 11 .814 

8.903 12.156 

7.349 10.416 

7.282 10.953 

9.775 12.578 

9.903 13.156 

Tabla 28 

Intervalo de confianza al 
95%. 

Límite 
(1) Grupo (J) Grupo medias (I-J) Error Up. SignificaciOn limite inferior superior 
Control Experimental 1 -.82 .905 1.000 -3.06 1.43 

Experimental 2 -.58 .905 1.000 -2.83 1.66 
Experimental 1 Control .82 .905 1.000 -1.43 3.06 

Experimental 2 .24 .891 1.000 -1 .96 2.45 
Experimental 2 Control .56 .905 1.000 -1.66 2.63 

Experimental 1 -.24 .691 1.000 -2.45 1.96 

Basado en las medias observadas. 

Tabla 29 
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Grítfic:! 15: Cal ificaciones de Aritmética y Retención de dígitos. antes y despues de cada 
una de las condiciones experimentales. por ¡¡po de tratamiento. 

(n Control '" I (j. n Experimental I = 17. n Experimental 2 = 17 

Aritmotiea 

9.&1 

i. 

CRAFICA IS 

En la gra fi ca 15 se muestra como el grupo experimental 1 es mayormente benefi ciado 
(incremento en 1.4 1 má!.:) por la influencia de la música popular en el proceso de atención 
en el niño de edad escolar primaria, ello en comparación con el srupo experimental 2 
(aumento en un .23 mas), que fue poco influenciado por la música clásica (el grupo 
experimenta l I tuvo un incremento de 1.1 g mas que el grupo experimental 2). 
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e Grupo ¡;xp~r;mt:,.,lal 2 

GRAFICA 16 

Esta grafica (16), muestra el incremento de .13 en el grupo control, .1 l en el grupo 
experimental l y .35 en el grupo experimental Z; es decir que hubo un incremento 
generalizado en los tres grupos, el cual pudo ser debido a el tiempo entre el pretest y el 
postest, que fue relativamente corto (un mes), o a la practica de la exposición a la música 
favorita mientras se realiza una tarea académica, y tal vez a la familiaridad existente con el 
aplicador. 

l . Efectos principales 
Se analizaron los efectos del tipo de tratamiento. y no se observaron diferencias entre los 
grupos (F = 0.430. gl = 2. 47. p = N.S.). tampoco se observaron diferencias en el área de 
Aritmética antes y después del tratamiento (F = 2.09. gl = 1.47. p = NS) ni en el área de 
retención de dígitos antes del tratamiento. (F = 2.42. gl = l. 47. p = NS). 

2. Interacciones 
Se analizo el efecto de los tratamientos y se observó que no existen diferencias entre los 
grupos en el área de retención de dígitos antes y después del tratamiento (F= 0.749. gl = 2, 
47, P = NS), ni existe interacción entre las dos áreas (Aritmética y Retención de dígitos) 
(F = 0.602, gl = 1,47, p = NS). A su vez, no se hallaron efectos del tratamiento sobre la 
interacción de las dos variables dependientes (F = 1.10, gl = 2, 47, p = NS) 

Sin embargo, si se encontraron efectos del tratamiento en el área de aritmética, 
observándose diferencias significativas entre los grupos antes y después de cada una de las 
condiciones experimentales (F = 3.323, gl = 2, 47, p < 0.05), el incremento mayor se 
presentó en la ejecución de aritmética del grupo experimenta I (Ver gráfica 15). 

68 



CONCl.U~ IONt:S y DISCUSiÓN 

De &cuerdo con los rcsultndos oblenidos en esle estud io se put.-de concluir que si exisle un 
cfeeto positivo, eon el trCl\nmiento con música populnr en el proceso Oleneional en los niños 
dil 1) o 12.7 años en cdod escolar primaria, de la escuela José Ma. Luis Moro, es dceir hubo 
un incremento en las calificaciones del postest Ilrilmctica y retcneión de dígitos de las 
escalas Wechsler, s in embargo el enmbio más significativo se dio en arca de aritmética, del 
grupo experimental I (exposición a musico popular), ello en comparación con el grupo 
control y el grupo experimcntal 2 (exposición a musico de cortc clásico). 

Como se describió anteriormente la comparación entre grupos fue s ignificati va; sin 
embargo fue mas. significativa ante el grupo experimental l. Lo que permite cuestionar que 
la estimulación ambiental impacta de manera considerable en el proceso de la atención del 
niño en edad escolar primaria, en el desarrollo de actividades acadCmicllS. 

El área de aritmética fue la que mas beneficiada resu lto, área que se encarga de medir el 
fac tor de distracción y comprensión Verbal. habilidades de razonamiento numérico. el 
calculo mema!. concemración y atención. traducción de problemas verbales en operaciones 
aritméticas. Cabe el mencionar que los factores qUe tienen influencia en esta área son la 
ansiedad. lapsos de atención. concentración y distracción. aprend izaje escolar y trabajo 
bajo presión. 

Sin embargo no St: debe de dejar pasar por alto que también hubo diferencia en el área de 
rclt:neión de dlgilOs. que mide atención involuntaria, concentmción, memoria auditiva 
inmediata y St:cucndación auditiva, diferencia tal vez no tan marcada como en el área de 
aritmética, pero de la cual se puede concluir que la música clásica beneficia mas, los 
ractores mencionados eon anterioridad, dcl proceso de atenciÓn. 

T omllndo en consideración estol resultados se: afinna que la música, s in importar el género, 
siempre y euando l ea del agrado del sujeto, o que este familiarizado con la mi sma, 
ravorece cn 105 hábitos de c5ludio, 

De igual modo es importante considerar el análisis cualitativo de los resultados obtenidos, 
debido a que lo otención del niño no solo se puede observar por medio de procesos 
numéricos, del mismo modo que los factores que favorecen su decremento. Al estar 
trabajando con los niños se pudo observar que les costaba trabajo el acatar instrucciones, en 
un prmcipio por el temor a reprobar las pruebas, lo cunl se trabajo haciéndolos la 
indicación de que no era un examen académico y que el resultado no afectaría sus notas 
académicas, lo cual de ser bajas representa el ser reprendidos por sus padres. En otro 
momento no entendían las preguntas y por no quedar mal con el examinador no 
solicitaban que se repitiera la pregunta, lo cual se soluciono diciéndole que no se 
preocupara por preguntar o solicitar que la pregunta se repitiera. 

Hubo cuatro casos en los que por sugerencia de los maestros se les aplico el tratamiento 
antes. que a todos, ya que ellos tenian notas bajas, y los maestros lo atribuian a la poca 
capacidad para poner atención, sin embargo esa capacidad estaba influenciada por los 
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distractores en el salón de clases y las pocas habilidades para estudiar. Hubo un niño 
diagnosticado como hipcractivo y con d¿ficit de atención , el cual tomaba medicamento para 
tratar este padecimiento, estc sujcto dc antemano dijo ,. yo necesito s ilencio absoluto para 
podcr trabajar", s in cmbargo el pertenecía al gl1Jpo con tratamiento de mtÍsica popular, sus 
rcsultados estuvieron dentro de la nonna de lo aceptablc aun con el estimulo distractor. 

Para algunos niños la tarea fue fácil ya que en verdad gustaban de la mtÍs ica de Shakira., y 
para algunos otros como ella no era de su gusto, les fungió como .algo molesto y en cierta 
fonn.a un distr:ólctor. 

Sin embargo cabe señalar que la música popular ya conocida por los sujetos. les sirvió 
como un supresor de disltaclores lo cual favoreció el proceso de atención. 

Ello en comparación con la música clasica a la cual no están acostumbrados. la cual fue un 
distractor jumo con los ya existemes en el espacio de la aplicación (ruidos de bancas, clases 
de educación nslca alrededor del salón dispuesto para realizar el estudio, entre otros). 

De igual modo se obtuvieron los datos que dan a conocer que la población infantil de esta 
escuda prefiere escuchar música "Pop", en especial de la cantante Shakira miemras realiza 
alguna actividad acadtmica en casa. Micntras que es muy bajo el numero de niños que 
escuchan mtÍsica clásica al realizar alguna actividad acadtmica en casa. Y un gran 
porcentaje de niños que no csc;;uchan música, no lo hacen ya que son innuenciados por 
algún miembro de la familia, ya sea por castigan o argumenlaIl que los distrae. 

Después de analizar los resultados y lo acontecido en la realización de este estudio se puede 
decir que: Morales y Quezada (2001) demuestran como la innuCflcia de la mtÍsica como un 
elemento facilitador en el desarrollo psicomotor del niño, Leyva (1998) La mtÍsica popular 
o clasica tiene efectos positivos en la socialización y en la reducción de conductas 
agresivos en pacientes psiquiátricos, Femández de Juan (1994) ... la musica produce 
estados de relajación propicios p.ara eentrar la 2tención y estimular el aprendizaje; Wolf 
(1995) . .. no basta con apreciar los roles de música en la educación sino hay que ver sus 
efectos.; Benen20n (1971) ... l.a música es igwll.a 1.:1; vincul.:l;Ción direct.a con l.a IlUldre, con 
la cual se pueden realizar bastantes activid.:l;(!es positivas y de crecimiento; Anderson ( 1995) 
describe el "efecto Moz.art" como f.:l;Cilitador en el proceso de aprendizaje; Cu:mdo 
escuchamo~ mu¡;ic.a, inconscientemente, tomamos en cuenta 21\tecedentes familiares y 
llClldémicos, Berlyne, (1994), sugiere que e¡;tru; variables afectan nuestr.ls preferencias 
mu~icales afectando procesos cerebr:lles que controlan nuestro nivel de percepción y 
excitabilidad. En este sentido, cualquier pieza musical tiene un "potencial de excitabilidad" 
parn cada individuo. El estudio de Berlyne reveló que la gente prefiere las experiencias 
estéticas en general que producen un nivel promedio de excitabilidad. La música que 
produce niveles altos de relajación puede ser mb placentera; Murdock y Phelps 1973 (en 
Swanwick. I99I), estudiaron la influencia que ejerce el ambiente de la escuela en los gustos 
musicales:. El estudio de los alumnos mostró gran variedad de actitudes respecto a las 
actividades musicales generales y especificas en la escuela., actividades extraescolares y la 
música popo La investigación se llevo a cabo por medio de una escala de actitud 
especialmente construida los propios alumnos se percibían como desarrollando dos roles 
en los que habla una clara polarización entre los papeles el ~académico ,o. En el que se 
reconoclan como alumnos y el de "placer" esto es el que desempei\aban en el medio 
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ambiente de diversión respecto a la música. El gusto musical está influenciado por las 
presiones subculturales del grupo pero también es cierto que las preferencias vienen 
definidas por la edad, clase social yel compromiso y formación escolar. 

Por lo tanto es de gran importancia el considerar el espacio de trabajo para el niño, siempre 
y cuando el niño sea quien elija la música que lo acompañe durante la realización de sus 
actividades académicas, ya que por medio de ella los niños tienden a hacer menos 
discriminación de distractores y quedarse solo con la música familiar que le evocara el 
ambiente idóneo para la realización de sus tareas académicas. 

Los resultados del presente estudio concuerdan con las hipótesis alternas, que dicen 
(1-11) que si existe relación estadísticamente significativa entre la música popular y el 
proceso de atención en el niño en edad escolar primaria y (1-12) existe relación 
estadísticamente significativa entre la música clásica y el proceso de la atención en el niño 
de edad escolar primaria. 

Ello indica que estadísticamente el programa con música popular en niños en edad escolar 
primaria, facilita el proceso de atención, sin embargo, es más notable dicha influencia en el 
área de aritmética, observado en el postest. De igual modo el grupo sometido a tratamiento 
con música clásica obtuvo cambios poSitivos, pero no tan significativos como en el 
tratamiento con música popular. Mientras tanto en el grupo sin tratamiento, no se 
observaron cambios positivos. 

Estos resultados siguen la línea de investigación planteada en el marco teórico; la música 
influye de manera positiva en la conducta, y facilita el proceso en el desarrollo de la 
atención, concentración, memoria, entre otros tantos factores que tienen relación con la 
inteligencia. Cualquier tipo de música empleado en esta investigación, siempre y cuando, 
como ya se dijo antes, el sujeto este familiarizado o sea de su completo agrado. 

Debido a que los resultados del presente estudio en el grupo experimental 1, fueron 
significativos, se sugiere la realización de un programa bien estructurado, ya que esta 
investigación da en gran medida las bases para su elaboración, en el cual por medio de la 
interacción del niño con su medioambiente e historia familiar, elija el tipo de música 
preferido, ello para llevar a cabo alguna tarea académica, programa que deberá realizarse y 
adaptarse en forma individual. El cual facilitara la elaboración de actividades académicas, 
que pueden ir desde realizar tareas matemáticas hasta estudiar para un examen de historia. 
Resultados que se observaran en su historial académico. Reduciendo así la probabilidad de 
reprobar el curso. De igual modo se terminara con la idea de que el espacio de estudio debe 
de estar libre de ruidos, pero como es sabido por todos, que el vivir en una ciudad como el 
DF. es imposible erradicar el ruido, y otros distractores, es mejor sacar provecho de ellos. 
Dicho el programa estará dirigido a sujetos que no están acostumbrados a estudiar o a 
elaborar su tarea con música, en el cual la exposición a ella será previa a la ejecución de 
la tarea académica, por un lapso de 10 minutos. Posteriormente se le solicitara que realice 
su actividad durante, aproximadamente 40 minutos, pasado ese lapso de tiempo, el sujeto 
podrá disfrutar por un lapso de 10 minutos, de su música preferida, ello con el fin de 
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habituarlo a tener, nuevamente c~c contacto. produciendo c~tado dc familiaridad. de 
relajación y dc:scan~o. que le IIcvanlll a centrar mcjor ~ u atención cn la tarca que <:~tc 
rcali:'-1l1ldo. 

Cabe mencionar que los sujetos que no gustaban de la música de Shakira, se lés dificulto la 
reoli7..QciÓn de Ja tarea, en comparación con los suje tos que s i estaban familiarizados con el 
genero musical de la interprete. 

La presenle invesligación muestra las siguienles ven/ajas. 

No se requirió de un gran desembols.o económico para su realización y orreció [a 
oportunidad de poderlo aplicar en easa u otro lugar en que el s.ujeto realice actividades 
académicas pero que pueda adaptarse al ambiente. 

La actividad consistc en exponer al sujeto a distintos tipos de música. y que a la vez realicc 
actividades académicas. 

El uso de la música como un excelente fac il itador en el proceso de la atención, ya que ella 
esta en tooO momento acompm' ando al ser humano. 

El di5tr'io txperimental que .se uso sirvió para tontrolar la fonna dt apl ieatión del 
tratamiento y controlar 105 resu ltados, junto con vari lls variables. De igual modo sirvió para 
vtrifitar la intcract ividad cntre el pretest y el postest, en comparación con el grupo que no 
.se le aplico tratamiento. 

Ll.IfIT.-lCION/;s 

En México se comparte la idea de que el nh10 debe de realizar sus labores académicas en 
absoluto silencio y en un lugar privado. 

En México no cxi5tcn much03 estudi03 respecto a 105 beneficios quc trae conslJ:,'O el 
trabajar con mÚ5iea. 

1;:1 tiempo de aplicación del estudio fue corto debido a las actividades programadas en la 
escuela en la cual se llevo a cabo. 

SUGERE,\ 'C/AS 

Se recomienda utilizar la música preferida para cada sujeto sin imponar su género. 

Se sugiere que la música .sea agradable al oído, es decir que el volumen no .sea muy alto 
para que se puedan escuchar las indicaciones de quien aplica la prueba. 
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Se sugiere que lo oplícoción entre el pretest y el postesl seo mínimo de 6 meses, pllr8 que la 
calidad de las respuestas no este conlominada con el conocim iento previo dc los reactivos. 

Se recom ienda 
confiables 

el uro de una prueba estandarizada en 
en lo que respecta 

México para la obtener datos mas 
al factor atención. 
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Anexo 
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~STA TEsIs NO SAU 
DE LA BIBU01'.EcA 

Prererencias Musicales 

~~~~~~;,;~~~~~~~~F~«~'~'~'~~~~~~;;;;; 
Nombr e de fa escuela.' 
Nombre del alumno: Edad. 
Grado a cotar y trllpo: Nombre dt l maa/ro (a) 
F~/", de "8C;"';~"t", DI. Ma A;;" 
Inllflució" IJ la CllflJ connpollJII su do,..jciUo. 

OH,JETlVQ: 
Conocer las pTtftfl.~nc/QJ mus/cales y la fWmll de acceSQO tllcu. tI! l()$ olumno.s en edad escalar primaria 

INSTRUCCIONES 

A CO"';"IIIICIOII se p~ltlll _ti ~,u de p"S_lflS, por ¡livor lúl.., tÜtcnilÚlltUlftt, y 
r"pondlllas,n forma b,,,1JI JI co"crdll 
Rl!cuerdo que no hay un IIm;U de tiempo. 

A IfORA FUEDES COMENZAR 

Marca una sola opción 
l .· Mi eSlación de radiof([IJ(Jrif(J es: 

a} DIGITAL 99 99.3 O ALfA 91.3 
b) Slereo Joya 9].7 g) EXA 104.9 
e) SIereo 97-7 91.7 h) La Sabrosita 100.9 
d)QYE 89.7 i) La ~Z" 107.3 
el YOX 101.7 

n) Otra estación de radio. ESpetifica: _______ . 

n) No len¡o estación de radio en especial. 

2.- En mi casa la estación de radio que más se escucha es: 

a) DIGITAL 99 
b) Slereo Joya 
e) Slereo 97-7 
d) OYE 
e) Radio UNO 
nVOX 

99.3 
93.7 
97.7 
89.7 
104. 1 
101.7 

g) ALfA 
h)EXA 
i) La Sabro~ ita 
j) La "Z" 
k) Radio Red 

9 1.3 
104.9 
100.9 
107.3 
88.1 

j) Slereo Joven 
k) DimiTA 
I)MIX 
m) La Ke Buena 

1) Sierro Joven 
m)ORBITA 
n)MIX 
n) La Ke Buena 
o) La nueva AMOR 

105.7 
99.7 . 

106.' 
92.9 

105.7 
99.7 
106.5 
92.9 
95.3 

p) Otra e:staóón de radio. Espedliea: _ ___ ______________ _ 

7. 



Suhraya /a opción que corN!sf<'nda 

3._ La estación de radio que escucho transmite musiclI del genero: 

POP 
ROCK 
METAL 
MUSICA CLASICA 
TROPICAL V GRUPERA 
RANCHERA. 
INFANTIL 
OTRA (Descríbela) ___________________ _ 

J._ La canción qutl más mtl gus/a ti.$": 

y ti.$" can/ada por: 

Indica la opción que corresponda 
5.- A la hora de estudiar escucho música: SI NO 

Ó.- SI fU respuesta fue.!i~ explfca el motivo por el cual si escuchas música cuando estudias, 
y menciona el tipo de música que escuchas cuando eSludias. 

7.- Si tu respuesta fue no, describe, el mot;1I() por el cuql no escuchas música cuando 
estudias. 

Por tu cooperación 
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