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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue ver si el -

entrenamiento en el ballet se correlacionó con la dependencia -

indepedenc i a del campo y con la habilidad visoespacial. Partici 

paron 70 sujetos de sexo femenino, 60 alumnas de ballet clásico 

(rango de edad de 6 a 33 años) y 10 personas que no han practi

cado ballet ni deporte (rango de edad; 15 a 33 años). El grupo 

experimental est uvo conformado por las bailarinas de 4 diferen

tes niveles de entrenamiento "Primary", quinto, "Pre-elemen---

tary" e "Intermediate/Advanced" (10 sujetos) que es el grado -

más avanzado y tiene en promedio 13 años de entrenamiento, por

lo cual fue comparado con el grupo control constituido por 10 -

personas que no tienen ninguna instrucción en el ballet , A to

dos los ~cjetos se les aplicaron 1os tests visoespaciales de fi 

guras empotradas y de diseños con cubos, además a las bailari-

nas se les hicieron 2 pruebas de ballet; posición y direcciona 

lidad de movimientos. • Se hipotetizó que las ba'ilarinas obte n-

drían altas puntuaciones en los tests visoespaciales y en las -

pruebas de ballet, además de que esta correlación se increment! 

r{a conforme avanza el entrenamiento y se presentaría en menor 

grado en el grupo control. El procedimiento estad ístico emple~ 

do fue la correlación producto momento de Pearson, la t de Stu

denty el análisis de varianza. Los resultados demuestran que ~ 

no hay una correlación significativa entre el eotrenamiento de ~ 

la habilidad espacial en el ba~let, la independen~ia del campoft 
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y la habilidad visoespacial. Lo que sugi~re que, si bien estas 

habilidades comparten un factor espacial común, que es una fun

ción de las áreas corticales parieto-occipitales. pueden ser -

subhabilidades que implican la participación de siste• as f unc i o 

nales complejos del cerebro muy específicos. por lo que no se -

da una transferencia de una habilidad espacial a otra. 

Por otra parte, el grupo de bailarinas con un ent r ena

~ iento intensivo en el ballet, no difiere del grupo de pe r s onas 

qu e no practican ballet, en cuanto a la dependencia/indepeden-

cia del campo y la habilidad visoespacial. Tampoco se obs erv6-

una mayor indepedencia del campo conforme aumentan el ent rena-

miento y la edad. En cambio, se observó un incre~ento de l a ~~ 

bilidad visoespacial a1 avanzar el entrenamiento y al a.umentar 

la edad, principalmente en el grupo de "Primary• (de 6 a 8 --

afios) con respecto a los demás grados, No obstante , a l anali-~ 

za r estos resultados se comprobó que dicho increment Q se ~ebe -

f unda men t almente a 1a ed ad y no al entrenamiento. La explica-

ció n es que tal y como Brown (1980) lo me nciona , las hab ilid~-

des intelectuales var ian en función de l~ edad , con un creci--

mient o rápido dura nte l a ni fi ez, seguido de un i ncremento mis -

lento en la adolescenc i a . 



INTRODUCCION 



4 

I NTRODUCC ION 

La danza es una actividad tan antigua como la humani-

dad, se ha manifestado en todas las époc~s y sociedades; cultu

ras tan milenarias como la hindú dan testimonio de esto al repr~ 

sentar a Shiva como el Dios danzante, cuyos movimientos rftmi-p 

cos crearon al universo y podfan también destruirlo. Ya en el

ar.tiguo Egipto habfan bailarines profesionales, lo mismo que en 

tre los hebreos, los griegos y los romanos. 

En cuanto al ballet propiamente dicho, es esencialmen

te un producto del Renacimiento ital i ano . Los príncipes de --

aq uel entonce s reunfan en torno suyo a un gran número de artis

t as y el ba1l e fo rmaba una pa r te importante de las represe nta -

ciones de gdla. Algunos histo r iadores sendlan como fecha del -

nac i rilie11to del ballet, la del 15 de Octubre de 1581, durante e l 

reinado de Catalina de Medicis. Posteriormente, e1 ballet se 

convirti6 en una profesi6n cuando el r ey Luis XIV fund6 la Real 

Academia de la danza. Así, e l ballet se ha ido desarrollando -

gradualmente y en l a actua li dad su máx imo ex ponente es el 

ballet ruso. 

Sienclo el ba 1l et una actividad artística en la cual se 

conjugan una serie de habilidades tales como: sensibilidad, le! 

guaje corporal. musicalidad, ritmo, fuerza muscular, flexibili· 

d~d y habilidad espacial¡ llama la atenci6n que dentro de la p-
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Psicologfa no se hayan efectuado investigaciones que aborden -

las diversas facetas de esta disciplina. 

Por otro lado, en paises como los Estados Unidos de 

Norte América, la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 

Alemania, la Psicologfa del deporte es una rama de Y.a Psicología 

que tiene un gran desarrollo. En Italia, Polonia, Hungría y -

en América Latina, Cuba y México en particular, se ha desper-

tado un creciente interés por esta especialidad. De tal mane 

ra que ya se han efectuado investigaciones en las que se ha -

relacionado el entrenamiento ffsico intensivo del deporte con

aspectos motrices, perceptuales, espaciales, del procesamiento-

de la información y del estilo cognitivo (modo autoconsisten te 

de funcionamiento que los individuos muestran en el área per- 

ceptual e intelectual). 

Sin embargo, son pocas ]as investigaciones realiza

das con el fin de ver la relaci6n existente entre el entrena- 

miento intensi vo de1 balle t y las habilidades percep t uales , -

viso- espaciales y en especial sobre la dependencia/independen

cia del campo. 

El constructo dependencia/independencia del campo -

fue desarrollado por Witkin y sus colaboradores(1950), en base 

a la teorfa del estilo cog"iti~o y de la evidencia acumu1ada 

a través de sus investigaciones. El los observaron que la percep-~ - -



c i 6n de una persona depend;ente del campo está fuertemente domi 

nada por la organ;zac;6n del campo c;rcundante y las partes del 

campo son experimentadas como fusionadas a él, mientras que una 

persona independiente de1 campo exper;menta las partes del ca•

po como discretas del fondo organizado, además de que utiliza -

sus propias señales kinestésicas. Por lo tanto estos 2 estilos

cognitivos son los polos opuestos de un continuo, La dependen

cia/independencia de1 campo tiene una connotación perceptual -

muy específica, y es definida como la capacidad para sobrepone! 

se a un contexto empotrado, rompiéndolo y localizando el compo

nente buscado. 

La dimensión dependencia/independencia del campo ge

neral mente, se evalúa por medio del test de figuras empotradas. 

que tiene ciertas ventajas metodológicas: evalúa la función --

pe rceptual con un procedimiento ob j etivo y como el des empot ra-

mien to es un i ver sa l en l a expe ri en c ia humana, se puede ap l i ca r

a gr upo s qu e difie r en en ni ve l in t e l ectual , so c ioeducac ional, -

l eng ua nati va y de un r ango de edad amplio, 

Por ot r a parte , l a habil i dad visoesp~cial ~s la apt! 

tu d pa ra perc i bi r con f igurac i ones espac iales, ~ bicar su posi- - 

ción en el espacio tri dimensional , y re l ac i onar los elementos -

con el todo. Uno de los tests que miden la habilidad visoespa

cial es el test de disenos con cubos, que forma parte de las ~

escalas de inteligencia de Wechsler y de Arthur, 
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Por todo lo mencionado anteriormente, se piensa que -

una bailarina debe de tener una imagen corporal precisa, guiar

se por señales kinestésicas, ser cá~az de percibir las partes -

del campo co•o discretas sin atender a estfmulos visuales dis--

tractores. percibir las relaciones espaciales de su entorno, -

adem!s de ubicarse ella misma correctamente y desplegar una se

rie de movi•ientos a través del espacio circundante. Por ende, 

el presente estudio pretende ver si existe una correlación en-

tre la habilidad espacial en el ballet, la depedencia/indepen-

cia del campo y la habilidad visoespacial, y si conforme aumen

ta el nivel de entrenamiento en el ballet se incrementa la ~nde 

pendencia del ca•po y la habilidad visoespacial. 

/ 



CAPITULO 

MARCO TEORICO 
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ArHECEDENTES 

La investigaci6n en PsicoloQfa, relacionada con la ed~ 

caci6n ffsica, ha comenzado a toMar en cuenta procesos tales -

co110 el movimiento del cuerpo y las conductas asociadas a él, -

aprendizaje motor inicial para la adquisición de una destreza.

la ejecución y su relación con las demandas ~edioambientales, -

la habilidad para atender a señales propioceptivas y kinestési

cas cuando se hacen ajustes postura les y en particular el papel 

de la percepci6n en el desarrollo de las habilidades deportivas 

y/o de los efectos de la actividad atlética practicada por lar

go tiem·po sobre funciones tales como la p·ercepción y el proce-

samiento de información espacial . 

La adquisición de destrezas en el deporte está caract~ 

rizada por la actividad sensoriomotora programada que incluye -

además de la destreza motora, una integraci6n sensoriomotora -

del cuerpo y del espacio circundante y requie r e de un procesa ~

miento rápido y holístico de la información sensorial . 

Piaget en 1954 y Kephart en 1960 propusieron que el -

desarrollo perceptual adecuad.o depende directamente de la adqul_ 

sici6n de las capacidades motoras adecuadas y que si a un indi

viduo le falta la capacidad de movimiento o le son negadas exp~ 

riencias de movimiento, probablemente evidenciará insuficien--

cias perceptuales concomitantes ("cLeod, 1985). Por su parte," 
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s~i th en 1970 pro puso que las dificultades motoras experimenta-

das por algunas personas pueden traer consigo problemas percep

tuales y especifica mente en los estilos perceptuales {consiste! 

cia en la forma de abordar tareas perceptuales) (Oocherty y col., 

1952). 

Kane en 1972 postuló que las actividades deportivas i~ 

crementan la coordinación sensoriomotora o fomentan de manera -

im portante el desarrollo de una imagen corporal precisa en todo 

momento, ya sea durante el movimiento o cuando se permanece es-

tático(Rossi y Zani, 1986). 

Algunos estudios han demostrado que los atletas son -

más hábiles para tareas perceptuales tales como la constancia -

de peso y la comparación de partes de su cuerpo con objetos ex

ternos que los grupos de personas que no hacen ejercicio (Rossi 

y Zoccolotti, 1979). Estos resultados han sido interpretados -

como una expresión del desa rrollo de una gran eficiencia del R

cerebro de los atletas para el procesamiento de información es

paci al fomentado por el entrenamiento intensivo en el deporte -

(Ros si y Zani, 1986), 

Al revisar la literatura referente a este tema, se ob-

serva un creciente interés sobre las habilidades perceptuales -

y espaciales que desarrol.la el deporte. Sin embargo, se han -R 

efectuado muy pocas investigaciones referentes a1 ba11et, a pe· 

.... 
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sarde que se ubica entre las disciplinas que involucran coor-

dinación sensoriomotora intensiva y que además de requerir m61-

tiples habilidades tales co~o: musicalidad. expresi1~ artísti-

ca. fuerza muscular etc .• requiere de una gran habilidad espa-

cial tanto a nivel propioceptivo como a nivel de la orientación 

del cuerpo en el espacio circundante, 

FACTORES ESPACIALES EN El BALLET CLASICO 

En el ballet clásico hay una serie de factores espaci~ 

les que juegan un papel fundamental para que se lleve a cabo -

una ejecución correcta. y pueden clasificarse en 2 grandes gru

pos: 

I. IMAGEN CORPORAL Y COORDINACION. 

Se divide en: 

1) Propioceptivo o kinestésico,- que implica básica- ~ 

mente la sensibilidad a la posición de los músculos y articula 

ciones y el movimiento múscular, Una bailarina debe saber col~ 

car cada parte de su cuerpo en una posici6n exacta. para lo --

cual necesita conocer con exactitud su cuerpo en cada momento.

Es decir, que debe tener una imágen corporal perfecta. Si se -

le pide que se coloque en determinada posición debe hacerlo --

correctamente sin utilizar informaci6n visual como serfa ver su 

cuerpo directamente o reflejado a traves del espejo. Para lo~~ 

grar esto debe aprender a percibir las se"a1es de su propio ~-~ 
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c uer ~c; i ncluso estando en una habitación obscura debe saber -

como colocar cada parte de su cuerpo. 

2) Movimientos en espejo.- cada movimiento tiene su -

contraparte invertida. como en espejo. tanto en sentido antero

posterior como en sentido lateral. Por ejemplo, la secuencia -

de movimientos que hacen las piernas o los brazos hacia adelan

te tienen su inverso hacia atrás, o bien hacia la derecha e iz

quierda. 

3) Coordinación de diferentes partes del cuerpo . - di

ferentes movi mientos de cada parte del cuerpo deben ser ejecut! 

dos simultáneamente . por ejemplo la inclinación de la cabeza -

con movimientos de brazos y piernas al mismo tiempo. 

II . LA RELACION DEL CUERPO EN EL ESPACIO. 

Que a su vez se subdivide en: 

1) Or ien t ación del cuerpo en el espacio.- Una baila-

r ina debe conse r var la orientación de su cuerpo respecto al es

pacio circundante, necesita tomar como referencia, un esquema -

interno que le permita colocarse de frente, de espalda, de lado 

o en dia gonal, sir:i c la ves exte r nas como ocurre en un escenario, 

ya sea que se encuentre en un punto f1Jo o se esté desplazando. 

2) Direccionalidad de movimientos.- ~os mo1tm1entos-
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de traslación deben realizarse en una dirección especffica y -

precisa, es decir, que los movimientos se efectuan Gnica y ex-

clusivamente en esa dirección hasta llegar a un lugar determin~ 

do, si ahí se varfa a otra dirección, se sigue esta nueva direc 

ción. 

La direccionalidad de movimientos se puede ejecutar --

en: 

a.- En un espacio estable - cua~do una bailarina baila 

sola en un escenario que se mantiene estable, la dnica que se -

mueve y desplaza es ella . 

b . - En un espacio móvi l - cuando •a participac ión de -

las bailarina s es en grupo o en pa r eja. En este caso, una bai

la rina debe ej ecutar sus propios movimiento s en cie r ta direc -- 

ci6 n , pero tomando en cuenta a sus companeros, es deci r , man t e

niendo una dista ncia entre sf, tenie ndo una co ncordancia con 

los dem~s s in perder nunca la ubicación que le corresponde. 

Aqui tiene que tomar en cuen t a seHales externas en movimiento , 

SUSTRATO . CEREBR AL 

Estas consideraciones llevan a examinar el sustrato -

neuropsicológico en el que se basan todas estas funciones, to-

mando en cuenta el extenso trabajo realizado por el eminente --
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n euro ~ s i cólogo soviético Luria y otros autores, sobre los proc~ 

sos psicológicos superiores del ser humano. 

Antes que nada hay que aclarar que los procesos psicol~ 

g icos son sistemas funcionales complejos basados en el trabajo -

concertado de un grupo de zonas cerebrales, cada una de las cu! 

les aporta su propia contribución a la construcción de dichos -

procesos psicológicos complejos, y que no están localizados en

áreas estrictas, circunscritas del cerebro. 

l. ESTRUCTURAS CORTICALES 

Un movimiento es siempre un proceso con un curso temp~ 

ral y ello requiere una continua cadena de impulsos intercambia 

bles. En los estadios iniciales de formación de todo movimien

to esta cadena debe consistir de series de impulsos ais]ados; -

con el desa rro llo de las habilidades motoras, los impulsos indi 

viduales se sintetizan y combinan en estructuras kinestésicas iQ 

tegrales o "melodías kinestésicas". Es entonces cuando un im-

pulso único es suficiente para activar un estereotipo dinámico 

completo de elementos automáticamente intercambiables. La pro

ducción de tal estereotipo dinámico es una funcjón de las zonas 

corticales premotoras y es la esencia para la formación de una

habi 1 idad motora 9ue , como resultado de un adiestramiento, pue

de adquirir el mismo carácter automático que ha correspondido ~ 

previamente sólo al automatismo instintivo e1ementa1 efectuado-
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a nivel subcortical. Ahora bien. la organización de la parte -

operativa o ejecutiva de un llOYi•iento voluntario depende en -

gran aedida de la integridad del sistema de información aferen

te tinestésico. Solo si llega del sistema motor un flujo cons

tante de impulsos tinestésicos puede obtenerse información defi 

nida sobre la posici6n de las articulaciones y el estado y tono 

de los músculos. de •odo que los iapulsos eferentes puedan al-

canzar su destino correcto. Esta función cae bajo la responsa

bi1 idad de las zonas postcentrales del cerebro, en donde est~ -

el aparato cortical para el anflisis y síntesis kinestésicos. ~ 

Naturalmente, si se altera esta síntesis kinestésica se pierden 

las bases aferentes directas del aovimiento y el movimiento or

ganizado resulta i•posible (luria. 1974). 

Por otro lado, todo aoviaiento se produce en un siste 

ma de coordenadas tridimensional que. en el caso de algu~os ti

pos de movimientos elementales. es relativamente poco importan

te. mientras que en otros •ovi•ientos (como la locomoción, la -

actividad"'constructiva. dar en un blanco, etc.) juega un papel

muy i•portante y decisivo. El análisis de las coordenadas esp! 

ciales básicas y su conservaci6n como los marcos de referencia, 

dentro de los cuales se llevan a cabo ias acciones y los movi-

mientos voluntarios está asociado a la función activa de las z~ 

nas parieto-occipitales del cerebro (que li~itan con las regio

nes occipital~ te•poral y postcentral) donde se solapan las 

áreas corticales visual. vestibular y de sensaciones cutáneas y 
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: ropioceptivas. Se ha observado que los pacientes con lesiones 

en la región parieto-occipital no pueden encontrar su orienta-

ci6n en un sistema de coordenadas espaciales, confunden los pl~ 

nos horizontal, frontal y sagital, pierden fácilmente su direc

ción en el espacio que los rodea y en particular no distinguen

correctamente entre derecha e izquierda. Son incapaces de en-

centrar su situación en un mapa - aunque hayan tenido experien

cia suficiente en el pasado-, no pueden determinar los puntos

cardinales, confunden pafses en un mapa y cuando se les indica

que subrayen la posici6n de lugares bien conocidos en un mapa -

cometen grandes e~rores. Si están pasando por un pasillo no -~ 

pueden encontrar el camino de regreso a la sala, giran a la de

recha en lugar de a la izquierda, tampoco encuentran su habita

ción ni su propia cama. No pueden realizar operaciones cotidia 

nas que exijan tener en cuenta las relaciones espaciales, cuan

do intentan hacer su cama, les resulta una tarea imposible; en

lugar de colocar las sibanas longitudinalmente las ponen cruza

das; cuando intentan ponerse una bata que el doctor los ofrece, 

no pueden encontrar la manga apropiada y ·normalmente ponen su -

brazo en la manga equiyo~ada, Son completamente incapaces de:

decir la hora por la posici6n de las agujas de un reloj en el -

que no están numeradas las horas; distinguir entre posiciones -

simétricas tales como las 3 y las 9; identificar posiciones más 

complejas de las agujas del reloj; dibujar una hora especffica

en un re1oj en blanco, (L.uria, 1974). 
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Ahora bien, un punto de gran importancia que no hay -

que dejar pasar por alto, acerca de la percepci6n visual es el

siguiente: Se sabe que la i•igen visual formada en la retina

permanece alli durante un periodo extremadamente corto y si el

ojo est6 completa•ente estacionario la imagen no dura más de --

1-1.5 segundos. Por lo tanto. el c6rtex visual es responsable

de la sfntesis de i•pulsos visuales y de la estabilizaci6n de -

la imagen obtenida co•o resultado del proceso óptico. La mane

ra de llevar a cabo esto es •ediante la formación de una post4-

magen visual, que nonQal•ente dura de 20 a 30 segundos y luego

desaparece gradual•ente. Este mecanismo puede no surgir en su

totalidad o durar un perfodo mucho más corto en pacientes con -

lesiones occipitales (Luria. 1974). 

Adellis, la percepción es un proceso activo que compre~ 

de la basqueda de los ele•entos más importantes de informaci6n, 

la comparaci6n de unos con otros. la elaboración de una hipóte

sis relativa al significado de la información en su totalidad -

y la verificación de esta hip6tesis mediante una comparación de 

la misma con las caracterfsticas especiales del objeto percibi

do, Cuanto 11ás co•plejo es el objeto percibido, más deta11ada

es la percepci6n. Esta caricterfst1ca activa del proceso per-

ceptual depende del Pfpel de los 16bulos frontales, que a su -

vez son la base para la construcción del •ovim1ento vo1untario

o acci6n consciente ya que: 



-

18 

- Mantienen y controlan el tono general del córtex, 

- Formulan la intenci6n o tarea motora con la ayuda 

del lenguaje interno y bajo la influencia de impulsos aferentes 

qu e le llegan de otras partes del c6rtex, 

- Aseguran su conservaci6n, 

- Regulan la ejecuci6n del programa de acci6n y mantie 

nen una vigilancia continúa de su curso, y 

- Verifican el resultado de la acción con la tarea mo

tora original. 

Por lo tanto, una lesi6n en los lóbulos frontales imp~ 

sibilita la acción intencional y el movimiento voluntario, ya -

que perturba la estructura de una actividad programada y orien

tada hac i a un fin. (Lu r ia, 1974), 

Por otra parte, es bien sabido que en el hombre se ha 

efec t uado una la t eralización progresiva de las funciones supe-

rio r es del c6rtex cerebral, en donde el hemisferio izquierdo -~ 

(dominante en personas diestr~s) asume las f~nciones del lengu! 

je, mientras que el hemisferio derecho pe r ma nece subdominante~ 

(Luria, 1974). 

En relacidn a esto, Ornstein (1979) aftrma ~ue el -~ª 
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hemisferio izquierdo está predo•inantemente involucrado ton el

pensamiento lógico y analftico, especialmente con las funciones 

verbales, de tal manera que procesa la informaci6n lineal y se

cuencialmente. En cambio el he•isferio derecho se especializa

en el pensamiento holfstico, es responsable de; la orientación e~ 

pacial, tareas arthticas y artesanales. la imagen del cuerpo -

y el reconocimiento de caras. Procesa la información en forma

Gestáltica. es decir, integra simultáneamente muchos estímulos, 

Ya desde hace un siglo, Hughlings Jackson (1864) ha-

bfa postulado que el hemisferio derecho, .aunque desconectado -

de las funciones verbales, participaba directamente en los pro

cesos perceptuales y era responsable de las formas visuales más 

directas de las relaciones con el mundo exterior. Sin embargo, 

a esta hipótesis no se le prest6 la debida atención y sólo re-

cientemente se ha comenzado a apreciarla. En primer lugar se -

observó que el hemisferio derecho esta directamente involucra-

do en el análisis de h información directa que e.l sujeto reci

be de su propio cuerpo. Esto proporciona una explicación al -

hecho de que las lesiones en el hemisferio derecho producen una 

alteración del esquema corporal. asf como la ignorancia distin

tiva del lado opuesto del cuerpo (izquierdo) y del lado izquter 

do del espacio ci rcuodante que confonnan el síndrome conocido -· 

eo neurología clfnica co~o agnosia espacial unilateral (Luria.-

1974}. 
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Por su parte, Durnford y Kimura (1971) afirman que la

oercepción y discriminación de formas (reconocimiento de formas 

geométricas, por ejemplo) es controlada por la regi6n parieto-

occipital, especialmente del hemisferio derecho y que lesiones

en dicha área están correlacionadas con problemas de la percep

ción de la profundidad, confusión de contornos y desorientación 

espacial generalizada (Grote y Salman, 1986). 

Por lo tanto, se puede decir que el modo hol.fstico en

que procesa la información el hemisferio derecho resulta venta

joso para la orientación espacial, en donde la persona debe in

tegrar rápidamente señales visuales musculares y kinestésicas -

{Orr.stein, 1979). 

2. ESTRUCTURAS SUBCORTICALES 

Principalmente son las siguientes: 

A.- GANGLIOS BASALES , 

Están compuestos por el ndcleo caudado, el putamen y -

el globo pálido, que son 3 grandes masas nucleares que se 

hallan encajadas en la materia blanca subcortical del hemisfe-

rio cerebral, y reciben influencias visuales, laberínticas y -

propioceptivas (Thompson, 1981). 
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Se ha demostrado en animales. que puede obtenerse inhi 

bici6n del tono y del movimiento por la estimulación eléctrica

del núcleo caudado (Carrasco y col .• 1971). 

Funciones de los ganglios basales: 

1) Iniciar y quizás planear (estrategfa) a gran esca

la los movimientos; 

2) Dirigir los movimientos voluntarios y las respues

tas motoras~ 

3) Regular y modular la actividad de 1as áreas corti

cales motoras primarias (Carrasco y col. 1971; Noback, 1980; -

Carpenter, 1986). 

Por lo tanto, las lesiones en los ganglios basales en

el hombre producen: 

a) P~rdida de la iniciación de 1os movimientos volun

tarios (Carpenter, 1986); 

b) Disquinesias ~ •ovi•ientos anor~a1es involuntarios 

e inútiles sin cambios especfficos en el tono musculer, tales -

co•o: 
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- Atetosis- lentos movimientos serpenteantes de la ma

no y del pie, 

- Corea- rápidas sacudidas de los hombres, caderas y -

cara; 

- Balismo- movimientos en forma de salva, enérgicos y

progresivos, 

(Carrasco y col. 1971) 

c) Aumento del tono muscular, como en la enfermedad de 

Parkinson en la que se presenta rigidez además del temblor dura 

dero de reposo (Thompson, 1981). 

B.- TALAMO, 

Es una agrupación de núcleos situado estrategicamente, 

en él se llevan a cabo procesos que establecen la correlaci6n -

espacio-temporal y la interacción de impulsos que proceden de -

la corteza cerebral, estriado, hipotálamo, t allo cerebra.1. cere 

belo y médula espinal. Por lo que. participa en la integración 

sénsoria1 actuando sobre la información que finalmenté va a 11! 

gar a la corteza, o que, a partir del nivel talámico será utill 

zada en reacciones subcorticales, En relación con la corteza -

cerebral, el estr iado y el cerebelo, el Tálamo interviene en 1a 

organización del movi~iento, probablemente en la coordinación y 
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estabilización del mismo, a través de los efectos que en última 

instancia son mediados por la corteza motora. En los animales

que carecen de corteza, e l tálamo y el estriado constituyen en

conj unt o, el nivel de integración sensoriomotora más alto. ---

(L6pez, 1986). 

3 . - CEREBELO 

En la corteza del cerebelo exi ste una orga nización 

somatotópica detallada de l a proyección somatos enso rial. Recibe 

cons i derable i nformación sen s itiva proveniente de los recepto-

res musculares, acerca del estado de contracción de los múscu--

1os. De particular importancia son las i nte r cone xiones reciprQ 

cas entre el cerebelo y las áreas sensitiv omo toras de la corteza 

cerebral. ya que §ste modula continuame nte la act ividad de las

células subcorticales que actúa n en lo s sistema s motores corti

cales del cerebro, (Thom pson, 1981). 

Las principales fun c iones del cerebelo son : 

a) Regulación del to no ~ascular y el gradiente de co~ 

tracción, permitiepdo que l as acciones de los gr~pos musculares 

sean uniformes; 

b) Equilibrio. tanto en las actividades estáticas co 

mo en las de movimiento; 



c) Control de los movimientos voluntarios, ésta fun-

ción es de regulación más que de ejecución. El cerebelo no es

imprecindible para los movimientos musculares, pero si lo es P! 

ra que se hagan correctamente, asegurando la intensidad, direc

ción, velocidad y extensión correcta de las contracciones muscu 
/ 

lares; 

d) Coordinación de los grupos musculares {sinergia) -

que se expresa en los movimientos simples o complicados, asoci! 

dos con la bipedestación, la marcha, la carrera, la posición -

sede nte y los movimientos finos de los dedos y las manos{Carra~ 

coy col, 1971; Novack, 1980). 

Se ha opinado que el cerebelo desempeña cierto papel

en el aprendizaje de movimientos complejos y en el control de

la ejecución diestra posterior. Cuando se está aprendiendo -

una destreza motora compleja hay. que concentrarse en cada mov! 

miento, con atención y esfuerzo deliberado, Una vez aprendida 

cabalmente es mejor no concentrarse en los movimientos indivi-

duales sino en la tarea general, para que estos movimientos se 

desarrollen en forma independiente y autónoma (Thompson, 1981). 

Por cons iguiente, una lesión en 1a totalidad o en una 

parte de la corteza cerebe1 osa da como resultado una variedad

de deficiencias en la conducta motora. En el hombre produce ~ 

anormalidades en la fuerza, ritmo y dirección (Tho~pson, lg81), 



2S 

Especfficamente se presentan alteraciones en: 

1) El tono: 

Hipotonía- disminuci~n del tono auscular; 

2) La coordinaci6n: 

-Ataxia- deterioró en la coordinac ión de todo tipo -

de movimiento; 

- Descomposición del •ovimiento- los movimientos com

plejos que requieren la coordinación temporal de varios múscu

los diferentes son simplificados al ser fragaentados en suscom 

ponentes, siendo ejecutados por un grupo de músculos a un tiem 

po; 

-Adiadococinesiap incapacidad para realizar movimien 

tos rápid os alternados. 

El daño en el cerebelo vestfbular conduce a dificul ~ 

tades en la coordinación postural y para permanece r de pie; te~ 
dencia al vértigo y en ocas i ones marcha tambaleante (Carpenter, 

1986). 

De acuerdo con lo expuesto anterioflll!ftte puede suponerse que -

una disciplina como el ballet en la que se requiere de la 

habilidad para el procesa•iento de -la inforaaci6n espacial,-
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tanto corporal como del espacio circundante, está relacionada -

con la habilidad espacial en general. 

A continuación veremos que se entiende por habilidad -

espacial y los antecedentes de la investigación en ~sta área. 

HABILIDAD VISO-ESPACIAL Y SU MEOICION 

La habilidad espacia1 es una habilidad intelect ua l se

parada, dif~renciada de otro tipo de habilidades tales como la

verbal o el razonamiento. El uso efectivo de la informació n es 

pacial es un aspecto de la cognición humana que se manifiesta -

en la evaluaci6n y manejo del medio ambiente para determinar -

las trayectorias de aproximación de objetos, su ubicación o en

la resolución de problemas matemáticos, diseños físicos etc, 

(Pellegrino y col,, 1984), 

Eliot y Smith en 1983 mencionaron q~e aunq ue las habi

lidades espaciales han sido estudiadas por casi 50 años, toda-· 

vfa hay desacuerdo acerca de su naturaleza y nümero de ~ ubhabi-

1 idades que contribuyen a la ejecución en las tireas espaciales 

(Hauptman y Eliot, 1986). 

Uno de los pioneros en esta área fue Thurstone que en

su estudio de 1938 sobre las habilidades mentales primarias 

identificó un factor "espacial" el cual representa la habilidad 

,/ 
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de operar mentalmente sobre imágenes visuales o espaciales --

(Pel legrino y col.1 1984). 

El factor "S" espacial de Thurstone se subdivide en --

2: 

1) La aptitud para percibir con exactitud conf igura-

ciones espaciales . com pararlas y relaciona rl as entre sf; 

2) La vis ualizaci6n "manipulatoria" en la que hay que 

i maginar las dist i ntas posiciones o transfo r maciones de l as con 

figuraciones espaciales (Anastasi . 1979; Pichot. 1980). 

Por su parte. Zimme rman en 1953 reana1iz6 los datos de 

Thurstone y derivó 2 factores espaciales, El primero fue idén

tico al factor espacial de Thurstone que 1nvo1ucra manipulac i ón 

mental de objetos y relaciones de objetos. y que Zimmerman eti

quetó como factor de relaciones espaciales. El segundo f~ctor-
\ 

fue llamado visualización. aquí hay que imaginar (sfn verlo ) un 

mov i miento en el espacio y los tests cargados de este factor 

tienden a ser más difíciles y menos rápidos que los del pr i me r 

f actor (Pellegr i no y col., 1984). 

En 1952 Guilford. Fuchter y Zimmerman hicieron un anf

lisis factorial de una bater{a de 65 tests de aptitudes que fu~ 

ron administrados a 8.ooo estudiantes de aviación. Este estu--
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dio produjo 5 factores espaciales denotados como: 

1) Relaciones espaciales; 

2) Yisualizaci6n {que son idénticos a los descubier-

tos anteriormente); 

3} Orientaci6n espacial- -donde los juicios espaciales 

son dados sin que el individuo sea perturbado por las orienta-

ciones en que se presenta una estructura espacial ( como en di

seftos. dibujos etc.); 

4) Exploraci6n espacial - involucra el uso de la pla

neaci6n para visualizar en un mapa una ruta correcta; 

5} Rapidez perceptu1l- implica la identificaci6n de -

una letra dentro de una hilera de letras {Pichot, 1980; (Pelegr.!_ 

no y col~• 1984 ). 

Por otro lado Sherman en 1978 describi6 4 factores que 

aiden los tests espaciales, que están relacionados pero que no

son id~nticos: 

- 1.- Relaciones espaciales y orientaci6n - que involu

cran la coaprensi6n del arreglo de estfmulos visua1es con res-

pecto al cuerpo del sujeto co•o referencia. por ejemplo el 
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subtest de relaciones espaciales del DAT; 

2.- Visualizaci6n espacial - la cual requiere manipu-

1aci6n mental de un objeto · o partes de una configuración, por -

ejemplo el test de banderas o tarjetas. 

3. - Discriminaci6n de derecha - izquierda, por ejem-

plo en el test de mapas; 

4,- Flexi~ilidad Gestfltica o Independencia vs Depen

dencia del campo la cua, involucra la retención. de una configu

ración y la capacidad de escogerla fuera del panorama a pesar -

de distractores perceptuales · organizados. Por ejemplo el test

de la vari lla y el marco de Thurstone, e1 test de figuras empo

traeas de Witkin (Stericker y LeVesconte, 1982), 

Debido a qüe la ta r ea de clasificar las habilidades e1 

paciales en términos de la investigación factorial es complica

da por el hecho de que diferentes poblaciones y diférente5 con

diciones de administración de los test pueden producir diferen

tes cargas t"actoriales en los mismos tests espaciales, Eliot -

(1980) hiz6 una clasificación de 300 tests espaciales de figu-

ras basándose en la simi litud aparente de las conductas requer! 

das para su solución, en la comparación física de los tests, y 

en parte en los res ulta dos de la investigación factorial que 

han mostrado tener una carga de, conocido fa.ctor espacial, Una-
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vez que los tests fueron clasificados y agrupados, fueron divi

didos en 2 grandes categorfas dependiendo de si los tests re--

quieren predominantemente emparejamiento o conducta manipulati

va para su soluci6n. Por ejemplo, las tareas de figuras empo-

tradas fueron asignadas a la categorfa de emparejamiento porque

su solución parece depender de la habilidad del sujeto para 

identificar (emparejar} una figura simple la cual está oculta o -

escondida dentro de una ftgura más compleja. Dentro de la cat! 

gorfa manipulativa quedan asignadas las tareas con cubos que -

son de las más utilizadas, porque su solución parece depender~ 

de la habilidad del sujeto para estimar el número de cubos y -

agruparlos para formar con sus caras un diseño total, 

A continuación se presenta la tabla 1, en donde se --

muestra la clasificación de los tests espaciales según Eliot, 



Tabla l, Claslflcacl6n de lat tests eípaclales en dos grandes eategorfas (emporefamlento y manlpulotlva) y los ta
reas que requieren (Eltot, 1980), 

CATEGORIA TESTS TAREAS 
-

completar un laberfnto a copiar una Rgura tobrepuesto 
l . - laberintos o copiado en una estructuro de puntos a cruces .obre uno eitrue 

tura similar vatio. -

2. - Figuras empotradas 
Identificar o dlbufar una figuro almple que e1t6 ocu Ita 
dentra de una figura m6s camplefa. 

A. Emparefam lento 3. - Memoria de figuras 
Identificar a dlbufar de memoria una figura que fue moa 
troda brevemente -

4, - Comblnac16n de figuras 
combinar lmaglnatlvamente

0 

las partes de una figura pa-
ra formar una figura total, 

-

5. - Rotac 16n de figuras 
rotor lmaglnatlvomente dlvena1 figuro• e Indicar cual 

de ellos .. Igual a una figuro dado 

6. - Bloques o cubos 
estimar ti n(imero de bloquea, lntenectar las coros de 
los bloques en un confunto 

7,- Rotacl6n de objetos 
rotar lmoglnotlvamente dlvenos obfetos e Indicar cual 
de ellos es Igual a un obfeto dado, 

8. - Plegamlento de papel 
predecir donde aparecer6 lo marca o agujera en los d!_ 
bujos que Ilustran plegomlentos sucesivos de un pedazo 

B. Manlpulatlva 
de papel, 

9. - Desarrollo de superficies 
imaginar como puede ser plegado un patr6n en una far -

ma dada 

1 O, - Perspectiva 
hacer juicios acerca de objetos desde diferentes puntos 
de vista. 

11, - Comblnacl6n resolver dos o m6s tareas para cada rtem. 

12. - Coleccl6n de figuras responder a tipos mixtos de toreas m6s que a rtems por 
subtest. 
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TEST DE DISEÑOS CON CUBOS 

El test de diseños con cubos fue desarrol1ado por Kohs 

(1923) y es empleado como un subtest en los tests de inteligen

cia de Wechs1er (WAIS - WISC ) para medir habilidad viso-espa-- . 

cial (Grot~ y Salmon, 1986). 

Para adaptar el test ~e Kohs al test de diseños con 

cubos (TDC) del WAIS se ef~ctuaron algunas modificaciones: 

1) Reducci6n en el ndmero de tarjetas con lo~ dise -

ños.- de 17 diseños a 10 con el prop6sito de acortar el tiempo

requerido para completar el test, de 35 a 10 minutos aproximad! 

mente; 

2) Alteración en los patrones de los diseños a repro

ducir;- con el fin de evitar la reproducci6n de items usados -

en otras escalas (por ejemplo la escala de Grace Arthur), para

el iminar el posible factor de confusi6n d~ color y p~ra ig ualar 

la cantidad de vueltas requeridas por e1 sujeto para encontrar

las caras de ·1os cubos apropiados a los diseños (Matarazzo , 

1972). 

Kaufman (1982) hizo un esquema en el cual sumariza las 

capacidades que presumiblemente evalda el subtest de diseños -

con cubos~ 



de: 

Capacidades compartidas con otros subtests: 

organización perceptual 

Espacial 

Cognición 

Otras habilidades: 

Funciona•iento cerebral integrado 

Reproducción de modelos 

Sfntesis 

Coordinaci6n viso-motora 

33 

Percepción visual de estímulos abstractos (diseños

sfmbolos} 

Capacidades individuales: 

Análisis del todo en sus partes componentes 

For•ación de conceptos no-verbal es 

Visualización espacial. 

Ahora bien. su ejecución está sujeta a la influencia -

Estilo cognitivo (Dependencia/i ndependencia del campo) 

Trabajo bajo presión de tie•po. 



34 

Retomando la clasificación de los tests espaciales de

El iot, se observa que dentro de la categorfa de emparejamiento

se encuentra el test de figuras empotradas (EFT), que mide la -

dimensión dependencia/ independencia del campo, 1a cual es un -

constructo fundamental en esta investigación, por lo tanto se -

hablar§ de ella en el s~guiente apartado. 

DIMENSION DEPENDENCIA/INDEPENDENCIA DEL CAMPO 

El concepto de dependencia del campo se remonta a las

primeras observaciones hechas por los psicólogos de la escuela

Gestalt. En particular Wertheimer en 1912 notó que los sujetos 

que vefan una imagen inclinada en un cuarto tendían a identifi

car su propia orientación con aquella del cuarto. Décadas des

pués Witkin y Asch en 1948 utilizando la técnica del cuarto y -

la silla inclinados, descubrieron marcadas diferencias indivi-

duales en la habilidad de los sujetos para orientarse ellos mi~ 

mos a la verdadera vertical, Por lo tanto, la investigación -

inicial estuvo dirigida a discernir la influ encia re~ativa de -

señales Kinestésicas, equil ibratorias y visuales para el mante

nimiento de l·a orientación {Robinson, 1983), 

Por consigu iente, se manejaron inicialmente los si--~

guientes tests para medir la Depedencia/Indepedencia del campo: 

1,- Test de la varilla y el marco (RFT) en el cual --
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el sujeto sentado en un cuarto totalmente obscuro, debe ajus-

tar a la vertical una varilla luminosa inclinada, centrada de~ 

tro de un marco luminoso inclinado mientras el marco permanece

en su posición inicial de inclinación; 

2,- Test del cuarto y la silla inclinados que cons

ta de 2 partes: 

a) Test de ajuste al cuarto (RAT), el cuarto está in 

clinado a 56° y la silla a 22º y la tarea del sujeto es ajustar 

el cuarto a la vertical mientras su silla permanece inclinada; 

b) Test de ajuste del cuerpo (BAT), el cuarto está -

inclinado a 35º y la silla a 22º, el sujeto debe ajustar su -

silla a una posición donde é1 se perciba a sí mismo como verti 

cal, mientras el cua.rto permanece inclinado (Witkin y col., --

1967). 

De estas investigaciones se desarrollaron los conce~ 

tos polares del contínuo Dependencia/Independencia del campo,

que caracterizan respectivamente la conducta de los individuos 

que son m~s o menos afectad.os por señales visuales del espacio 

circundante cuando tienen que discriminar la verticalidad 

(Goldstein y Chance, 1965). 

La dependencia del campo es la tendencia de contar con 
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el campo visual externo.- Aquf la percepción es dominada por la 

organizaci6n del campo habiendo una relativa incapacidad para -

percibir las partes del campo como discretas. La independencia 

del campo es la tendencia a usar señales corporales o bien de -

percibir las partes del ca•po como separadas de un conjunto or

ganizado, no fusionado·con él (Young, 1959; Loader y Col .• 1982). 

Witkin (1950} demostró que la ejecución en situaciones 

de orientación espacial fue consistente con la ejecución en una 

tarea espacial que no involucra orientación, como el test de -fi 

guras empotradas (EFT), basado en el material de Gottschaldt, -

que provee una situación perc~ptual que no implica la percep--

ción de la vertical. Este ma-terial es usado para determin'ar la 

facilidad con la que una persona puede ver una figura dada in-

dependientemente del contexto en el cual es presentada. Este -

test está dentro de la clasificación de tests espaciales de --· 

Eliot, y corresponde a la categoria de emparejamiento. 

Los individuos más hábiles para descubrir la figura -

oculta son clasificados como independientes del campo y los me

nos hábiles como dependientes del campo. En 1962 Witkin y sus

colaboradores definieron la independencia del campo como •1a -

habilidad para sobreponerse a un contexto e•potrado•(Robinson.-

1983). 

En cuanto a los procesos neurofisiologicos implicados-
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en la dependencia/indepedencia del campo, Immergluck en 1966 -

llOStró que los sujetos independientes del campo tienen una gran 

susceptibilidad para post-imagenes visuales, ya que ellos conser 

van la imagen de la figura buscada e inspeccionada por más tiem 

po que los sujetos dependientes del campo. Como ya se ha men-

cionado el hemisferio derecho es responsable de la percepción -

de la forma y de la imagineria , por lo tanto está involucrado 

en la generación de las post~magenes visuales, y en particular

la zona cortical occipital (Garrick,. 1978). 

A partir de las investigaciones de Witkin, Goodenough- 

Y Karp (1967) se ha encontrado que los individuos tienden a --

acercarse a una amplia variedad de tareas perceptuales e inte-

lectuales de una manera consistente y a esto es a lo que se -

designa "estilo cognitivo• (Loader y col.,, 1982). 

Los tres tests ya citados miden la dimensión Depeden-~ 

cia/Independencia del campo puesto que están constituidos por -

un ~ampo organizado en el sentido de que tienen un caracter es

tructura l con ejes verticales y horizontales ( marco, cuarto y

figura comp l eja respectivamente ), dentro de este campo existe

un 1tem {varilla, cuerpo. figura simple) y el sujeto puede te-

ner o no la habilidad espacial para separar el Hem del contex.

to o campo distractor, que va a influir en la forma en la cual

ese ítem se percibe. Ya que dichos tests comparten esto en co

mún en sus estructuras, existe una alta consistencia en la eje-
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cuci6n de los sujetos en los 3 tests(Witk i n, 1971 ; Guyot, 1980). 

Se han obten i do cor r elaciones significativa s entre lo s tests de 

la varilla y el marco, el ajuste del cuerpo y el de f iguras em

potradas. Se encontr6 una correlación entre e l test de a justa

miento del cuerpo y el EFT de 0.54 para hombres y de 0.58 para

muje r es , pero no exist e una correlaci6n sig ni fica tiv a con el 

t est de ajuste al cuarto , lo que s ugiere que est a situaci6n es 

solamen te una medida indirecta de la Di mensi ón Dependen c ia / In 

dependencia del campo (Martfnez , 1969) . 

De acuerdo con l o que ya se ha explicado acerca del -~ 

concepto de dependencia / independencia del campo y en caso de

que éste se r elaci on e con las acti vidades deportivas y con el -

ballet en part icular, se esperarfa que un i ndividuo independie~ 

te del campo tenga menos dificul tad para adquir i r habilidades -

que dep enden de la or ientaci6n de su cue r po en el espacio, esp~ 

cial me nte en dqu ellas pa r a las cua les la exactit ud de la con - - 

ciencia co r poral es c r ucia l . Por otro lado, es posi ble que la~ 

depe ndenci a del campo favorez ca la ejecuci6n de acti vidad es en

las. que se requiere tomar en cuen ta il me dio ambiente circunda~ 

t e como en muc hos deportes en equipo (McLeod , 1985). 

RELACIO N DE LA DIM ENSION DEPEDENCIA / INDEPENDENCIA DEL CAMPO CO N 
LA EDAD. 

Witkin, Goo den ough y Ka r p (1967) investigaron l a est a -
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bilidad del estilo cognitivo desde la niñez a la adultez, lle-

vando a cabo un _estudio transversal (edad= 8,10,11,12,13,15 y -

17 años) y otro longitudinal ( de 8 a 13 años y de 10 a 24 años) 

con sujetos de sexo masculino y femenino, empleando una batería 

de tests que miden la dependencia/independencia del campo; test 

de la varilla y el marco (RFT). test de ajuste del cuerpo (BAT) 

y test de figuras empotradas (EFT} • De esta manera encontraron 

2 importantes resu1tados; 

1) Cambios en la ejecución de los tests de dependen~ 

cia/independencia del campo desde la niñez hasta la adultez.- -

existe una tendencia hacia el incremento de la independencia -

del campo durante el desarrollo, es decir, la dependencia del -

campo declina de 1os 10 a los 17 a~os , mostrando pocos ca~ 

bios de los 17 a los 24 años. Lo cual indica que .para el niño

promedio, el desarrollo de la independencia del campo es compl~ 

tada a los 17 años de edad. 

Por otro lado, estudios realizados por Comali en 1965 

usando el RFT y el EFT. y por Schwartz y Karp en 1967 utilizan~ 

do el RFT, BAT y EFT han evidenciado un "retorno a la dependen

cia del campo• en la vejez . Este proceso de un nuevo incremen

to de la dependencia del campo comienza en algún punto entre -

los 24 años y la vejez, sugiriendo que dicho punto puede estar

en los JO's. Esta conclusión es tentativa ya que el número de~ 

casos estudiados de edad intermedia es pequeño. 
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2) Estabilidad relativa de la ejecuci6n perceptual -

del individuo dentro del contexto de cambios durante el desarro 

llo.- Durante los años de crecimiento la posición del individuo 

en la dimensión dependenciaJindependencia del campo muestra una 

marcada estabilidad. En otras palabras, los niños tienden a te 

ner la misma posición relativa con respecto a sus compañeros de 

edad a lo largo del crecimiento. De tal manera que, si un niño 

es más dependiente del campo que sus compañeros de la misma --

edad tenderá a ocupar una posici6~ similar cuando sea más gran

de, en comparaci6n eón ellos, a pesar de la tendencia hacia la~ 

independencia del campo que se da desde la niñez a la adultez. 

De acuerdo con esto, Brown (1980) menciona que la mayQ 

rfa de las habilidades son relativamente estables durante lar-

gos períodos. Esto quiere decir que, aunque las habilidades 

intelectuales aumentan con la edad, la posici6n relativa de una 

persona en comparaci6n con sus coetáneos permanece relativamen

t~ constante, La razón de ello, es que las personas que tienen 

gran habilidad pueden construir sobre esos cimientos'y seguir -

adelante, mientras que las personas con habilidad escasa perma

necen atrás. 

Con respecto a los cambios en las habilidades en gene

ral, se observa que el desarrollo intelectual varía en funci6n

de la edad. Hay un c re cimiento rápido durante la infancia, se

guido por un incremento más lento en la adolescencia; en los --
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primeros años de la vida adulta alcanza su punto máximo, perma

nece constante durante la edad madura o más adelante y luego -

disminuye en los últimos años de la vida (ver la figura 1) 

( B rown , 1980) • 
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Figura l. Curva de desarrollo intelectual 
de las habilidades en función de la edad 
lBrown, 1980). 

Ahora bien, la forma de la curva de crecimiento depen

derá de 1a habilidad de que se trate. Algunas habilidades, so 

bre todo las de velocidad y perceptuales, llegan al máximo y - 

disminuyen relativamente pronto, en cambio, las habilidades más 

complejas como el razonamiento, se desarrollan con mayor lenti

tud y disminuyen con menor facilidad , También la curva de cre

cimie nto se ve afectada por las experiencias de la persona, de mo-
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do que si se utiliza constantemente una habilidad, su decaden-

cia será menos rápida. En cuanto a las habilidades más especf

ficas, sobre todo las que se pueden adquirir mediante la educa

ción formal, son modificab1~s mediante un entrenamiento especf

fico . Fleishman en 1972 evidenció que e1 entrenamiento puede -

modificar las capacidad€s perceptuales y motoras (Brown. 1980). 

RELACION EXISTENTE ENTRE EL TEST DE DISEÑOS CON CUBOS (TDC) Y -

EL TEST DE FIGURAS EMPOTRADAS (EFT). 

Cohen en 1957 mostró que la tarea de diseños con cubos 

incluye factores tales como la percepción y 1a habilidad espa- 

cial o "S" ("spatial") de Thurstone - al igual que el EFT -

(Grote y Salmon, 1986), 

Por su parte, Rappaport menciona que este test requie

re de los procesos de análisis y síntesis (fernández. 1967). 

En el test de diseños con cubos el sujeto debe ser ca

paz de "ver" en el diseño las unidades de cubos individuales de 

los cuales está compuesto. es decir, desglosarlo, hacer un aná-

1 isis visual y reproducirlo con los cubos, En este sentido, la 

tarea es similar a aque1la involucrada en el EFT de desempotrar 

la figura oculta. 

Thurstone encontró correlaciones de 0.57 y 0.51 entre 
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la ejecuci6n del test de Kohs y la ejecuci6n del test de figu-

ras ocultas de Gottschaldt, en los cuales están basados el TDC

y el EFT (Witkin, 1950). 

A su vez, Cohen en 1957 y en 1959 encontr6 3 factores

principales en la Escala de inteligencia para adultos (WAIS) y

en la escala de inteligencia para niños (WISC): el de compren-

sión verbal, atención-concentración y el que más nos interesa.

Y que Witkin y sus colaboradores han designado como factor ana-

1 ftico, que está representado por los subtests de diseños con -

cubos, ensamble de objetos y completamiento de figuras. La ej~ 

cuci6n de estos subtets, como en la del EFT, parece requerir 

la tarea de separar un ftem de un contexto organizado. Este 

punto de vista es sustentado por los estudios de análisis facto 

rial de Goodenough y Karp (1961) y Karp (1963), quienes encon-

traron que los tests de dependencia del campo (de figuras empo

tradas. de la varilla y el marco y del ajuste del cuerpo)tienen 

una carga del factor analítico de los subtests de Wechsler. 

Por consiguiente, las calificaciones del EFT correlacionan en -

un alto grado y en un nivel significativo con el factor analft! 

co de los subtests de Wechsler (citados por Witkin y col., 

1971). 

Este factor analítico es de gran importancia para la -

habilidad visoespacial. 

I 
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Por otra parte, Witkin (1950) dice que las tendencias

perceptuales mostradas por la gente en el test de figuras empo

tradas (EFT) son importantes en la determinación de lo fácil o

diffcil que ellos encuentran el test de diseffos con cubos (TDC). 

RELACION ENTRE LAS HABILIDADES DEPORTIVAS Y LA DEPENDENCIA/INDI 

PENDENCIA DEL CAMPO. 

En 1957 Poulton acufio los términos de destrezas "abier 

tas" o "cerradas"., El describe una desteza cerrada como aque-

lla que puede ser ejecutada con una relativa independencia de -

los factores medioambientales y una desteza abierta como aque 

lla en la cual el estudio del medio ambiente es vital y requie

re de una adaptación contínua a cambios medioambientales impre

decibles (Mc l eod , 1985). 

De acuerdo con esto, Kane en 1972 argumentó que la in

dependencia del campo se relaciona con destrezas que dependen -

de la orientación corporal por ejemplo, el buceo y la gimnasia

entre otras, donde la exactitud de la conciencia corporal es -

requerida. Mientras que, la dependencia del campo se considera 

corno una ventaja para jugadores de equipo, donde los ejecutan-

tes relacionan su destreza o técnica con las condiciones medio

ambientales (Loader y col., 1982). 

Existen varias inve stiga ci ones en las que se explora 



45 

la depedencia/independencia del campo en diversas actividades ,_ 

deportivas que emplean destrezas abiertas o cerradas, segün la

clasificaci6n de Poulton. A continuación se resumen brevemen-

te: 

1.- Pargman en 1974 us6 el test de figuras empotradas 

de grupo para comparar el estilo perceptual de atletas de depor 

tes en equipo y atletas de deportes individuales. Encontró que 

los atletas de deportes en equipo fueron más dependientes del -

campo que los atletas de deportes individuales (Loader y col.,-

1982}. 

Sin embargo. no todos los estudios han obtenido los -

mismos resultados: 

2.~ Pargman, Bender y Dashaies (1975) consideraron 

que el desempotramiento visual est& relacionado con el éxito en 

el tiro en basquetbol, por ello correlacionaron la eficiencia -

en el tiro de basquetbol (razón de tiros éxitosos sobre inten-

tos totales} y la habilidad para desempotrar en un campo visual 

complejo como el del test de figuras empotradas de grupo, en -

jugadores de basquetbol universitarios hombres y mujeres. Los

resultados demostraron que no habfa tal correlaci6n, 

3.- Williams en 1975 tampoco encontró una correlación 

entre el test de figuras empotradas de grupo y las destrezas --
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del esgri•a en ho•bres adultos (loader y col., 1982). 

4.- loader (1982) hipotetiz6 que los jugadores de --

basquetbol ho•bres y •ujeres serfan •is independientes del cam

po que aquéllos que no juegan basquetbol. Emple6 el test de la 

varilla y _el 11arco. El resultado fué que no hubo diferencias -

significativas en cuanto a dependenci~/independencia del ~ampo-

entre los 2 grupos~ 

5.- Posteriormente Mcleod (1985) investig6 1a depen-

dencia/independencia del ca•po co110 un factor en los deportes -

con preponderancia de destrezas abiertas o cerradas. Utilizó -

3 grupos de 120 ho•bres y •ujeres en cada uno, con un rango de

edad de 13 a 22 años: 

A) Atletas que practicaban deportes con destrezas 

cerradas (nadadores y gi•nastas); ' 

B) Atletas que practicaban deportes con de-strezas --~ 

abiertas (basquetbol, volibo1. futbol soccer). 

C) Grupo control co•puesto de sujetos que nunca ha--

bfan . participado en deportes estructurados. 

Evalu6 la dimensión dependencia/independencia del cam~ 

po. a través del test de la varilla y el marco portatil de 

Ol•an. Mediante un anSllsis de varianza encontró diferencias -p 



47 

perceptuales significativas. El grupo control fue más depen--

diente del campo que los 2 grupos de atletas. A su vez, el gr~ 

po de atletas con destrezas abiertas fue más dependiente del ~

campo que el grupo de destrezas cerradas. 

RELACIOH ENTRE EL BALLET Y LA DEPENDENCIA/INDEPENDENCIA DEL --

CAMPO. 

Por otro lado, las investigaciones sobre la dimensi6n

dependencia/indepedencia del campo con bailarines son casi nu-

las, fundamentalmente se reducen a las siguientes: 

Antes de describir la primera investigación es necesa

rio ac1arar que los estudios sobre percepción de la vertical 

realizados por Witkin (1950), han demostrado que las mujeres 

son mis f4erteménte influenciadas que los hombres por la estru~ 

tura y direcci6n del campo visual prevaleciente, cuando perci-

ben la dirección de un item dentro de este campo. De la misma

forma ocurre en el test de figuras empotradas en el cual tam--

bién la percepci6n de un ítem es influenciada por la estructura 

visual en la que está inmerso. Las mujeres en promedio requie

ren considerablemente más tiempo que los hombres en localizar -

las figuras simples dentro de las figuras complejas. Por lo -

tanto, las muj~res son más dependientes del campo que los hom-

bres. 
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1.- Gruen en 1955 usó el test de la varilla y e1 marco

Y el test de figuras empotradas para evaluar las diferencias de 

estilo perceptual entre: 1) un grupo de hombres y mujeres baila 

rfnes (quiénes están adiestrados en la conciencia muscular y 1a

sensibi l idad Kinestésica); y 2) un grupo control de hombres y -

mujeres adultos, Reportó diferencias significativas produc i das 

en el test de la varilla y el marco, ambos grupos de mujeres -

(controles y baila~inas} calificaron en la direcci6n de la de ~ 

pendencia del campo, mientras que los hombres ca,ificaron en 1a 

direcci6n de la inde~endencia de1 campo. Por otra parte, los -

resultados en el test de figuras empotradas indicaron que en el 

grupo control las mujeres fueron más dependientes del campo que 

los hombres (al igual que en ·los resultados de1 test de 1a var! 

lla y el marco), pero esto no ocurrió en el grupo de bailari--

nes. La ejecución de las mujeres bailarinas se acerca a la de

los 2 grupos de hombres ( a la independencia del campo ), Por

consiguiente, los resultados de Gruen aunque no aclaran cómo 

las destrezas motoras están relacionadas con la ejecución en el 

test de la varilla y el marco, sugieren que el ser a~iestrado -

en actividades ffsicas puede estar relacionado con el desempo-

tramiento de "figuras geométricas ( independencia del campo ) en 

mujeres pero no en hombres. De hecho, las mujeres instruidas -

en actividades ffsicas pueden desempenarse tan bien como los -- · 

hombres en el desempotramiento de figuras geométricas, como en -

el test de figuras empotradas. Esto es bastante interesante -

ya que las mujeres en promedio, tienden consistentemente a ca-

~ 
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lificar como más dependientes del campo que los hombres en am-

bos tests, el de la varilla y el marco y el de figuras empotra

das (Guyot y col., 1980), 

2.- Bard en 1972 encontr6 que las destrezas de mujeres -

bailarinas y acróbatas (1as cuales requieren de una orientación 

interna) se correlacionan positivamente con la Independencia -

del campo medida por el test de 1a varilla y el marco. Encon-

tr6 también que la destreza en el volibol (la cua1 requiere --

orientación externa) estuvo relacionada negativamente con la In 

dependencia del campo (Guyot y col., 1980), 

RELACION DE LOS TESTS VISOESPACIALES: DE FIGURAS EMPOTRADAS Y -

DE DISEÑOS CON CUBOS, CON LA HABILIDAD ESPACIAL EN EL BALLET! 

En el test de figuras empotradas (EFT) se requiere la

capacidad para ver t:1na figura dada independientemente del conte~ 

to en el cual está inmersa, es decir, ser capaz de percibir 1as 

partes del campo como separadas del conjunto organizado, no fu

sionadas a él, En el ballet, una bailarina además de tener -

una imagen corporal exacta, debe ser capaz de mantener su posl 

ci6n independientemente del resto de los bailarines, ya sea que 

ellos tengan la misma posici6n o bien que se encuentren en una

posici6n diferente, Aquf lo fundamental es que se gufa a tra-

vés de sus propias señales kinestésicas y que tiene una relati

va independencia de las señales visuales distractoras del me -



so 

dio ambiente circundante. 

Como ya se mencion6 anteriormente, las habilidades re

queridas para la ejecución correcta del test de diseños con cu-- · 

bos (TDC) implican la percepción v.isual 1 la organización perce~ 

tual, la habilidad espacial, análisis y sfntesis entre otras, -

que a su vez son básicas en el ballet, puesto que una bailarina 

debe saber ubicars~ en el espacio, ya sea que esté de frente, -

de lado o en diagonal con respecto a un punto. Ahora bien, --

cuando baila en grupo, sus compañeros tienen su propia ubica-~

ci6n en el espacio y si están en movimiento ( como cuando las -

bailarinas se desplazan girando en una dirección pero en senti

dos opuestos para encontrars& en e1 centro sin chocar y mante-

niendo su posición a cierta distancia) ella debe evaluar la tr~ 

yectoria de aproximaci6n y tener una buena visualización espa-

cial, e.s decir, debe imaginar los posibles movimientos de sus -

compañeros a través del espacio circundante y al mismo tiempo -

ubicarse correctamente dentro de ese contexto. 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, podemos 

decir que, el ballet es · una disciplina en la que se debe tener

una imagen corporal precisa para ejecutar una actividad senso-

riomotriz integrada al real izar un despliegue d.e movimientos -

coordinados del cuerpo a través del espacio circundante. Por -

lo tanto, una bailarina debe tener una gran habilidad espacial

y ser independiente del campo al tener la capacidad de usar sus 



51 

propias señales corporales y poder percibir las partes del cam

po como separadas del conjunto espacial organizado. En conse-

cuencia deberfa existir una relaci6n entre la habilidad espa--

cial en el ballet y los dos tests visoespaciales (TDC Y EFT) . 



CAPITULO 11 

METODOLOGIA 



METO DO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPOTESIS 

En base a todo lo anteriormente expuesto y dado que en 

el ballet se entrenan en forma intensiva una serie de habi

lidades que implican el desarrollo de la imagen corporal y 

de la orientación en el espacio circundante, en el prese-nte 

estudio se pretenqe ver si: 

l. Existe una corr-elaci6n entre el entrena•iento de 

la habilidad espacial en el ballet y la dependen

cia/independencia del campo. 

2. Existe una correlación entre el entrena•iento de 

la habilidad espa¿ial en el ballet y la habilidad 

viso-espacial. 

Para lo cual se plantean las siguientes hipótesis: 

l. Existe una correlación positiva entre los punta -

jes de las bailarinas que tengan mejor ejecuci6n

Y destreza espacial en el ballet y la independen

cia del campo. 

2. E~iste una correlación positiva entre los punta -

jes de las batlarinas que tengan mejor ejecución

Y destreza espacial en el ballet y la habilidad -

viso-espacial. 

3. Existen diferencias significativas en los punta -

jes del test de fi9uras empotradas (EFT) y del --
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test de diseños con cubos (TDC) conforme avanza -

el nivel de entrenamiento. 

4. Existe una correlación positiva entre: 

a) los 2 tests visoespaciales (EFT y TDC). 

b) las 2 pruebas de habilidad espacial en el ha -

llet (posición y direccionalidad de movimientos) 

S. Existe una correlación positiva entre los punta -

jes del EFT y del iDC, y la edad. 

6. Existen diferencias significativas en los punta -

jes del EFT y del TDC en los grupos conforme au-

menta la edad. 

7. Existen diferencias significativas en los punta -

jes del EFT y del · TDC en un grupo de bailarinas

con un entrenamiento intensivo en el ballet de mu 

chos años y un grupo de no-bailarinas. Obtenien

do el primer grupo una puntuación mayor. 

Sintetizando: · 

En el caso de que exista una correlación entre la habi 

lidad espacial en el ballet, la dependencia/independencia -

del campo y la habilidad visoespacial, ésta correlación po

dria ser iridepediente. del grado de entrenamiento que se ha

tenido en el ballet y manifestarse desde un principio (en -

un nivel de entrenamiento bajo). 
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VARIABLES. 

Varible dependiente - calificaciones obtenidas por los 

sujetos en el test de figuras empotradas (EFT), en el 

test ded,tseños con cubos (TDC)y enlas pruebas de habilidad

espacial en el ballet. 

Variable independiente - niveles de entrenamiento en -

el ballet y sin/ballet o deporte. 

Variable extraña - la edad. 

En los estudios citados en el capítulo anterior sólo -

se han tomado muestras de una determinada edad, que no per

miten ver sí se efectúan cambios importantes después de tener 

un entrenamiento intensivo por largo tiempo, como cuando 

una persona empieza a practicar una disciplina desde peque

ña hasta llegar a ser un profesional en dicha disciplina. -

Por lo tanto, pada la falta de investigación sobre el tema, 

es importante éste estudio exploratorio, transversal que - 

pretende ver si existe o no una correlación entre el entre

namiento intensivo de la habilidad espacial en el ballet y 

la independencia del campo y la habilidad visoespacial. 

SUJETOS. 

A) GRUPO EXPERIMENTAL. 
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Participaron 60 estudiantes de ballet clásico de sexo

femenino de la Academia Profesional de Ballet San Angel Inn, 

afiliada a la "Royal Academy of Dancing" de Londres. Se --



eligi6 dicha academia porque se requerfa una acade•ia de ba 

llet con carlcter prof~sional en donde, se establece lo si

guiente: 

1) el e•pleo de un· progra•a estructruado de enseñan

za. 

2) que esté constituída por diversos grados en orden 

jerárquico. 

3) con ed11enes peri6dicos· para pasar de _ un grado a

otro, con el fin de for•ar bailarinas profesiona

les. 

En la academia existen 2 grandes subdivisiones en cuan 

to al ballet, que son: 

1. "Ballet in Education•, que es el ballet co•o co•

plemento de la educaci6n. En donde se i•parte -

una formaci6n de ballet preliminar y esti co•pue~ 

ta por los siguientes grados: 

- "Pri11ary• 

- Primero 

- Segundo 

- Tercero 

- Cuarto 

- Quinto o •senior• 

2. Ballet a nivel profesional, en donde los grados -

no corresponden a años escolares o . de calendario, sino que

en promedio requieren de 2 años de trabajo cada uno de ellos, 
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consta de: 

- •Pre-ele•entary• 

- •EJementary• 

- •1ntermediate• 

- •Advanced• 

Tabla l. Número de sujetos. media de edad y rango 
de edad de los sujetos de los diferentes grados que 
conforman los 4 niveles de entrenamiento en el ba 
llet. 

IIYEL GRADO No. DE X DE EDAD RANGO SUJETOS 

A. PRIMARY 11 7.6 6-8 

B. QUINTO 20 13.49 11-16 

c. PRE-ELEMENTARY 19 15.11 11.,.19 

D. INTERMEDIATE 10 21.59 15-33 
ADVANCED 

A+B+C+D 60 

Co•o se •uestra en la tabla 1, se seleccionaron 4 nive 

les de entrena•iento en el ballet con las siguie.ntes caracte 

rfsticas: 

A. •Primary•, compuesto de niñas que inician su en -

trena•iento. 

B. Quinto o •senior• - para que una niña esté en és-

te grado se requiere que ya haya cursado todos --
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los grados anteriores y los haya aprobado. De -

primero a cuarto se les da un entrenamiento que

no es muy complejo desde el punto de vista del -

manejo de relaciones espaciales. En quinto que

es el último año de la primera parte del entrena 

miento en el ballet preliminar,ya empieza a tener 

cierta dificultad espacial. ya que comienza a ha 

her man•jo de las direcciones, diagonales, giros, 

etc. 

C. "Pre-elementary" - es el primer grado del ballet 

profesional. Para que una niña esté en este gra

do se necesita, además de que haya aprobado los

grados anteriores, que ella desee aprender el b! 

llet, en otras palabras que tenga una motivación 

propia y que se involucre dando un esfuerzo per

sonal. El trabajo que se realiza es más comple

jo que el de los grados anteriores, además de -

que ya empiezan a pararse de puntas. 

Hasta aquf participaron todas las alu•nas de 1os gra

dos antes mencionados. 

\ . 

D. dlntermedia~e-Advanced" - en estos grados el en

trenamiento espacial en el ba11et es muy elevado 

y complejo. Se manejan "pirouettes• (giros), -

cambios de dirección estando en movimiento y po

siciones en diagonales con un mayor grado de di

ficultad. 
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Debido a que en el grado de "Advanced" la población -

es muy pequeña de 3 alumnas que recientemente entraron a és 

te grado, se tomaron a 7 alumnas del grado de "Intermedia~

te". Se seleccionaron a éstas participantes basándose en -

el juicio de una experta en el ballet, en el que se tom6 en 

cuenta a las alumnas .más avanzadas de "fRtermedjate• que: 

por lo menos tienen 3 años de entrenamiento en ese 

grado, 

están a punto de presentar su exámen para pasar a

"Advanced", cuan~o vaya el examinador de la "Royal 

Academy of Dancing" de Londres. 

Por lo tanto se eliminaron a todas aquellas alumnas -

que ~caban de entrar a "Inte~mediate". 

B) GRUPO CONTROL. 

Participaron .10 pe~sonas de sexo femenino, cuyo crite 

rio de selecci6n fue: que no hayan practicado ballet, ni al 

~ün otro deporte que requiera de cierta habilidad espacfal

tal como, la gimnasia, la acrobacia, las artes mar~iales, -

el esgrima, etc. 

Que tuvieran una edad similar a la de las 10 bailari

nas del grado de "Intermediate/Advanced" (rango edad: 15 a 

33 años), que tienen un entrenamiento intensivo en el ballet, 

ya que se compar6 la ejecuci6n en los tests visoespaciales

de ambos grupos (ver la tabla 2). 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 
-

Tabla 2. Edad y media (X) de edad de los grupos 
experimental y contr~l. Años de entrenamiento -
de1 grupo experimental. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
Intermediate/Advanc~d sin ent renam i.ento 

EDAD AÑOS DE EDAD 
años meses ENTRENAMIENTO años meses 

'15 03 6 15 00 

17 05 11 17 00 

19 02 13 l 7 03 

20 05 14 18 01 

20 07 15 20 06 

20 09 15 21 04 

22 01 10 22 05 

23 04 15 24 10 

23 07 13 26 10 

33 04 15 33 07 
1 

X = 21.59 x = 12.1 x = 21.68 
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INSTRUMENTOS Y MEDICIONES. 

Se realizaron las siguientes ftediciones: 

I. Dependencia/Independencia del campo - se definió como 

el grado en el que un individuo depende o no de señales vi

suales externas o l<inestésicas para orientarse en ei' espa -

cio. 

Debido a que no se cuenta con los aparatos requeridos

por los otros 2 tests que miden la dimensión dependencia/i~ 

dependencia del campo se empleó: 

El test de figuras empotradas de Witkin (EFT) forma -

'A', que consiste de 3 conjuntos de tarjetas: 

1) 12 tarjetas con diseños de figuras complejas de ti 

po geométrico, 11 de ellas coloreadas. En el re -

verso, las tarjetas están numeradas consecutiva-

mente de acuerdo con el orden de present~ci6n y 

junto al número está una letra que indica que fig~ 

gura simple está empotrada en ella. 

2) 8 tarjetas con figuras simples geométricas sin co

lor, al reverso tienen designada una letra de la A 

a la H. 

3J Tarjetas para el ftem de pr&ctica, . una con la fig~ 

ra compleja y otra con la figura simple. 

El EFT es un test perceptual. Al sujeto se le muestra 

la figura compleja durante 15 segundos, después la fiqura -

' 
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simple por 10 segundos y nuevamente se le presenta la figura -

compleja. La tarea del sujeto es localizar y delinear la fig~ 

ra simple que está empotrada dentro de la compleja lo más ráp! 

do que le sea posible. Se le concede un tiempo máximo de 180-

segundos. Las figuras simple y compleja nunca son vistas 

simultáneamente, ni s~ presenta la misma figura simple en 2 -

ítems sucesivos (Witkin, 1950; Witkin y col., 1971). 

Figura l. Item del test de figuras empotradas 
(E.F.T.) El sujeto debe encontrar la figura -
simple que está oculta dentro de la figura 
compleja (Witkin, 1950). 

Este test se aplica desde la edad de 10 a~o~ en adelan

te y se califica tomando en cuenta la eficacia y la rapidez. -

en otras palabras, e1 número de correctas y su bonificación de 

puntos por resolver cada ftem en menos tiempo, 

II. Habilidad visoespacial- se define como la aptitud para pe! 

cibir con exactitud configuraciones espaciales y compararlas -

entre sf, además de visualizar las distintas posiciones o trans 

formaciones. 



Para medir la habilidad visoespacial se utilizaron: 
-El subtest de diseños con cubos lTDC) de la Escala de 

inteligencia para niños de Wechsler (WISC) que está . -

compuesto de: 

1) 9 cubos de madera cuyos lados est4n pintados de -

blanco, rojo, azul y amarillo y 2 lados divididos-

diagonalmente en rojo-blanco y azul-amarillo, 

2J 10 tarjetas con dibujos coloreados en blanco y ro-

jo, con un orden creciente de dificultad. 

Se aplica de los 5 a los 15 años. 

-El subtest de diseño con cubos lTDC) de la Escala de

inteligencia para adultos de Wechsler que está consti 

tufdo por: 

1) 9 cubos idénticos que tienen 2 lados pintados de -

blanco, 2 lados pintados de rojo y 2 lados pinta -

dos diagonalmente mitad rojo y mitad blanco, 

2) 10 tarjetas con diseños de color rojo y blanco, 

con un orden creciente de dificultad. 

Se aplica de los 16 años en adelante. 

La tarea del sujeto en ambos tests consiste en reprod~ 

cir con las caras superiores de los cubos el diseño de la -

tarjeta que le es presentada • 

• 
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Figura 2. ltem del test de disei'los con cubos (TDC). El 
sujeto debe reproducir con las caras superiores de los -
cubos el disei'lo que muestra la tarjeta (lurio, 1974). 

La calificaci6n de estos 2 tests se basa en los items 

correctos dentro del tiempo lfmite y si dichos ftems son -

resueltos en un mfnimo de tiempo se dan bonificaciones de -

puntos. (Wechsler. 1981a. 1981b; Grote y Salmon, 1986). 
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IJI. Habilidad espacial en el ballet. 

Se hic1eron 2 mediciones: 

aJ Propioceptiva-kinestésfca (imagen corporal)en esta 

prueba se tom6 en cuenta la posici6n - de los mús

culos y articulaciones - sin referencias externas, 

para lo cuªl se calific6 la exactitud de la posi -

ción. 

A cada grupo se le pidió que ejecutara las posiciones

de acuerdo a su nivel de entrenamiento. 
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b) Direccionalidad de movimientos - en ésta prueba se 

midi6 la capacidad para orientar el cuerpo en movl 

miento dentro del espacio circundante en direccio

nes especfficas, sin ensayarlo previamente. Con -

sistió de una pequefia variaciórt o "enchainement "-

que es un serie de pasos ligados o encadenadosunos 

a otros, cambiando de direcci6n. Se pidi6 esta -

prueba conforme al nivel de entrenamiento de cada

grado. 

En ambas pruebas la calif1cación fue dada en una esca

la contfnua de O a 10, donde 10 es la puntuación otorgada a 

la ejecuci6n exacta, 5 a la ejecución media o regular, O a

la ejecución totalmente incorrecta. 



PROCEDIMIENTO 

A) Grupo Experimental. 

La aplicación de las pruebas de habilidad espacial se 

llevó a cabo en la Academia de ballet de acuerdo al horario 

de las alumnas, es decir, cuando ellas toman su clase. Se

condujo a cada una de ellas a una habitación bien iluminada 

con una mesa grande y sillas en donde se les administraron

los dos tests viso-espaciales: el test de figuras empotra

das de Witkin y el test de diseñoscon cubos de Wechsler. A 

las niñas de "Primary" sólo se les aplicó el test de dise-

ños con cubos, debido a que no fue posible obtener un test

de figuras empotradas apropiado a su edad (test de figuras

empotradas para niños, · CEFT). 

A la mitad de las alumnas de cada grado se les adminis 

tró primero el test de figuras empotradas lEFT) y después -

el test de diseñoscon cubos (TDC), con la otra mitad se hi

zo a la inversa (contrabalanceo). Se les dieron las instruc 

ciones tradicionales y se siguió el procedimiento seftalado

en los manuales de los respectivos tests. 

Posteriormente, se les hicieron dos pruebas d~ habili

dad espacial en el ballet individualmente, evaluadas por -

una experta en ballet en el salón de clases de la academia. 

B) Grupo Control. 

66 

Los dos tests visoespac~ales se aplicaron en la casa -

de las participantes y en el laboratorio de sueño de la Fa

cultad de Psicología con el siguiente orden de presentación: 



- l9) EFT - 29) TDC a 5 sujetos 

- ~) TDC - 29) EFT a los 5 sujetos restantes. 

Siguiendo el procedimiento indicado en los manuales de 

dichos tests. 

OBTENCION DE DATOS. 
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Para cada alumna se obtuvieron los siguientes puntajes: 

- Dependencia/independencia del campo: 

Media (X) de tiempo para cada uno de los 12 ftems re -

sueltos correctamente tomando en cuenta a la muestra total

de bailarinas y aparte a la muestra total de no-bailarinas. 

Media del tiempo total para resolver los 12 ítems que

constituyen el test, la desviaci6n estándar (a) y su res-

pectiva cuerva normal. 

De esta manera se obtuvo una calificaci6n con bonifica 

ci6n de puntos por resolver los ítems correctamente en menos 

tiempo, Según lOS puntajes Caigan a - 1 a (8 puntos), X - -

(6 puntos),+ la (4 puntos), o+ 2 (/ (2 puntos). 

La sumatoria de las puntuaciones de los 12 ftems co -

rresponde a la calificaci6n final. 

- Habilidad visoespacial: 

Puntuaci6n compuesta de los ftems correctos resueltos

dentro del lfmite de tiempo y una bonificación de puntos 

por resolver en menos tiempo, de acuerdo con la califica 

ci6n que Wechsler propone para el subtest de disenos con cu 

bos. 



- Habilidad espacial en el ballet: 

a) Propioceptiva o Kinestésica (prueba de posici6n). 

b) Desplazamiento (prueba de direcciona1idad de movi

mientos). 

Calificaciones del O al 10, · seg~n sea la ejecuci6n. 

ANALISIS ESTADISTICO. 

Para cada uno de los grados por separado, se efectua-. 

ron correlaciones product-o momento de Pearson entre los - .. 

puntajes de: 

- El EFT y las 2 calificaciones de habilidad espacial 

en el ballet. 

- El TDC y las 2 calificaciones de habilidad espacial 

en el ballet. 

Se realizó un análisis de varianza con un diseño com~ 

pletamente aleatorizado de un factor, para ver si hay dife 

rencias significativas en: los puntajes del EFT y por otro 

lado, en los puntajes del TCD en los 4 niveles de entrena

miento. 

En otr1s investigaciones se ha visto que el EFT y el

TDC están correlacionados (Witkin, 1950), aquf se hizo la 

correlaci6n entre dichos tests para confirmar los hallaz- . 

gos previos. También se correlacionaron las 2 calificaci~ 

nes de la habilidad espacial en el ballet (posici6n y di-

rece i ona l i dad de movirr.ientos ). 
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Con el objeto de ver si influye la edad sobre la habi

lidad visoespacial y la dependencia/independencia del campo 

se hicieron las siguientes pruebas est~dfsticas: 

- Correlaci6n de los puntajes del EFT con la edad en 49 

sujetos. ya que no se incluy6 el grado de "Primary" de 

bido a que no tiene calificaciones correspondientes al 

EFT. 

- Correlaci6n de los puntajes del TDC con la edad en -

49 sujetos y con la muestra total de sujetos. 

- Análisis de varianza con un diseño completamente alea 

torizado de un factor, para ver si hay diferencias si[ 

nificativas en el EFT tomando en cuenta a 3 grupos

de edad y en el TDC con 4 grupos de edad. 

Por otro lado, se emple6 la prueba t de Student con el 

fin de ver si existen diferencias significativas en los pu~ 

tajes: del EFT y del TDC en un grupo de 10 bailarinas de -

"Intermediate/Advanced". con un entrenamiento intensivo en

el ballet y un grupo de no-bailarinas. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 

1. PUNTUACIONES 

La •edia y la desviaci6n estfndar de todos los niveles 

de entrena•iento en el .ballet para el test de figuras empotra-

das (EFT) y el test de disenos con cubos (TDC}, asf como para -

las dos pruebas de habilidad espacial en el ballet son present~ 

das en la tabla 1 y en las _ figura~l. 2. 3 y 4. 

Tabla 1. t!edia (X) y desviación estfndar (cJ)de los puntajes obte
nidos en los dos tests visoespaciales (EFT y TDC) y en las dos 
pruebas de habilidad espacial en el ballet (posición y direccio 
nalidad de movimientos} en los 4 niveles de entrenamiento en eT 
ballet. 

BALLET 
GRADO EFT TDC {pos1c'iónJ 'e1trecc1onat idad 

de movi•ientos) 

A. PRIMARY Y= 11.5S -
X = 6 X = 7.45 

d = 10.29 <1 = 1.55 Cf = 0.93 

B. QUINTO x = 62.40 x= 37.os X = 5.25 X = 7.7 

d = 18.71 f>=ll.56 <1 = 1.74 C1 = 2.62 

e PRE- I = 68.95 X = 38.00 X = 7.95 X = 8.10 
ELEMENT~ d = 15.51 d= 7.75 c1 = 1.58 ú = 1.70 

D. INfEllOIATI X = 72.40 X = 38.8 X = 9 . 2 X = 8.3 
AOVANCED <1 = 11.38 d= 7.58 <1 = 1.55 C1 = 1.64 
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Figura l . Media y desviaci6n estándar de los punta
jes ~e la prueba de posici6n de la habilidad espa-
cial en el ballet para los 4 nivel~s de entrenamfen 
to: "Pri11ary•, Quinto, ºPre-elementary" e "Inter•!: 
diate Advanced • . 
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jes de la prueba de direccionalidad de movimientos -
d• la habilidad espacial en el ballet para los 4 ni
veles de entrenamiento: "Primary", Quinto, "Pre-ele
mentary• e Interinediate- Advanced". 

• 
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2: CORRELACION ENTRE LOS TESTS VISOESPACIALES Y LAS PRUEBAS DE

BALLET. 

Antes de que se describan los resultados pertinentes -

es necesario aclarar que para que .exista una correlaci6n signi

ficativa ,la robtenida debe ser igual o mayor que la que se pre

senta en la tabla 2 a un nivel de significancia de p<0.05, 

Tabla 2. Valores de las correlaciones de Pearson necesarios 
para un nivel de significancia de p<0.05 para los 4 nive-
les de entrenamiento en el ballet y para las muestras de 49 
y 60 sujetos. 

NIVEL GRADO n gl r 

A Primary 11 9 0.60 

8 Quinto 20 18 0.44 

e Pre-elementary 19 17 0.46 

o Intermediate/Advancec 10 8 0.63 

B + C + O 49 .47 0.29 

A + B + C + D 60 58 0.25 

a) Correlaci6n entre el EFT y la prueba de posición en el ballet. 

Al observar la tabla 3 vemos que las correlaciones en-

tre los puntajes del EFT y la prueba de posición en el ballet -
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fueron muy bajas y ninguna de ellas fue significativa para los-

3 niveles de entrenamiento ( no se incluy6 a Primary, puesto -

qu~ no tiene calificaci6n del EFT). 

Tabla 3. Correlacione~ entre las dos calificaciones 
de habilidad espacial en el ballet (posici6n y direc 
cionalidad de movimientos) y los dos tests visoespa~ 
ciales (EFT y TDC) pará los 4 niveles de entrenamie~ 
to, 

BALLET 
GRADO TESTS PIRECCIONALIDAD PO SIC ION PE MOVIMIENTOS 

A. PRIMARY TDC 0.35 0.26 
n = 11 

EFT 0.07 0.03 

B. QUlNTO 

TDC 0.02 o. 16 

n = 20 

PRE - EFT o. 11 0.11 
c. ELEMENTARY 

TDC - 0.27 - o. 17 

n = 19 

1 NTERMEDI A- EFT 0.27 0.28 
D. TE ADVANCED 

TDC - 0.45 - 0.23 
n • 10 

p < 0.05 
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• 
b) Correlaci6n entre el EFT y la prueba de direccionalidad de

movfmientos en el ballet. 

Aquf tampoco existen correlaciones significativas en-

tre los puntajes del EFT y la prueba de direccionalidad de movi 

mientos ( Ver la tabla .3 ) • 

c) Correlaci6n ent~e el TDC y la prueba de posici6n en el ---

ballet. 

En la tabla 3 se puede observar que al correlacionar-

el TOC con la prueba de posici~n de la habilidad espacial en el 

ballet para los 4 niveles de ~ntrenamiento no se obtuvo una --

correlaci6n estadfsticameote significativa. 

d) Correlación entre el TDC y la prueba· de direccionalidad de

movimientos en el ballet, 

Lo mismo ocurre al efectuar las correlaciones entre el 

TDC y la prueba de direccionalidad de movimientos en el ballet, 

no existe ninguna correlación . estadfsticamente significativa en 

los 4 niveles de entrenamiento ( Ver la tabla 3 ). 
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3. COMPARACION DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL EFT Y EN EL TDC 

EN DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO EN EL QALLET. 

Se analizaron las diferencias existentes entre los ni-

veles de entrenamiento en el ballet para los dos tests visoesp~ 

cial~s (EFT y TDC) por medio de un an&lisis de varianza. 

a) · Anflisis de varianza del test de figuras empotradas entre· 

los 3 niveles de entrenamiento, 

Se tomaron en cuenta 3 niveles de entrenamiento ( no -

se incluye •primary" ) en donde el grado de ;'Intermediate-Advan 

ced• obtuvo un puntaje mayor en la solución de este test que ·• 

los grados de •pre-elementary" y Quinto. El resultado fue que. 

no hay diferencias significativas entre estos 3 niveles de en-

trenamiento ( F2 46 = 1.49 ~ p>0,05 ) (Ver la tabla 1 y la·· 
• 

Figura 3). 
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b) An61isis de varianza del test de diseftos con cubos entre --

los 4 niveles de entrena•fento, 

Se analizaron los puntajes del TOC de los 4 niveles de 

entrenamiento en el ballet y se encontr6 que sf existen difere~ 

cias significativas ( F3•56 = 22.291p<O.OS ) ( Ver la tabla --

1). 

Con el fin de señalar exactamente donde se encuentran

las diferencias estadísticamente significativas entre las me--

dias de los 4 niveles de entrenamiento se efectuó la prueba DSH 

(diferencias significativas honestas} de Tukey, En donde el -

grado de "Primary" difiere de los otros 3 niveles de entrena--

miento: Quinto. •pre~elementary• e "Intermediate-Advanced" (DStl 

= 4.67 , p<0,05). Como se puede ver en la figura 4, hay un -

incremento en las puntuaciones de "Primary" a Quinto, no habie~ 

do grandes cambios de Quinto a •1ntermediate-Advanced", 
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Figura 4. Media y desviación estándar de los punta
jes del test de diseftos con cubos (TDC) para 4 nive
les de entrenamiento: •Primary•. Quinto. •pre-ele-
mentary• e •1ntermediate-Advanced• . 
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4. CORRELACIONES ENTRE LOS DOS TESTS VISOESPACIALES Y ENTRE -

LAS DOS PRUEBAS DE BALLET EN LOS DIFERENTES NIVELES DE EN-

TRENAMIENTO. 

a) Correlacf6n entre los tests visoespaciales (EFT y TOC). 

Se correlacionaron los puntajes del EFT y el TOC para

cada nf~el de entrenamiento (sfn "Primary") resultando que s61o 

las de Quinto y •pre-ele•entary• son significativas a un nivel

de confianza de 0.05 ( Ver las tablas 2 y 4). 

Tabla 4. Correlaciones entre los puntaJes de: 
los dos tests visoespaciales (EFT y TDC) y las 
dos pruebas de habilidad espacial en el ballet 
(posición y direccionalidad de movimientos) p~ 
ra los 4 niveles de entrenamiento en el ballet. 

NIVEL GRADO r EFT /TDC r posición/direc. 
movs. 

A PRIMARY 0.55 

B QUINTO o .81 • 0.29 

c PRE-ELEMENTAR1 0.54 * 0.91 * 

o INTERMEDIATE/ 0.50 0.37 
.ADVANCEO 

. * p<0.05 
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Ta•biin se correlacionaron los puntajes de estos 2 --

tests en una •uestra de 49 sujetos, puesto que no se incluy6 al 

grupo de •pri•ary• por no tener calificac16n en el EFT. La 

correlaci6n obtenida fue significativa en donde r = 0.69, 

p.c.0.05, lo cual indica que a •ayor calificaci6n del TDC corre! 

ponde una mayor calificaci6n del EFT. 

. 
b) Correlaci6n en\re las pruebas de ballet (posici6n y di~ec--

cionalidad de •ovi•ien_tos). 

Las correlaciones de los puntajes entre las dos prue~

bas de habilidad espacial en el ballet {posici6n y direccionali 

dad de •ovi•ientos) no son significativas para los siguientes -

niveles de entrean•iento en el ballet: "Primary", Quinto e "In

termediate-Advanced•. Unicamente, el grado de "Pre-elementary" 

tiene ~na correlaci6n estadfstica•ente significativa {Ver tabla 

4.). 

5. CORRELACION DE LOS DOS TESTS VISOESPACIALES (Efr Y TDC) CON 

LA EDAD. 

Debido a que la edad puede ser una variable que influ

ya en las calificaciones de los tests visoespaciales se hizo ~

una correlación entre la edad y los puntajes de ambos tests ---

(EFT y TDC). 
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a) Correlación entre el test de figuras empotradas {EFT) y la -

edad. 

Se hizo una correlación entre éstas 2 variables con --

49 sujetos con un rango de edad de 11 a 33 ai'ios, ya que "Prima

ry• no tiene calificaci6n del EFT y se observ6 que existe una -

correlación estadfsticamente significativa, lo que indica que a 

•ayor edad coresponde una alta ejecución. 

Tabla 5. Correlaciones entre los dos tests visoesp¡ 
ciales {EFT y TDC) y la edad, con 49 y 60 sujetos. 

EDAD gl TDC EFT 

11-33 ai'ios 47 r = 0.17 r = 0.29* 

n = 49 

6-33 ai'ios 58 r = 0.57* 

n = 60 

* p<:0.05 

b) Correlación entre el test de disei'ios con cubos y la edad. 

Como se observa en la tabla 5, se efectuaron 2 corre- -

laciones entre el test de disei'ios con cubos y la edad: 

- La primera con 60 sujetos, puesto que este test sf -
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se aplic6 a toda la muestra. es estadfsticamente significativa; 

- la segunda ( sin •Pri•ary• ) tomando en cuenta sólo

ª 49 sujetos no es estadfstica•ente significativa. 

6. COMPARACIOM DE LOS ~UNTAJES OBTENIDOS EN El EFT Y EN El TDC 

POR GRUPOS DE EDAD. 

Como ya se mencionó, debido a la posibilidad de que la 

edad influy~ra en los 1untajes, se dividi6 a l~ •uestra total -

en 4 grupos de edad ( Ver la Tabla 6 ) , 

Tabla 6, Media (i) y desviaci6n estándar (es) de los 
puntajes del test de figuras empotradas ydel test de
diseños con cubos para 4 grupos de edad. 

Edad n EfT TDC 

6-8 a flos 11 x = 11. 55 
a = 10.29 

11-13 años 20 x = 63.10 x = 34.9~ 
O' = 18.67 a= 10.6 

14-17 años 20 x = 67 x = 40.10 
es = 15.53 a = 8.30 

19-33 años 9 x = 75.56 X = 39 
es = 9.84 a= 7.09 

Se analizaron las diferencias entre dichos grupos de-

edad para los dos tests visoespaciales por medio de un análisis 
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de varianza. 

a} Análisis de varianza del Test de figuras empotradas entre -

3 grupos de edad. 

Co•o se observa en la figura 5 y en la tabla 6 se toma 

ron en cuenta 3 grupos de edad en donde el grupo de 19-33 años

obtuvo un puntaje mayor en el EFT que los grupos de 14-17 años

Y 11-13 años. A pesar de que hay diferencias entre las medias

no son estadfstica•ente significativas (F2 , 46 = 1,85, p>0,05). 
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figura 5. Media y desviación est6ndar de los puntajes 
del test de figuras empotradas para 3 grupos de edad, 
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b) An&lisis de varianza del test de diseños con cubos entre 4 -

grupos de edad. 

Los resultados del aná1isis de varianza (f 3, 56 = 24.48, 

p<0.05) muestran que sí hay diferencias estadfsticamente sign! 

ficativas entre los 4 grupos de edad. 

Con el objeto de ver en donde radican estas diferencias 

significativas entre las ~edias de los 4 grupos de edad, se re!. 

liz6 la prueba DSH (diferencias significativas honestas) de 

Tukey (DSH = 4.54, p.¿_ O.OS). La figura 6 y la tabla 6 •ues--

tran que las diferencias entre medias son estadfsticamente sig

nificativas entre el grupo de 6 a 8 años y los 3 grupos de edad 

restantes ( 11 a 13, 14 a 17 y 19 a 33 años ) y entre el grupo

de 11 a 13 años y el de 14 a 17 años. 
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7. COMPARACION DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN El EFT Y EH El TDC 

EN UN GRUPO DE BAILARINAS Y EN UN GRUPO DE NO-BAILARINAS. 

Se analizaron las diferencias existentes entre las me

dias de los puntajes de los dos tests visoespaci•les en: 1) un

grupo de 10 bailarinas ·de "Intermediate /Advancedª con un entr~ 

namiento intensivo de muchos aftos en el ball~t; ~) un grupo de-

10 no-bailarinas, empleando la prueba t de Student. 

a) Diferencias del test de figuras empotradas entre bailarinas

Y no-bailarinas. 

A pesar de que la tabla 7 muestra. una aparente difere!!_ 

cia entre las medias, no existe una diferencia estadfsticamente 

significativa entre los puntajes del EFT en ambos grupos 

(t= 1,72, p>0.05). 

b) Diferencias del test de dise~os con cubos entre bailarinas

Y no-bailarinas. 

Aquf tampoco hay diferencias estadísticamente signif i 

cativas entre los puntajes del TDC del grupo de bailarinas y de 

no-bailarinas { t = 0.26, p::>-0.05). 



Tabla 7. Hedia (i) y desviaci6n estándar ( '1) 
de los puntajes obtenidos en el test de figuras 
e•potradas (EFT) y en el test de diseños con -
cubos (TDC) para un grupo de bailarinas y un -
grupo de no-bailarinas. 

GRUPO EFT TDC 

Bailarinas i 72.4 - = 38.8 = X 
a = 11.38 d = 7.58 

no-b•ilarinas x = 61.2 x = 37.8 
a = 15.87 <1 = 8.64 
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DISCUSION 

La primera hip6tesis postula una correlación positiva

entre el entrenamiento de la habilidad espacial en el ballet y

la independencia del campo, ya que una bailarina debe tener una 

imágen corporal exacta; guiarse por seña1es kinestésicas y ser

independiente de las señales visuales distractor~s, sobre todoR 

cuando baila en gru~o. No obstante, ésta hipótesis no fue co~ 

probada, no se encontró una correlación significativa entre e1-

test de figuras empotradas y las pruebas de posici6n y direcci6 

nalidad de movimientos en el ballet, 

La segun~a hipótesis plantea una correlación entre e1R 

entrenamiento de la habilidad espacial en el ballet y 1a habi1i 

dad visoespacial, Esta hipótesis también fue rechazada puesto

que no ~e obtuvo una correlación significativa entre el test de 

diseños con cubos y las pruebas de posició n y direccionalidad -

de movimientos en el ballet, 

La t erce ra hipótesis propone la existencia de diferen 

cias significativas entre los 4 niveles deen.tren.amiento en el -

balle t con respecto a : 

a) Depedencia/índepedencia del campo.- Se esperaba R 

que el grado de "Intermediate/Advanced" que ha tenido un entreR 

namiento intensivo durante muchos años fuera más independiente-
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del campo, pero no fue asi, lo que sugiere que el t:ntrenamiento 

no repercute en la independencia del campo; 

a) La habi1idad visoespacial.- Aquf también se esper! 

ba que el grado de "Intermediate/Advanced" tuviera una mayor h! 

bilidad espacial a diferencia de los otros grados. Sin embargo 

"Primary" fue el grado que difiri6 notablemante de los demás. -

Mientras que los grados de Quinto, "Pre-elementary" e "Interme

diate/Advanced" no muestran diferencias signfificativas. 

De todo esto se desprende la idea de que si bien exis 

te un factor espacial (S) general tal y como lo identific6 

Thurstone en 1938 en su estudio sobre las habilidades mentales-· 

primarias, éste factor se divide en diversas subhabilidades es 

paciales. Por lo que es posible que la habilidad espacial me 

dida por los dos tests visoespaciales (de figuras empotradas y

de diseftos con cuboi) sea completamente diferente de la requer! 

da en el ballet. Ahora, si tomamos en cuenta al sustrato neural 

subyacente a la habilidad visoespacial, tal y como io describe

Luria (1974), vemos que dicha habilidad es el producto de un -

sistema funcional complejo en el que intervienen diversas par ~ 

tes del cerebro. Tanto en el ballet como en la ejecuci6n del ~ · 

test de figuras empotradas (EFT) y del test de diseftos con cu-~ 

bos (TDC), ·interviene en primera instancia la percepción visual 

compleja. a cargo de las zonas occipitales del cerebro, llevan

do a ca~o el análisis y la sfntesis simultánea que permiten que 
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una situ..ci6n pueda ser pe.-ici bida al mismo tiempo. Especialme!!_ 

te, en el he•i sferio derecho que procesa 1 a i nfonnaci 6n en for 

•a gestáltica. Ta•bién desem.peñan un papel fundamental las re

giones parie.to-occipitales qrue dan la organización espacial a -

la percepción. Tanto la sitruaci6n de orientación del cuerpo en 

el espacio circundante que se da en el ballet, como la tarea 

i•plicita en el EFT y el roe, necesitan que el sujeto pueda en

cuüdrarse dentro de 1u1n siist·e.ma de coordenadas espaciales en una 

posici6n precisa. !Por 1ro ta·nto, se puede inferir que probable

•ente, cada una de estas conductas involucre una función muy es

pecffica gobernada por dete'f'minadas zonas cerebrales. Sobre to 

do en la habilidad espacial del ballet, en donde interviene la

sensación tinestésica y ·se abarca de manera más global la rela

ción del cuerpo con el espacio circundante puesto que se ejecu

tan grandes despliegues de movimientos (gruesos) que requieren

de la participación e ~streciha de hs zonas premotoras y postcen

trales, cerebelo y estruct111ra s subcorticales, y que difieren de

los movimientos manuales (fi nos) que se llevan a cabo en la ej! 

cuci6n de l os tests visoespaciales. 

Por consigu ie~te. no hay transferencia de una habili-

dad espacial a otra ya que son especfficas. Por lo que, el en

trenamiento en una de ellas en particular, no facilita la adqu! 

sici6n, ni iaplica una buena ejecución en la otra. Como en el

caso de una persona que presente problemas para ubicarse y 

orientarse con respecto al espacio circundante, no se le podrfa 
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proporcionar ningan tipo de rehabilitaci6n basándose en un en-

trenamiento que hiciera hincapfé en tareas visoespaciales tales 

como las involucradas en los tests. Y viceversa, una persona -

con dificultades espacialei visomotrices no podrá ser rehabili

tada por medio de un entrenamiento que implique el manejo del • 

cuerpo a través del es~acio circundante, 

Otra circunstancia que pud<1 haber influfdo en la aus'E!!1.. 

cia de una correlaci6n positiva significativa entre la habili-

da.d espacial en el ballet, la independencia del campo y la habj_ 

lidad visoespacial, es el propio procedimiento de calificaci6n

de las pruebas de posici6n y direccionalidad de movimientos en

e~ ballet. Las calificaciones las dictamin6 una experta en 

ballet clásico, que está autorizada por la "Royal Academy of -

d'a n c i n g " de Londres , p a r a ser ex ami nado r a (y a que ha aprobad o -

los examenes que la acreditan a ello), Lo ideal hubiera sido -

que dichas calificaciones fueran emitidas po r un acuerdo int er

jueces, en donde 2 personas experimentad a s en ballet evaluaran

s i multáneament e a cada a l um na, obteniendo asf una ma~or confia

bi lidad . Si n emba r go , no fue posible qu e interviniera otra -~

i ns tructora cal if icada ex terna a · la academia, por no tener tie~ 

po dispo~ible y dentro de la academ1a de ba l let San Angel Inn -

no e~iste otra persona con el nivel de conocimientos y experie~ 

cia de la experta que particip6, asf que unicamente ella evaluó 

a las alumnas. 
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Por otro lado, la cuarta hipótesis postula una correla

ción positiva entre las siguientes pruebas: 

a} Los dos tests visoespaciales.- Dado que una alta -

ejecución en el tests de figuras empotradas implica independen-

cia del campo y una alta ejecuci6n en el test de diseños con cu

bos indica mayor habilidad visoespacial. Esta hipótesis fue 

corroborada, y esto se atribuye a que como afirm6 Cohen en 1957, 

tienen un factor perceptual · y espacial común. 

En los dos tests en cierta forma hay que desempotrar,-- · 

en el test de diseftos con cubos hay que lograr ver al diseño to

tal en unidades de cubos y en el test de figuras empotradas hay

que ver la figura oculta, Por lo tanto, por medio de esta hipó

tesis se confirman los resultados de investigaciones previas . -

(Witkin, 1950}. 

b} Las dos pruebas de habilidad espacial en el ballet.

Esta hip6tesis fue rechazada para los grados de "Primary", Quin

to e •1ntermediate/Advanced". Tal vez se deba a que una prueba

mide la posición, en donde interviene la imagen corporal y la -

sensibilidad kinestésica, en un sitio fijo. La otra prueba mide 

la direccionalidad de movimientos cuando el cuerpo está en movi

miento {desplazándose}. Aunque en las 2 hay que orientarse en -

direcciones especfficas del espacio tridimensional, la segunda -

prueba tiene un mayor grado de complejidad . Unicamente el grado 

de "Pre-elementary• obtuvo una correlación significativa entre --
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dichas p.ruebas. quizis porque el entrena•iento que se da en es

te nivel tiene •ás puntos en co•ún tales como el manejo de di-

recciones y de diagonales. tanto en un lugar fijo como cuando -

hay desplaza•iento. 

Los estudios hechos por Witkin. Goodenough y Karp ---

(1967) su,gieren que conforme au•enta la eda.d desde la niñez a '"' 

la adultez, se va incrementando la independencia del campo has

ta un punto li•ite a los 11 años. Asf que se esperaba (hip6te~ 

sis 5) que .confor11e au•entara la edad los sujetos tuvieran una

mayor independencia del ca•po. Y ef~ctiva•ente. existe una --

correlación positiva entre la edad y las puntuaciones del test

de figu :ras empotradas. pero a · pesar de ser significativa es muy 

baja. 

la sexta hip6tesis propone la existencia de diferen-- ... 

cias signifiutivas ton respecto a la indepeodencia del campo " 

conforme au•enta la edad. Especffica•ente, se esper6 que la i~ 

depende·ncia del ca•po se fuera incre•entando en el grupo de 14-

a 17 años y se •antuviera estable en el grupo de 19 a 33 años.

Al anal i zar i 3 grupos de edad se observó el incremento en la -

direcci6n esperada. pero no es estadfsticamente significativo. 

Con respecto al incre•ento de la habilidad visoespa--

c i al confor•e au•enta la edad. se observa una correlaci6n posi

tua e,n J.a •uestra de 60 sujetos de 6 a 33 años de edad. No --
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Gltsta•te, cuando la •uestra es de 49 sujetos de 11 a 33 años -

(se excl•ye a los sujetos de 6 a 8 años) no hay una correlaci6n 

sig•ificatiwa. Esto confir•a lo que mencion6 Brown (1980) acer 

c. del a..ento de las habilidades intelectuales en función de -

la edad. sobre todo de la infancia a la adol~scencia aunque él 

•ice q•e esta tendencia puede ser modificada por la experiencia 

•e la persona (en este caso por el entrenamiento intensivo). 

C•ando se analiza la habilidad visoespacial en los 4 -

grwpos de edad resulta que ta•bién hay diferencias significati

was. particularmente • del de 6 a 8 años con respecto a 1 os de-

mis grupos de edad. Ahora bien, en el grupo de 11 a 13 años y

e• el de 14 a 17 años tambiEn existen diferencias significati--

was. 

Aunque y¡ se describi6 anterior111ente, hay que hacer -

•atar que cu¡ando se analizan las diferencias en ha.bilidad viso

esp¡1cial entre los grupos de entrenamiento. fundamentalmente la 

•iferencia significativ• es entre el grupo de •primary" (que es 

ti co•stitufdo por las alu•nas de 6 a 8 años de edad) y los 

otros grildos. Ade•is cuando se excluye a éste grupo, no se da

ya ••a correlaci6n positiva, que indique que conforme aumenta -

la edad se incre•enta la habilidad visoespacial. 

En cuanto a la última hip6tesis que plantea la existe~ 

cia de diferencias significativas en la indepedencia del campo-



y la habilidad Yisoespacial entre un grupo de lbBiilJ¡a1rñ1n:a'S ., iO.on -

un alto nhel de entrena•iento (en prGllÑiG JJ.:3 <aíño:s1) :~ tun cgmu 

po de personas que no practican ballet ni deporitte ~ 1nro lfu'e 10.om

probada; se esperaba que el grupo de ballari1.1~:s ittu\vfüe1ra ¡pumttu·a-·

ciones •is altas que el grupo control. 

Por lo tanto, pode•os conclui.- que e l ilfl:cinem.enit:o <tire 1lia

habil idad visoespacial no puede atribuirse al rentt:nena,miientto len

el ballet sino al factor eJfad. Lo •is., oc r r-e 10.-o;n ·1¿¡¡ ii nileip·en .. 

dencia del ca•po, el elltrena•iento inte11.siwo ~o ll <a ;i1ncnemenltoa."·

puesto que no hay d i ferencia entre las ¡perso.mt:s <qLUre ¡p.r:acttii<cain

Y no practican ballet ni entre los difere11tes m11 yrefües de .-emt.J'le

na•i en to. So 1 o s·e produce un aumento P• l •ti ,n:o OC:é0.n1f<01rime awme.n

ta la edad. aunque no es significativo. Si n eníb.a1r;g·o,. fha<c<e,n íf¡a!_ 

ta grupos de •enor edad para ver e:actaaente C(l)JDD <Se 1va 1mo~cfüifii~ 

cando • . 

El valor de esta investigaci61t radi e• en iq:ue {es tU:fliél tdre 

las pri•eras en explorar la influen.cia del e tire.n·a;1111ien1t1> en e 11 

ballet sobre la depedencia/independe•ciil del c<amp:o y ·~a lhalb ii'~ ·-

dad visoespaéial • ya que en "éxico no hQ anteceílien1ties :s(()lb1T':e e~ 

te te•a. los únicos trabajos que analiza• la di1111e1n:s~t6n <de¡p:e,n-

dencia/indepedeocia del ca•po en el ba11et soft 2 y f1.Ue\f\01n 1re.a1lj!_ 

zados en Estados Unidos. el criterio que ~plearo:n ¡p:a~'"ª :sielle.c,- 

cionar a sus sujetos fue: bailarines o no-bailairh1e:s,. y 1n t0 it'D-

•an en cuenta a la edad. Por lo que. el presentie esitu'.dii(l) p.uad:e-
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servir de base para futuras investigaciones. 

En esta investigaci6n se tom6 a toda la población de -

los 4 niveles de entrenamiento en el ballet. Por consiguiente. 

los resultados obtenidos se pueden generalizar a la población -

total de la Academia Pcofesional de ballet San Angel Inn,pero -

no se pueden extrapolar a la poblaci6n de otras Academias con -

una técnica de ballet diferente o a otras disciplinas afines en 

cuanto al entrenamiento espacial, como la gimnasia. 

Se sugiere para futuras investigaciones: 

Incluir un grupo de bailarinas que practiquen el -~ 

ballet a un nivel profesional, ya que esto implica un mayor --

tiempo de entrenamiento; 

La participación tanto de hombres como de mujeres -

dentro de un número mayor de niveles de entrenamiento, ya que -

se dice que los hombres tienden a ser más independie~tes del -

campo que 1as mujeres (Witkin, 1950); 

Llevar a cabo un estudio longitudinal p~ra ver st -

el entrenamiento en el ballet tiene alguna influencia sobre la

dependencia/independencia del campo. en donde el sujeto fuera -

su propio control. Aunque tendrfa un inconveniente si se 

empleara el EFT, puesto que es susceptible de aprendizaje 
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(Goldstein, 1965), por lo que se podrfan utilizar otros tests -

que midan la depedencia/independencia del campo, en donde sf -

intervengan directamente la sensibilidad kinestésica y la orien 

taci6n espacial; 

Utilizar el test de figuras empotradas para niños -

(CEFT) que se aplica desde la edad de 5 a 9 a~os, si se prete~ 

de abordar algún aspecto de la depedencia/independencia del cam 

po. 

Incluir una baterfa de tests que midan la habilidad 

vi soespacial (Ver la tabla, 1 del capftu1o I); 

Validar y confiabilizar las pruebas de habilidad es 

pacial en el ballet (posici6n y direccionalidad de movimientos) 

por •edio del criterio interjueces, 
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