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INTRODUCCION. 

El presente trabajo nació de la inquietud al ver la escritÚra 

de niffos de primer grado de educación primaria y observar la 

diversidad de problemas que se presentan en sus producciones. 

Es interesante también para el trabajo, la educación 

preescolar, donde se promueve el desarrollo de Araas formativas 

como soni la sqcíal, la emocional y la educativa. El desarrollo de 

estas áreas facilitará al ni~o su contacto con el mundo y sus 

semejantes. 

Por otro lado, una situación que es muy frecuente los 

niNos de primer grado de educación primaria, es la que se refiere 

a un deficiente manejo de los instrumentos con los cuales trabaja 

en la escuela y que se manifiesta, con una actividad motora lábil 

al apoyar el lápiz 6 por el contrario, un apoya excesivo. 

Esta actividad es muy importante ya que requiere una 

adecuada motricidad fina, para la adquisición y prActica de la 

escritura. La falta de esta estimulaci6n motriz trae consecuencias 

como: dificultades en la obtención del ritmo, lateral.idad, 

posición, forma y espacio¡ elementos que son también bAsicos 

dentro de las actividades escolares. 

Asimismo, el interés por realizar este trabajo surgió de la 

relación con madres de familia, que se preocupan por los problemas 

de aprendizaje que sus hijos presentan 

demandan ayuda. 

la escuela y que 

Al hablar de problemas la escuela, b~sicamente nos 

referimos al logro de la lacto-escritura y las diTicultades que 



esto conlleva. Desafortunadamente muchas de las personas que 

atienden en las aulas ni~os con el problema del logro de la 

lecto-escritura, no tienen el conocimiento suficiente para 

ayudarles 6 canalizarlos a centros donde se les oriente. 

Pese al e~fuerzo del Gobierno de nuestro pais porque todos 

los niNos tengan acceso a la educación preescolar, aún e~isten en 

las aulas de educación prima.ria, niNos que no cursaron este nivel 

educativo .. 

Por todo esto en este trabajo plantearon objetivos e 

hipótesis para llegar a la situación de conocer los problemas 

p~~agógicos, que enfrentan los ni~os que cursaron la educación 

preescolar y los que no lo hicieron. 

Para llegar a conocer estos problemas fueron analizando 

todos los elementos que intervienen para que adquiera el 

proceso de la escritura 

primaria. 

los ninos normales de primero de 

En el primer capitulo se abordó el desarrollo del nino, 

el periodo preparatorio prelógico, en el subperiodo preoperatorio. 

Esto nos dá una idea del desempe~o que va logrando ~l nif"ío en las 

edades determinantes de entrada <4 .<sF'ios aprm:imadamEc-nte> ..:\l jardln 

de nif"íos y su ingreso a la escuela primaria (6-7 afias). 

En el capitulo dos se hizo revisión de la educacion 

preescolar, analizando los objetivos y los programc.s, c:on el fin 

de conocer todos los pr-opos1tos que esta educación brinda al menor 

su intento de apropiarse del lenguaje escrito. 

El capitulo tres nos muestra los aspectos pedagógicos que 

influyen en la adquisición de la escritura en niftos de primero de 



primaria. Para esto se revisaron dos temas muy interesantes, como 

Son el dibujo, con sus etapas y caracteristicas ya qua el dibuja 

refleja el nivel de desarrollo del niNo. El otro aspecto la 

escritura. Se revisó este tema con sus métodos antiguos y los 

enfoques moderno$, que nos llevan a la adquisición de la 

escritura. 

En el capitulo cuarto se realizó una inveGtigaci6n de campo, 

haciéndo un eGtudio comparativo entre niffos de primer aNo de 

primaria que hab1an asistido al jard!n de infantes y quienes no lo 

habJan hecho. 

Se aplicaron p~uebas para obtener datos que corroboraran 6 no 

el objetiva de esta investigación, que es el de comprobar que la 

~alta de educación preescolar afecta el proceso de la adquisición 

de la escritura en nuestras escuelas primarias oTiciales. 

Se analizaron los resultados, se hizo una interpretación de 

éstos y se dieron una serie de conclusiones. En este capitulo se 

anexaron grA~icas, que apoyan de manera clara todos los resultados 

de la investigación. 

Por último se aportan propuestas tendientes a proporcionar 

información y ayuda a quienes se dedican a trabajar en el Ambito 

de la educación elemental. 



1.- DESARROLLO DEL NINO EN EL PERIODO PREPARATORIO PRELOGICO. 

TEORIA DEL DESARROLLO. JEAN PlAGET. 

En los ni~os que asisten nuestras escuelas primarias 

encontramos algunos que presentan problemas en la adquisición de 

la escritura. En la observación de los niNos, además de las 

conversaciones con madres de éstos, hemos descubierto que muchos 

de ellos no asistieron en su etapa de primera infancia al jardin 

de niffos. 

Según Piaget C1) existen periodos de desarrollo en el ni~o. 

El que nos ocupa ahora para nuestro estudio es el periodo 

preparatorio prel6gico 1 el cual se divide en dos subperiodos: 

1.- El sensorio-nKJtri~ que comprende de los o a los 2 a~os de 

edad, en el cual eKiste una coordinación de movimientos físicos 

de tipo primario, as! como, la entrada sensorial y coordinación 

de acciones físicas, ~ombinación de patrones primitivos dentro de 

patrones de acción; en este periodo el ni~o no es capaz d~ 

representaciones internas. 

2.- El subperiodo preoperatorio que se e):tiende de los 2 

los 7 a~os de edad tiene como características la habilidad para 

representarse la acción mediante el pensamiento y el lenguaje, 

surgen representaciones internas la imitación, el juego 

simbólico, imágen mental y el lenguaje hablado. En este subperiodo 

el pensamiento es irreversible y hay egocentrismo. 

C1J Cfr. PIAGET. J. Seis estudios de psicoloaia, Cap. 1. 



Asimismo, en esta etapa aparece el lenguaje, el pensamiento, la 

socialización de la acción 

individuales. 

sensorio-motriz 

El periodo preparatorio prelógico tiene 

y los juegos 

caracteristicas 

especiales que son determinantes para el desarrollo infantil y 

Piaget lo denomina primera infancia. 

De aqui la importancia que el niNo asista al jard!n de 

infantes <2> ya que en ellos donde los elementos arriba 

mencionados se estimularán y darán paso a etapas posteriores que 

irán completando su desarrollo como ser humano. 

En el Jardin de infantes la estimulación va de acuerdo con 

las caracteristicas psicológicas, biológicas y sociales del niNo. 

Esto lo podemos ver claramente en los objetivos generales de la 

Educación Preescolar (3) : 

1.- Conseguir el desarrollo armónico de la personalidad del 

niNo en los aspectos neurofisiológics,mental y social. 

2.- Favorecer la eMpresión de originalidad en las 

actividades: dinámica, de lengua je artística, de observación y 

refleMión. 

3.- Facilitarle la integración al grupo en el triple aspecto 

de comunicación,colaboraci6n y responsabilidad. 

C2:> én este trabajo se usará. indistintamente l.os téorminos "Jardín 

de nif'ios" y "jardín de infantes". 

C3:> Cfr. SEP. DIRECCION GENERAL DE: E:DUCAClON PREESCOLAR. Proerama 

de edueaclón preescol.ar, p.12-34. 
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4.- Crear en torno al niffo un.medio rico que ~avorezca el 

desarrollo sistemático de actitudes y actividades. 

s.- Tratar de conseguir, fundamentalmente mediante 

actividades lódicas los anteriores objetivos. 

Como podemos observar estos objetivos incluyen todas las 

áreas en las que el niNo tendrá que desarrollarse. 

Tenemos entonces que hay niffos en la escuela primaria que 

cubrieron la educación preescolar y que ahora presentan problemas 

de ritmo, lateralidad y motricidad (4). 

Esto 1 o podemos entender .mejor, porque anteriormente vimos 

que uno de los objetivos generales de la educación preescolar 

el de favorecer la eHpresi6n de su originalidad en las actividades 

dinámicas, de lenguaje artística, de observación y re~lexión. 

Basándonos en dicho objetivo podemos decir que es aqu1 donde 

el niNo adquiere poco a poco por medio de estas actividades, la 

estimulación necesaria para obtener una buena motricidad, un 

esclarecimiento Y práctica de lateralidad, y a la la 

regulación mlsaa de la actividad motora (ritmo). 

El l enouaje permite intercambio y una comunicación 

continua entre los individuos, Piaget (5) menciona que es en esta 

primera in-fancia, donde aparece ya el lenguaje de una manera 

de-finitiva y que trae consigo otro elemento importante: la 

socialización. 

<4:> Vid, ln./ra. 

C-5:> Cfr. PlAGE:T, J, Op. cit. p.33 
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La socialización comien~a ~ntoOces, en esta etapa, ya que el 

nif'fo descubre, qÚ~. pu~de comu~·icarse con los que le rodean, 
, ' _;,_' 

iguales a él o adultÓs~ con·eSto comienza también una modificación 

de la acción. 

Durante la primera infancia asistimos a una transformación de 

la inteligencia que de sensorio-motriz 6 prActica que era al 

pricipio, se prolonga ahora en pensamiento bajo la influencia del 

lenguaje y la socialización. Va que el lenguaje conduce la 

socialización de los actos~ 

De los 2 a los 7 aNos dan las transiciones entre dos 

formas extremas de pensamiento. La prim~ra es la del pensamiento 

por incorporación o asimilación cuyo egocentrismo e~cluye toda 

objetividad. La segunda es la del pensamiento que se adapta a los 

demás y a la realidad, preparando asl el pensamiento lógico. 

Es en esta segunda etapa del pensamiento donde aparece 

interiorización de la conducta ~arma de discusión interior, que 

lo que llamamos reflexión. 

Otro aspecto, motivo de atención en el desarrollo del trabajo 

que se proyecta, es el dibujo en el nino, ya que por medio de él 

podremos ver el manejo que el ni~o hace del espacio. 

Sabemos que la evolución de la noción del espacio práctico es 

solidaria de la construcción de los objetos. Al principio hay 

tantos espacios no coordinados entre si campos sensoriales 

<espacio bucal, visual, táctil, etc) y cada de ellos está 

centrado en los movimientos y actividades propias. En el espacio 

visual,por ejemplo, el nifio conoce al principio las mismas 

profundidades que habrá de construir más adelante. Al final del 



segundo affo, en cambio, e>1iste ya un espacio general, que 

comprende a todos los demAs y que caracteriza las relaciones de 

los objetos entre si y los contiene en su total.idad incluido el 

propio cuerpo. 

En este sentido, ¿Hasta que punto los niftos que tienen la 

experiencia de haber asistido al jardin de ni~os y los que la 

tienen, han asimilado la noción corporal? 

La elaboración del espacio, ¿Tiene que ver con una relación 

que existe entre este des~rrollo y el de la 

sensorio-motriz? 

inteligencia 

Por último, es de mi interés analizar también el manejo que 

tiene el ni~o del ritmo, del espacio y de la lateralidad. 

Pero principalmente tendremos 

maduración. 

cuenta aqui el factor 

La teoria del desarrollo (6> nos menciona los tres factores 

clAsicos para que este de y son: la herencia, el medio físico y 

el medio social. No se ha observado jamás conductas debidas a la 

pura maduración sin elementos de ejercicio, ni una acción del 

medio que no influya en las estructuras internas. 

C6) Cfr-. PIAGET, J. ~· 
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Si se tiene en cuenta esta interacción fundamental de 

los factores internos y externos, entonces toda conducta 

una asimilación de lo dado a esquemas anteriores y toda conducta 

es al mismo tiempo acomodaci6n de estos esquemas la situación 

actual (~). 

De ~hi que la teoria del desarrollo recurra necesariamente 

la noción del equilibrio, ya que toda conducta tiende a asegurar 

un equilibrio entre los factores internos y externos. 

El ejercicio parece ser un factor de la aceleración el 

retraso de ciertas formas de maduración. Esto es principalmente lo 

que por medio del trabajo de investigación, intentaré comprobar, 

ya que tene.mos como antecedentes los objetivos de la educación 

preescolar. 

La segunda consideraci6n es que la maduración del sistema 

nervioso abre simplemente serie de posibilidades, pero 

sin que esas posibilidades den lugar una actualización 

inmediata, mientras las condiciones de experiencia material 

o de la interacción social no hayan provocado esa actualización. 

Estas condiciones serán las que determinen el 

perfeccionamiento de lo que ·la maduración hace solamente posible. 

Sin duda, la maduración no es nunca independiente de cierto 

ejercicio funcional en el que la experiencia tiene su parte. 

C7:> lbid .• p. 18 
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11:. - 'EDUCACloN PREESCOLAR. 

En este c·aPitulo ver~mos la importancia que tiene la 

educación preescolar, ;é:'omo-un.a .de las bases para conseguir el 

desarrollo armónico del individuo y su posterior adquisición del 

proceso de la escritura. 

2.1. Revisión histórica. 

Las institucionea de educación, han ido surgiendo 

históricamente con caracteres diversos. 

A este respecto es interesante observar que las primeras 

instituciones de educación del mundo occidental fueron las 

universidades, que nacieron en el siglo XII y las últimas fueron 

los jardines de infantes. 

Ello debido al carActer intelectualista que ha tenido la 

educación y por eso atendió primero lo intelectual (educación 

superior) que lo vital (instituciones básicas). 

La educación comienza en realidad desde el primer dia de 

nacimiento del ni~o, desde que éste recibe las primeras 

impresiones del mundo exterior. 

Esta primera formación se realiza, naturalmente en el seno de 

la familia. Hasta hace mucho tiempo la educación regular, 

sistem~"\tica, la educación propiamente dicha, no comenzaba hasta la 

escuela primaria, es deci1~ alrededor de los seis af'íos. 
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Pero cuando se reconoció que la constitución psiquica del 

ni~o se forma antes de esa edad, comprendió que la educación 

debla comenzar antes del ingreso en la escuela primaria. 

Con este fin se han ido creando sucesivamente una serie de 

instituciones educativas que se agrupan de ordinario bajo la 

denom1naci6n común de preescolar. 

Dentro de esta nominación tenemos a los jardines de ni~os de 

los cuáles nos ocuparemos ahora, asi como de su creador: Federico 

Froebel. 

Este educador abre en 1839, una institución educativa para 

ni~os de edad preescolar que el bautizó un af'S'o después con el 

nombre de jardin general alemán del niNo, 

Jardines para ninos <Kindergarten>, se llamarán lo 

sucesivo tod~s los establecimientos análogos que no tardaron en 

surgir en otras localidades. 

En 1848 las asociaciones liberales de maestros alemanes, 

adoptaron la idea de la educación preescolar. 

En Froebel encontramps una insistencia análoga y simultánea 

ciertos temas nacionales y universalistas y advierte 

general, una amorosa preocupaci6n por todos los seres de la 

naturaleza, junto con religiosa admiración por el orden 

universal, entendido como orden dinámico al que es posible 

contribuir activamente. 

Para Froebel no hay desarrollo pslquico posible si 

sobre la base de operaciones concretas. " El hombre -dice- sólo 

puede conocer plenamente lo que le es posible representar 

e~teriormente, lo que puede reproducir. Para adquirir conocimiento 
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el alumno debe vivir, y pensando, hacer, y haciendo, pensar .. •• 

Este autor toca temas en su pedagogia como el trabajo y la 

educación moral. 

El desemboque natural del Juego 

pequeNo querria ayudar en mil modos 

el trabajo. El nif'fo 

las actividades de los 

adultos y es un desalentarlo, y un error crear falsas 

barreras entre la actividad que se hace "por juego" y la que se 

cumple "seriamenteº .. 

Se debe encaminar al ni~o al trabajo en Termas sencillas y 

naturales .. Los jardines de infancia deben disponer de un terreno, 

un jardín, dividido en dos partes. En una habrá pequenas parcelas 

individuales que cada ni~o cuidará por si solo como mejor pueda, 

la otra se destinará al trabajo colectivo donde 

naciente espiritu de colaboración de los peque~os. 

estimule el 

Froebel observó, la satisfacción que le producen al niNo los 

juegos colectivos y éstos le sirven para que desarrolle su sentido 

y su sentimiento de comunidad, sus leyes y exigencias. 

El ni~o trata de verse en compaNeros, de sentirse 

ellos, de medirse y pesarse c·on relación a ellos, de conocerse y 

'encontrarse a través de ellos. 

No obstante la gran importancia otorgada la actividad 

espontánea, no se mengua en nada la grave responsabilidad de la 

obra educativa organizada, esto es, de la escuela. En efecto, cada 

individuo debe recorrer el camino de la humanidad, pues de otra 

manera "no entenderla ni el mundo que lo ha precedido ni aq';lel en 

que vi ve". Pero este proceso no puede efectuarse "por el muerto 

camino de la imitación, de la copia y de la imagen sino por la 
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senda viva del desarrollo y del perfeccionamiento libre y 

espontáneo". 

Sólo de tal modo se forman seres que "crecen y se 

desarrollan armónicamente en muchas direcciones". 

El mérito mayor de Froebel consiste quizá en no haberse nunca 

apartado ni explicita ni implícitamente de una actitud de respeto 

auténtico y religioso por la personalidad infantil <B> .. 

2.2. Orsanización de la educación preescolar. 

Nuestro sistema de Educación Nacional, contempla los 

siguientes tipos de educación 

normal. 

elemental, media, superior, 

La educación preescolar es un subtipo de la educación 

elemental según la Ley Federal de Educación y se refiere a los 

niNos de 0-6 a~os. Su misión es fomentar el crecimiento, 

desarrollo y adaPtaci6n de el niNo a su medio físico y social 

procurando el desenvolvimiento integral. 

La designación varia según el pais, la más aceptada es 

kindergarden en Alemania, en N6xico le llaman Jardin de niNos. 

Un jardín de niNos se compone de los siguientes integrantes; 

DIRECTOR GENERAL. 

Organiza, supervisa y evalua de todo lo relacionado con la 

educación escolar. 

SUBO IRECTOR. 

Auxilia con su trabajo a la dirección, llevando a cabo todas 

las disposiciones que ésta seNala. 



JEFE DE. ZONA. 

Dirige Y, c~.ordina las actividades del sector. 

LA INSPECTORA. 
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Dirige las· labores técnicas de los jardines de niffos de su 

zona. Realiza visitas para supervisar el trabajo del personal 1 

in~orma a la Dirección General todos los aspectos de carácter 

técnicos, administrativos y sociales de su zona. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA. 

Dirige las actividades académicas y administrativas de su 

kinder y supervisa el trabajo de las educadoras. Planea y lleva a 

cabo el programa de trabajo diario de los ni~os, que tiene como 

finalidad proporcionar una educación integral al niNo. 

MAESTRA DE EDUCACION MUSICAL. 

Va a asesorar a la educadora. 

MAESTRA DE EDUCACION FISICA. 

Realiza actividades del área motriz con los nif"íos. 

DEPARTAMENTO DE AHORRO ESCOLAR. 

Fomenta el ahorro en el niffo. 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA. 

Se dedica a las actividades sociales, recaudación de fondos 

para el mejoram1~nto del salón del niNo. 

Estos son los maestros que están contemplados en la 

organi::ación de los jardines de nif'íos, aLmque algunas veces no se 

encuentran todos en nuestras escuelas. 



1 

1 
1 

1 

! ¡ 

12 

2. 3. Anál.isis de tos objeti.uos -de la educactón preescolar. 

Al Area Emocional-Social. 

-Autonomía 

-Socialización. 

Autonomia Concepto de identidad <personal y ~amiliar> 

Identificación psicosexual 

Actividades para bastarse a si mismo 

Protección de su salud y su persona 

Expresión de SU$ afectos 

Control interno (tole~ancia a la frustración} 

Creatividad. 

Socialización Conocimiento de su medio social Cesc:uela y 

comunidad) 

Convivencia social 

Interacción personal en la familia 

la escuela 

la comunidad 

Normas de convivencia social 

Valor moral 

Motivaciones y logro de la tarea 

Ci\l'ismo. 



B>Area Cognocitiva 

- Sensopercepciones visuales 

- Sensopercepsiones auditivas 

- Sensopercepciones tactiles 

- Sensoperceps~ones gustativas 

- Sensopercepciones olfativas 

- Sensopercepciones kinestésicas y equilibrio 

- Sensopercepciones cinestésicas 

- Sensopercepciones esterognósticas. 

B.l>Funciones mentales superiores. 

- Atención : espontánea 

concentración 

- Memoria reconocimiento 

evocación 

- Análisis : síntesis 

- Juicio Razonamiento 

- Lógica elemental 

B 2> Nociones: 

semejanzas, diferencias y opuestos 

formación de conceptos 

resolución de problemas 

imaginación contructiva 

seriación 

el asi-f i caci ón 

conservación 

persona 

espacio 

tiempo. 
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C> Area de Lenguaje. 

- Maduración 

- Comprensión 

- Expresi6n oral 

- Nociones de linguistica 

- Iniciación a la literatura. 

C 1> Maduración 

C 2> Comprensión 

discriminación auditiva 

memoria auditiva 

secuencia auditiva 

ritmo 

comprensión de preguntas 

comprensión de órdenes 

asociación auditiva 

anAlisis auditivo. 

C 3) Expresión oral utilización del lenguaje 

articulación del lenguaje 

C 4> Nociones de linguistica : el enunciado 

la oración 

campos sem~nticos. 

C 5) Iniciación a la literatura : relatos en prosa 

poesia 

teatro. 

14 



0) Area Motora. 

O 1) Coordinación motriz gruesa 

D 2> Coordinación motriz fina 

15 

dinámica general 

coordinación perceptivo-motora 

Jateralidad. 

control de pequeNos segmentos 

dinámica manual: manipulación 

mov .. digitales 

act .. manuales 

coordinación perceptivo-motriz: 

auditivo motora 

viso-motora 

organización del espacio 

gráfico 

ubicación espacial 

transposición de planos 

dirección 

distancia. 

2.4. Análisis del proarama. de educación preescolar, 

La educación preescolar en México funciona de conformidad con 

lo dispuesto en el capitulo VII, articulas 48-56 de la Ley 

Orgánica de la Educación y de conformidad con la carta de los 

derechos del nif'S'o de acuerdo con la cual., éste debe ser atei:-tdido y 

educado tomando en cuenta los primeros af'S'os de la vida por ser los 
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de mayor plasticidad y en los que se forman las bases del 

caracter. 

Los programas de estas instituciones elaborados 1962 

tomaron en cuenta los principios educativos que contienen la 

reforma y que son 

Principio de la determinac.ión de objetivos 

Principio de la eficiencia 

Principio de la integración 

Principio del equilibrio 

Principio de la organización democrAtica 

Principio de desenvolvimiento. 

Al tener en cuenta las lineas del desenvolvimiento de la 

personalidad y sus caracteristicas, se satisfacen las necesidades 

e intereses de los ni~os de 4 a 6 aNos que concurren 

instituciones. 

estas 

El programa estA hecho para todos los jardines de ni~os de la 

República Mexicana y para los 3 grados, atendiendo las 

caracteristicas de los ninos esta edad y sus intereses, 

necesidades y grado de maduraci6n, asi también la 

flexibilidad necesaria para que se puedan ajustar en los diversos 

estados a los aspectos distintivos de cada comunidad. 

El programa se divide en 5 áreas que tienen continuidad 

vertical con la escuela primaria y son : 

1.- Protección y mejoramiento de la salud fisica y mental 

2.- Comprensión y aprovechamiento del medio natural 

3.- Comprensión y mejoramie~to de la vida social 

4.- Adiestramiento en actividades prácticas 

5.- Juegos y actividades de expresión creador~. 
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Para Tinalizar este capitulo, mencionamos la declaración de 

los derechos del niffo, para darnos cuenta de la importancia que 

éste tiene en nuestras sociedades en todo el mundo. 

2.5. Dectaración de tos Derechos del Niffo. 

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó y proclamó por unanimidad una declaración 

en que se enuncian los derechos y las libertades de que deben 

disfrutar todos los niffos. 

Principio 1. 

El ni~o disfrutará de todos los derechos enunCiados en esta 

Declaración. Estos derechos serAn reconocidos a todos los niffos 

sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones politicas o de 

otra índole, origen nacional 

nacimiento u otra condición ya 

familia. 

Principio 2. 

social, posición 

del propia ni~o 

económica, 

de su 

El niNo gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, asi como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 

fin, la consideración fundamental 

interés superior del niNo. 

que atenderá serA el 
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Principio 3. 

El nino tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio 4. 

El niNo debe gozar de los- beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este 

Tin deberan proporcionarse, tanto a el como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El nino tendrA 

derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados. 

Principio 5. 

El niNo fisica o mentalmente impedido que su~ra algón 

impedimiento social debe recibir el tratamiento, la educación y el 

cuidado especiales que requiere su caso particular. 

Principio 6. 

El niRo, para el pleno y armonioso desarrollo de 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea 

posible, deberA crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niNo de corta edad de su madre. La sociedad y las 

autoridades públicas tendrAn la obligación de cuidar especialmente 

a los ni~os sin Tamilia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. 
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Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 

conviene conceder subsidios estatales o de otra indole._ 

Principio 7. 

El niNo tiene derecho a recibir educación, que será gratuita 

y obligatoria por 1 o menos en 1 as etapas el einental es. Se 1 e dará 

una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, sentido de responsabilidad 

moral y social, y llegar a ser un miembro útil a la sociedad. 

El interés superior del niNo debe ser el principio rector de 

quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; 

dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres. 

El niNo debe disfrutar plenamente de juegos y recreacione~, 

los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos 

por la educación; la sociedad y las autoridades públicas 

esiorzarán por promover el goze de este derecho. 

Principio 8. 

El ni~o debe, en todas las circunstancias, iigurar entre los 

primeros que reciban protección y socorro. 

Principio 9. 

El niNo debe ser protegido contra toda iorma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niNo trabajar antes de una edad 

mínima adecuada; en ningún caso se le dedicára ni se le permitirá 



que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 

salud o educación, o impedir su desarrollo fisico, mental o moral. 

Principio 10. 

El ni~o debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

Tomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

indole. Debe educado en un espíritu de comprensi6n, 

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y Traternidad 

universal, y con plena conciencia de que debe consagrar 

energias y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

De acuerdo a estos principios nuestra sociedad, tiende 

proteger y mejorar la vida de nuestros ni~os. 
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rrr.- FACTORES PEDAGOGICOS QUE INFLUYEN EN LA ADQUISICION DE LA 

ESCRITURA. 

3. 1. Revisión histórica del Di.buJo. 

3. 1. I. Ori.15en del dibujo. 

La historia de la educación, as! como de la pedagog!a aportan 

muy pocos datos para este conocimiento, a consecuencia de que Ja 

enseNanza del dibujo se incorporó hasta hace muy poco tiempo a l~ 

enseNanza obligatoria, y por consiguiente a la escuela primaria. 

Algunos datos concretos se encuentran en los modernos manuales de 

dibujo publicados por especialistas en los Archivos de la 

Federación Internacional para la Ense~anza del Dibujo y las Artes 

Aplicadas cuya sede se halla en Suiza. 

Necesitamos saber el origen del dibujo, la historia de la 

pedagogia no puede darnos este origen, la historia del arte si, 

porque e~pieza casi al mismo tiempo que la historia del hombre 

primitivo. Lo importante es saber el momento en que el hombre 

primitivo deja sobre una superficie cualquiera una imagen, que si 

no corresponde al aspecto real del mundo que lo rodea si 

corresponde a la intensión y a la interpretación que su mente 

primitiva pudo dar del mundo exterior. 

Es posible,que el hombre primitivo cuyo lenguaje era 

incompleto, y que poco a poco fué inventando las palabras para 

darle un nombre a los seres y a las cosas que lo rodeaban; que 
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carecía también de los signos convencionales para expresar esos 

mismos seres y cosas, haya encontrado, en un arranque espontáneo, 

el medio para comunicar a sus semejantes alguna de las impresiones 

recibidas en Sus largas correrlas por la selva para disputar a las 

fieras su subsistencia. Con un palo aguzado o un peda~o de carbón 

tomado de la hoguera, pudo trazar sobre superficie, aunque 

defectuosamente, la imagen que correspondi a a 1 a impresión que 

tuvo de una manada de fieras vistas por primera vez. Es as! como 

debe de haber nacido el dibujo. 

El dibujo ha sido anterior a la escritura, lo comprueba el 

repertorio gráfico que se encuentran en las cavernas primitivas. 

Todavía en la actualidad existen algunos pueblos africanos que, 

desconociendo la escritura, se sirven de dibujos, con figuras muy 

convencionales para expresar y comunicar sus ideas. Por esto se 

puede afirmar que el dibujo ha sido un medio de expresión comOn 

todos los hombres de todos los tiempos y de todos los pueblos. 

3. t. 2. Ensef'íanza del. dibujo en la ant i¡gv.edad. 

Los pueblos orientales y el pueblo egipcio se revelaron como 

dibujantes natos. Su escritura figurada fué para ellos un 

entrenamiento continuo. La magia gráfica de los jeroglíficos 

exigia del ejecutante que los hacia directamente sobre los 

papiros, un trazo rápido y espontáneo y un dominio completo de las 

formas. Esta escritura con motivos figurados oxigia, como exige en 

nuestros dias el· dibujo de "historietas", un profundo dominio del 

dibujo. 
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No serian los niffos a quienes se enseffara esta habilidad, 

seria a los jóvenes que en alguna Terma manifestaban disposiciones 

gráficas especiales. 

Entre los griegos la educación era una cosa organizada 

intereses definidos y con finalidades concretas. 

Como ya sabemos el arte Tué una de las preocupaciones de la 

vida de los griegos. Los hijos de la nobleza eran quienes 

ejercitaban en la escuela, en la música y posteriormente en el 

dibujo. Los niffos griegos dibujaban C s.IV a de C "porque as! 

podrian comprender la belleza". De sus métodos para la educación 

de la infancia por medio del dibujo sólo queda la siguiente cita: 

"'Panphile el más .famoso pintor de Licyone en el siglo citado, hizo 

admitir como regla y ley obligatoria que todos los nif"ios 

aprendieran a dibujar antes de iniciarse en la escritura y antes 

de emprender cualquier otro estudio. 

A los jóvenes romanos se les ense"aba dibujo sólo a los 

adolescentes para aplicarlo en las artes y en los oficios, es 

decir con un sentido profesional. Además el dibujo no contaba en 

los planes de estudio. 

En la época feudal la educación del nifio tampoco incluye el 

dibujo. Sólo las siete artes liberales: gramática, dialéctica, 

retórica, aritmética, geometr1a 1 astronomía y música eran las 

bases de la ensef"ianza feudal. Sólo los albaNiles que fueron los 

constructores de las catedrales góticas; donde el labrado de la 

cantera es exquisito, nos hace pensar que seguían un aprendizaje 

riguroso del dibujo. 
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En el aKo 1291 la corporación de maestros pintores y 

escultores de París promulgó sus estatutos, conteniendo los 

métodos conque enseKaban el dibujo tanto a los artistas, como 

los obreros. Ellos consideraban al dibujo 

pintura y la escultura. 

la base de la 

El Renacimiento nos ha dejado varios manuales para la 

enseKanza del dibujo, destinados a los pintores y aprendices. 

De los más conocidos h·ay que citar el de León Baptista 

Alberti, Leonardo de Vinci y Cenino Cenini. As! fué como el dibujo 

Tormó parte de las Academias de las Bellas Artes principalmente en 

Italia y Francia. Precisamente en París a mediados del s. XVIII se 

Tundan las primeras escuelas de dibujo, 

3, t. 3. Cl dibuJo y los educadores. 

Es apartir del s. XVII que los educadores se empiezan a 

ocupar del di bu JO y 1 o consideran un medio educativo de la 

infancia .. 

Veamos algunos de estos educadores que 

investigación del dibujo .. 

dedicaron a la 

Comenius C1582-1670), uno de los iniciadores de las 

reformas educativas. En su obra "Didáctica Magna" se considera que 

el dibujo puede formar parte de la educación de la infancia y por 

esto lo incluye como ejercicio fundamental de su Escuela Modelo .. 

Juan Locke <1632-1704). En su Tratado de la Educación 

expresaba este pensamiento: "Algunos trazos de dibujo, aunque 

imperfectos indican más de las cosas que una descripci6n".. El 
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tampoco pudo dar un método de la ense~anza del dibujo en las 

escuelas. Los métodos que en esta época se daban para la enseNanza 

del dibujo seguian teniendo más o menos tendencias profesionales. 

Habia una imposición de métodos adultos 

infantiles. 

mentalidades 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1781). Fué el primero en analizar 

el dibuJo, no sólo desde el punto de vista de la educación, sino 

de la psicologia infantil. Esto lo expresó de manera clara en su 

libro "Emilio". Llegando a precisar una doctrina: "El dibujo deb1a 

servir para desenvolver en él la Justeza del ojo y la habilidad de 

la mano". Para Rousseau su método era el de dibujar con la 

naturaleza por maestro. Qué al dibujar, una casa, un árbol o un 

ho~bre, el niNo estuviera realmente frente a estos objetos. Y 

cuando su capacidad de observar se fuera agudizando se llegaría a 

una percepción exacta de las formas y proporciones de dichos 

objetos. Nadie antes habia precisado la enseN'anza del dibujo desde 

un punto de vista pedagógico. 

Pestalozzi (1746-1827>. Concedió al dibujo, un lugar 

importante en su sistema educativo; para él todo el saber humano 

se resume en tres principios elementales: la palabra, la forma, ~l 

número. Pór esto consideraba al dibujo como ''el conocimiento de la 

forma". Para él la forma geométrica constituía la esencia misma 

del dibujo, pero también cuidó de aclarar que el dibujo es también 

otra cosa: "No son lineas lo que la naturaleza dá al niN'o, ella le 

dá objetos y nosotros no debemos darle las lineas, más que para 

ayudarlo a ver bién los objetos; hay que preca~erse de aislarle y 

no hacerle ver más que las llnea-="· 
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Froebel (1782-1852). Precisó en su reforma pedagógica lo que 

para el significaba el dibujo en la educación. 

Decla: "El dibujo no es una ensef"íanza técnica, sino un juego 

educativo". Y lo situaba dE?ntro de los ejercicios del jard!n de 

nif"(os. 

Pierre Schmid. Profesor de dibujo, publicó en 1828 un método: 

11 El dibujo del Natural en la Enseríanza Escolar y en la 

Autoeducación". Este autor queria dar la ensef'\'.anza del dibujo 

sobre la reproducción de modelos dibujados, sino sobre la 

imitación directa de los objeto5. Para Schmid la enseffanza del 

dibujo dejó de ser un asunto exclusivo de arte y la encauzó dentro 

de la pedagogia, al incluir el dibujo en la educación de la 

infancia. 

Barruel. Pedagogo francés, llegó a precisar conceptos que aón 

en nuestros dias tienen valor; decia con respecto al dibujo: "Yo 

si empre me he sorprendido que no se enseNe. al mismo tiempo 1 a 

escritura y el dibujo; estas dos artes tienen tanto de relación 

entre si, en sus comienzos, que no han debido separarse". 

Ebenezer Cooke. Profesor inglés, fué el primer investigador 

del dibujo infantil. 

Conrado Ricci. Reunió la primera colección de 

infantiles. 

dibujos 

Lamprecht. Coleccionó dibujos de niNos de varias edades y de 

di~erentes partes del mundo, incluyendo las razas primitivas de 

A-frica. 

Jorge Kercheinsteiner. Reunió 500.000 dibujos de niNos de 

Munich y del medio rural cercano, e hizo toda investigación 

aportando la metodología a seguir en dichos estudios. 
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Claparéde. Este pedagogo deseabü estudiar las fases del 

desenvolvimiento del dibujo con Ja idea de descubrir que 

relaciones existen entre la aptitud para el dibujo con la 

habilidad intelectual en general. 

Katzaroff. Se dedicó al estudio de los sujetos que los niffos 

dibujan más frecuentemente de los 6 a los 14 aNos. 

Schyten. Tenia el propósito de establecer un estándar de 

expresión para cada edad y utilizó la figura humana para su 

estudio. 

Jorge Reuma. Cuyn obra ti ene gran reconocimiento por su valor 

y extensión. Estudió las etapas del dibujo infant1l y la evolución 

de la figura humana. También estudio los dibujos de niRos 

a.normales. 

Brown, Clara y William Stern. Hicieron estudios de carácter 

individual, es decir siguiendo el procesa de un nif'So desde los 

primeros dibujos ejecutados en su más tierna infancia. 

Luquet. Reali=ó un trabajo notable en cuestión de observación 

individual. Recopiló 1500 dibujos, los cuales ~nali~ó publicó 

sus resL1l tados en su libro "Los di bu jos de un ni f'io" 1 lo que 

reali=ó en 5 af'Sos y medio. 

Kik. Investigó lcoi posibilidad de que m:ista un talento 

especial para el dibujo, ns! como la habilidad diferenciada que se 

manifiesta para la creación y la copia. 



3, t. 4. El. di.bu.Jo E>n Héxtco. 

Es indudable que en la época precortesiana, debió haber 

existido un riguroso aprendizaje del dibujo para aquellos que 

dedicaban a trazar las figuras de los códices (mayas, tolteca y 

aztecas). No hay muchos datos al respecto. 

En la época colonial Fr. Pedro de Gante crea la primera 

Escuela de Artes y O~icios. 

En 1763 se fundó 1 a Real Academia de San Carlos donde 

daban clases de dibujo. 

En 1867 el Presidente Benito Juaréz fijó como objetivo 

principal de la obra pedagógica del E~tado la educación primaria, 

pero incluyó en los planes de estudio, el dibujo. 

En 1880 organiza la pedagogla mexicana un cc:.ntenido 

influido por el movimiento renovador iniciado en Europa. 

En 1889 el Primer Congreso Nacional de Instrucción 

Públ1ca, se adoptó la, resolución de incluir el dibujo como rama 

obligatoria de estudio. 

El maestro Leopoldo Kiel y el ingeniero Manuel Francisco 

Alvcirez, hicieron posible la ensef"ianza del dibujo en Ménico. 

En 1928 se realizó el primer programa de dibujo que hemos 

tenido en Mé>: i co, formulado conforme a 1 os intereses de nuestra 

escuela primaria. 

Como podemos observar en nuestro país al principio, no se le 

daba importancia al dibujo en los planes de estudio. Pero después 

y gracias a los esfuerzos de gente dedicada la educación, se 

logró tener al dibujo como una asignatura 

primarias~ 

nuestras escuelas 
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Ahora hablaremos del dibujo en cuanto a sus etapas y 

caracteristicas, ya que éstas serAn analizadas en este trabajo de 

investigación. 

El propósito conocer cuáles etapas y que características 

presentan los niNos que cursan el primer grado de educación 

primaria, tanto aquellos que cursaron preescolar como los que 

lo hicieron. 

3. f,5, !:tapas del dibujo infantii. 

Desde que aparecen los primeros esquemas, casi incoher~ntes, 

interpretado por el nif'ío como imágen de "papá" o "mamá", hasta el 

dibujo, completo de una figura humana de perfil y movimiento, 

se suceden varias etapas. Reuma ~ué el primero en seHalar dichas 

etapas .. 

Con base en los estudios realizados coinciden en ~ijar la 

evolución de esta ~orma en las etapas siguientes: 

1.- Primeras tentativas de representación 

2.- Fase de los "hembras renacuajos" 

3.- Fase esquemática de transición 

4.- Completa representación de la figura humana vista de 

frente 

5.- Fase de transición entre la figura de frente y de perfil 

6.- La figura de perfil. 

Ahora explicaremos cada una de estas etapas. 

Etapa 1.- Primeras tentativas de representación. 

Apenas es reconocida la figura humana, haciéndose necesario 

que los ni~os expliquen sus rasgos incoherentes. 
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Por lo general comienzan a dibujar al "papá" y a la "mamá" 

cuando los ni~os han adquirido cierto dominio en el trazo de la 

"célula", más o menos. redondeada, a la que agregan en su interior, 

algunos indicativos que son los ojos con lo que queda representada 

la cabeza, que para el nif'fo esta etapa significa la figura 

humana. Algunos niNos agregan a la cabeza dos rasgos, a veces uno 

que representan las piernas, si le dibujan brazos de igual forma 

.lo~ insertan en la cabeza. 

Etapa 2. - Fase de los "hombres renacuajo". 

Cuando el nino ha adquirido conciencia de que existe cierta 

similitud entre la "célula" redondeada con sus pequenos puntos que 

son los ojos y el rostro humano que le es conocido, trata de 

'reproducir lo más que puede este tipo, llamado por Reuma y Luquet 

los "hombres renacuajo", por el parecido con este animal, 

estructurado por un núcleo central y un aditamento. El niffo repite 

este tipo porque puede hacer los "retratos" de las personas que le 

son conocidas. El dibujo, del moni~ote-renacuajo es de frente, la 

cabeza y el cuerpo los forma un solo circulo 

carecen de tronco, con frecuencia carecen de brazos. 

Etapa 3.- Fase esquemática de transición. 

sólo óvalo, 

A medida que aumenta su conocimiento, el ni~o se dá cuenta de 

que su figura carece de tronco, manos, pies, etc, y entonces 

comienza otro proceso para buscar mayor realidad. Agregando 

detalles tras detalles, interpretaciones lineales, el niNo 

llega al esquematismo de la figura humana, que si no responde a 
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sus Termas y proporciones reales si, en cambio tiene todos los 

elementos indicativos, que de preferencia le interesan. 

En esta etapa la cabeza es representada con los ojos, la 

nariz y la boca, a veces con el pelo, apenas aparece la indicación 

del cuello y de los hombros, los dedos de las manos son insertados 

en los brazos y todos estos detalles repre5entados la mayor parte 

de las veces por lineas únicamente. 

No hay la menor idea de representación del vestido. Todo~ los 

cuerpos son rigidos, sin movimiento. 

Etapa 4.- Completa representación de la figura humana vista 

de frente. 

La etapa de transición dura hasta la edad escolar. Cuando la 

representación integra se ha reali2ado, es decir, cuando el 

inventario de formas estA completo comienza para el ni~o una fase 

de anAlisis, tanto para las proporciones que deben dar la 

figura, como para los detalles que debe anadir para que exprese su 

idea. Las figuras siguen siendo rígidas, pero tienen ya una 

expresión de vida, y no le faltan las caracteristicas del sexo al 

que pertenece. 

Las hombres casi siempre son representados con sombrero y las 

mujeres con falda y maNos en la cabe:a. El ni~o procura que sus 

vestidos sean transparentes como queriendo que veamos su esfuerzo 

por realizar una figura completa. 

La cabeza es objeto de e~pecial cuidado el dibujo, los 

ojos aparecen expresivos, dibuja la na1~1z y las fosas nasales, asi 

como las orejas. Los dedos de la número correcto y 

cuida mucho en esta etapa los detalles. 
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Etapa 5.- Fase de transición entre la figura de frente y la 

de perfil. 

El desarrollo de las aptitudes grAficas en el niNo, la edad, 

el mayor conocimiento de las formas reales y ante todo nuevas 

necesidades de expresión, hacen que el ni~o pase de los e$quemas 

estAticos a las figuras en movimiento. 

Cuando trata de dibujar .figuras en movimiento las dibuja de 

perfil, por expresar éstas mayor dinamismo. 

En esta etapa se nota la dificultad del nino de vencer el 

dominio de las formas. Antes de intentar el movimiento de la 

figura comienza por agregar, a una representada de frente, algunos 

detalles que corresponden a la figura vista de perfil, siendo lo 

má.s caracteristico poner los pies y la nariz como se ven en esta 

posición. 

Etapa 6.- La figura de perfil. 

El niNo logra la representación completa de la figura humana 

de perfil que ya deja de ser estática, pues la adapta a todas las 

posiciones que le son necesarias para expresar la vida. 

3. 1. 6. Caracter!stica.s del dibu}o infantil. 

A medida que el ni río venciendo las dificultades de 

representación, van apareciendo ciertas características que le 

imprimen dibujo determinadas modalidades, las cuales 

corresponden precisamente a lo que llamamos dibujo infantil. 

En los estudios sobre el dibujo se habla de hábitos y errores 

del ni~o al apreciar la realidad visual. Los investigadores del 
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dibujo infantil han venido observando como estos hábitos sobre 

todo los de visi'ón, se manifiestan en el nitro y les han dado 

algunas clasificaciones. 

Partiendo del conocimiento, de la observación y de la acción 

de dibujar; el ni~o dá forma a su expresión gráfica de acuerdo con 

su visión particular, de la cual se desprenden determinadas 

caracteristicas .. Estas características san varias: 

1.- Ejemplaridad 

2.- Transparencia 

3.- Rigide• 

4 .. - Abatimiento 

5.- Yuxtaposición 

6.- Utilidad o finalidad. 

J.- Ejemplaridad. 

El ni~o escoge el modo de que sus dibujos sean más visibles, 

se puede afirmar que de este primer afán de representar no sólo 

las formas sino sus detalles bajo el aspecto en que las 

distinga mejor, 

dibujo infantil. 

derivan todas las demás caracteristicas del 

La ejemplaridad se manifiesta el dibujo de la figura 

humana y el dibujo de animales. También es común "" la 

representación de un tema, por eJemplo el Juego, para lo cual 

ha dibujado de modo que reconozcan claramQnte los objetos de 

éstos (juego de pelota, trompo, cochecitos etc.). 

Tal parece que la idea que el niffo expresa, la desarrolla 

sobre la superficie del papel con el afán de hacer lo más 

claramente posible las imágenes. Por esto en el término 
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ejemplaridad encuadra parfectamente esta tendencia infantil de 

representar las formas por el lado más reconocible que puede 

servir para expresar la idea. 

2.- Transparencia. 

Aqui desea el niffo hacer visibles todos los elementos de un 

objeto, aunque se encuentren ocultos por cuerpos opacos, recurre a 

dibujar éstos como si fuesen transparentes, para que vean 

través de ellos los objetos que ocultan. 

Cuando dibuja los árboles representa las ralees tal como si 

hiciese un corte secciona! del terreno para poder verlas; lo mismo 

hace cuando dibuja plantas en macetas, donde no 

representar las ralees. 

deja de 

Las piernas de los Jinetes también son vistas a través de los 

caballos y un ejemplo aún más notable se encuentra en el dibujo de 

las casas, cuyas paredes, como si fueran de cristal, dejan ver 

muebles, cortinas, focos, etc., es decir todo lo que existe en la 

casa. 

3.- Rigidez. 

En los comienzos, estando el nifio dedicado vencer los 

obstáculos que se le presentan para dar sus figuras, cuando 

menos el parecido, poc:o caso hace del movimiento que adquieren en 

la realidad, y si a esto a~adimos su falta de observación para 

captarlo, resulta que aunque represente escenas donde intervenga 

la vida y el movimiento, las figuras permanecen rígidas y 

estáticas. 
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4.- Abatimiento. 

Si con la transparencia el niNo resuelve el problema de la 

visibilidad de las partes ocultas,· con Eol abatimiento va un poco 

más lejos, pues proyecta los objetos y hasta el paisaje sobre el 

plano de tierra, como si viesen a "vuelo de pAjaro", con lo que 

se logra que ninguno de los elementos de su dibujo queden ocultos. 

5.- Utilidad o ~inalidad. 

Berger la ha definido asi:"el hábito del nif"S'o de disminuir o 

suprimir lo que no es ótil en el dibujo y de aumentar lo que le 

parece importante". 

ó.- vu~taposici6n. 

Como si no bastara al niNo la ejemplaridad, la transparencia 

y el abatimiento para hacer más claro y reconocible cuanto dibuja, 

recurre a otro procedimiento que sin ser tan complicado, hace 

prueba de su ing~nio y de lo que capa=, cuando interviene la 

elaboración mental en el dibujo. No sólo representa cada cosa por 

su lado más reconocible, sin de~ormaciones ópticas, sino que la 

d1buja entera, evitando ocultar una parte cualquiera que una 

cosa oculte a otra, de donde resulta que todos los elementos de un 

dibujo se encuentran yw:tapuestos. 

Como para llegar a este re~ultado es necesario que el niNo 

proceda de acuerdo con cierto sentido plástico, la caracteristica 

de las yuxtaposic:ion aparece hasta que el nino ha logrado cierta 

evolución en su dibujo, que le permite ordenar todos los elementos 

con un concepto del espacio y de los términos. 
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Estas caracter1sticas no son el resultado de factores 

externos, como sucede con las que a continuación describiremos. 

7.- Automatismo. 

Las formas Y elementos que utili2a el niNo, son repetidas en 

forma automática, se trata de ciertas formas de dibujar que se 

hacen habituales a causa de la repetición. 

B.- PequeNez e inclinación. 

Se puede üfirmar que este aspecto de la pequef'iez que 

encontramos en los dibujos de nif'ios no es una caracter!st1ca 

natural, sino un hábito adquirido, consecuencia de la escritura. 

9.- Dispersión. 

Cuando el nif'io cae en el hábito de la pequef'ie~, generalmente 

deriva en la dispersión de los elementos del dibujo. Dibuja los 

diversos objetos sin ninguna relación. 

10.- Simetría. 

Todas las figuras parecen estar representadas con relación a 

un eje central. Los elementos de la izquierda corresponden 

proporción y paridad a los de la derecha. 

Se considera que estas características van desapareciendo con 

la edad escolar-, dE: acuerdo con el grado de· actividad gráfica 

que los ni~os esten sometidos. 

Revisaremos un tema sumamente inter-esante : 1 a escr-i tur.:: •• 

Para esta investigacion, la escritura forma par·te principal, 
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ya que se estudiará a los diferentes autores que han tratado de 

descubrir los aspectos que llevan al logro de esta función. 

Hablaremos de los métodos por los cuáles en nuestro pals, 

ha ense~ado el proceso de la escritura. 

Finalmente, el aspecto básico de esta investigación es el 

conocimiento de los diferentes niveles de escritura, según la 

teor1a psicogen~tica, en ni~os de primer ano de primaria que hayan 

o no cursado la educación preescolar. 
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3.2. Revisión histórica do La escritura. 

La escritura es, sin duda alguna, la invención mAs importante 

y descisiva para el progreso de la humanidad. La tradición oral 

desfigura y por consiguient~, se pierde en parte 

totalidad. La civilización y la cultura tienen como base la 

escritura. Sin ésta no ser! a posible ningún conocimi ente, ninguna 

ciencia, ninguna e:~periencia acumulada. 

El origen de la escritura se pierde en las tinieblas de los 

tiempos y nunca se podrá conocer, porque los primeros signos 

trazados por el hombre prehistórico fueron hechos indudablemente 

sobre materiales frágiles y fácilmente destructibles por la acción 

del tiempo y de los agentes atmosféricos, como tierras arcillosas, 

cortezas y maderas. Sólo a llegado a nosotros lo que trazó 

sobre materiales duraderos por procedimientos permanentes, como 

los dibujos de animales que en el paleolítico superior pintó el 

hombre de las cavernas en EspaNa y otros lugares, con tierras de 

colores y pinturas vegetales, las inscripciones sobre huesos o en 

groseros utancilios de piedra. 

Estas inscripciones constituyen ya una forma de representar 

un animal, un objeto o una idea concreta. 

Puede no ser el origen de la escritura, pero representan la 

po5ibilidad de crearla: esta posibilidad se hará patente, más 

tarde o más temprano, en la mente de alguno, y requerirá milenios 

para desarrollarse y perfeccionarse. 
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La necesidad de recordar y de trasffiitir algo es imperiosa 

el hombre desde que tiene inteligencia. Considerada la escritura 

como esa necesidad de recordar y trasmitir ideas, la creaci6n de 

unos signos mnemónicos puede no basarse necesariamente, en su 

origen, en la pintura o el grabado. 

Las escrituras más antiguas que conocemos son pictográficas. 

La pictografla fué al principio econográ:fica, es decir, los 

pictogramas representan lo que el dibujo expresa: 

pierna, un buey, etc. 

hombre, 

Nas adelante la pictografía también ideográfica y 

dibujo, que como pictograma representa, por ejemplo, dos piernas, 

como ideograma e>:presa la idea de andar. 

La escritura analitica es la transición entre la pictográfica 

y la fonética. Sus signos son 

convencionales, en parte fonéticos. 

pictogramas estilizados y 

Aunque los pictogramas e ideogramas tienen la ventaja 

universal de que·pueden ser comprendidos por individuos que hablan 

diferentes lenguas, la escritura fonética representa un gran paso 

en la presentación de las ideas en un idioma determinado. 

La escritura fonética puede ser silábica o alfabética, siendo 

ésta la más perfeccionada. 

A pesar de los grandes progresos realizados sobre el tema, no 

se conoce con certeza el origen del alfabeto. Va griegos y romanos 

tenlan diferentes opiniones sobre si los inventores del mismo 

hablan sido los .fenicios, los egipcios, los asirios, los cretenses 

o los hebreos. 
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Ha si do tan gr.ande en .. tod~s 1 as razas y edades la importancia 

de la representación simbólica del pensamiento y la palabra, que 

doquier se encuentre una tradición relativa 

casi invariablemente atribuida a inspiración 

la escritura, es 

dádiva de los 

dioses. Segón los antiguos egipcios, Thot, el dios con cabeza de 

Ibis, era el escriba de los dioses y dió a su pueblo el don de la 

escritura que era llamada "la divina 11
• En una inscripción asiria, 

Sardanápalo V, habla de la escritura cuneiforme, como de una 

revelación del dios Nebo a sus reales antepasados. 

La tradición china atribuye la invención de la escritura al 

sabio dragón de cuatro oJos, Ts'ang Chien, quien vió en las 

estrellas del firmamento, en las huellas de los pájaros al caminar 

sobre la arena y en las manchas de la concha de la tortuga, los 

modelos con que formó los caracteres escritos. 

De acuerdo con la leyenda hindó Brahma el dios supremo de la 

trinidad india, dió a los hombres el conocimiento de las letras 

inscribió sobre hojas de oro los sagrados textos de los Vedas, la 

forma de su escritura asemeja a las dentadas suturas del cráneo 

humano. 

El Exodo dice que Dios escribió con un dedo sobre una piedra 

las tablas de la Ley y las dió a Moisés en el monte Sina!. 

Dejando aparte las atribuciones divinas de la mitologia, se 

puede afirmar que la escritura ha sido la luz del conocimiento que 

abrió paso a la civilización. 

Es verdad que muchos de los recuerdos intelectuales y 

espirituales del hombre del pasado, fueron conservados por la 
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tradición oral, lo que hace suponer que al finalizar el trabajo 

cotidiano" de los prinleros grupos nómadas, sentados Junto al fuego 
' ' ·, . 

vivificador Y a s.u c::l1or. y brillo, brotaron las narraciones de sus 

luchas y experiencias "respondiendo a una necesidad de comunicación 

y acercamiento. Más tarde, cuando las generaciones se sucedieron, 

se relataron las proezas y heroismos de los antepasados, usando 

conceptos más menos fantásticos según la imaginación del 

relator;por eso pudieron sobrevivir. Pero a pesar de la inmensa 

capacidad de la memoria, el tiempo y los hechos se acumularon en 

tal forma que fué insuficiente, para conservar todos los recuerdos 

y responder a las necesidades siempre crecientes de la humanidad. 

Entonces fué necesario buscar algo que la supliera o ayudara, 

y el hombre se valió de los recursos que tuvo mano, los que 

variaron en las distintas razas y edades. 

Quizá lo más importante es que la escritura más que cualquier 

otra experiencia, ha enseNado al hombre planear, analizando 

situaciones y buScando soluciones toda clase de problemas, 

tratando de evitar el fracaso el desperdicio de tiempo y 

materiales. 

Otras personas que se han avocado estudiar la escritura 

son: 

Jahn Locke. Sugeria que después que el chico aprendiera 

leer bién, le enseNara a escribir. Como ti-ataba que 

adquiriera una buena letra, bien legible, es de gran importancia 

empezar enseNAndole a coger la pluma, a colocar el cuerpo, 

trazar las letras, al princiPio en tamaNo grande y progresivamente 

más pequeNas. Cuando haya aprendido a escribir, será el momento 

1 

l 
1 

t ¡. 
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para iniciarlo en el dibujo. Si el alumno muestra poca aptitud 

para ello. no hav QUe insistir. 

Ovide Decroly. (1871-1932). Fué de los primeros en estudiar 

la evolución del dibujo. Para él la escritura está íntimamente 

ligada con la lectura y el dib~jo. Este pedagogo tenia su propia 

Tórmula:ºLa escuela por la vida para la vida". 

La expresión, lo mismo que la observación intervienen 

constantemente en las actividades escolares. Decroly habla de los 

medios por los cuales, el niNo puede comunicar su estado de ánimo 

a otras personas. Dichos medios responden las necesidades 

naturales de ·expresión y creación del ni~o y lo preparan para la 

vida. Adoptan las -formas n1As diversas corno: dibujo, modelado, 

Jardinería, gimnasia, danza, cantos, Juegos educativos, lecturas 

etc. 

En los últimos anos tenemos muchos autores que se han 

dedicado a la investigación del proceso de la escritura, tales 

como: 

Lurcat .. SeNala que es un error creer quo un te>:to escrito 

puede ser la exacta representación de la palabra: contrario a lo 

que la gente cree, uno no escribe Jamás como habla, uno escribe 

como los otros escriben. Cuando uno escribe, uno se dá cuenta de 

que usa un cierto lenguaje que no es el mismo que el lenguaje 

hablado, y que tiene sus reglas, sus usos y su importancia propia. 

Lurcat estudió la lengua oral y la lengua escrita en los 

ninos y encontró que al principio hay una dependencia y una 

pobreza de esta última. 

ConTorme evoluciona, se asoma la autonomía de la lengua 
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escrita que se re-fleja en escrituras mAs complejas, mAs 

desarrolladas, mAs enriquecidas que las producciones orales. 

J. Beaudichon <1971) y J. Ajur_iaguerra (1977>. Encontraron 

que la lengua escrita depende al principio de la lengua oral, en 

el sentido de que pone en juego los mecanismos fundamentales de la 

expresión linguistica. 

Bresson. Dice que el cambio del dominio oral al escrito no es 

fácil, se necesita el desarrollo de coordinaciones que suponen 

progreso del sistema operatorio del sujeto y este progreso 

logra con la sola trasmisión de conocimientos. 

Vigotsky <1978>. Existe una intención de decir "'algo", que 

motiva al niNo a aprender a hablar y luego a escribir. 

Gundlach (1982). Afirma que los nif'Sos empiezan escribir 

-antes de ir a la escuela- porque quieren, porque le dan valor a 

la lengua escrita, porque descubren los usos significativos de la 

escritura, construyendo puentes que van desde sus actividades 

familiares, hasta la nueva posibilidad que brinda la escritura. 

Piaget. Nos habla de la necesidad de esperar una determinada 

madurez del desarrollo mental en el niNo para ensef'tarlo a leer y 

escribir. Escribir para Piaget, es dibujar una serie. de signos 

convencionales, las letras, todas las cuales deben de conservar 

sus características propias. 

Considera que, es en la etapa del pensamiento operatorio, 

cuando las acciones pueden ser expresadas por signos. 

Laurenco Fi lho. Acepta nivel de madurez 

asimilación de la lecto-escritura, lo cual lo 

para 

motivó 

la 

a 

estandarizar una prueba, c:uyos resultados pretenden localizar el 
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momento en el cual, el niNo está capacitado pára adquirir tal 

conocimiento. Su prueba consta de los siguientes aspectos: 

- Coordinación visual motora 

- MemOria inmediata 

Memoria motora 

- Memoria auditiva 

- Memoria lógica 

- Pronunciación 

- Coordinación visomotora. 

Werner. Nos dice que es por medio de la representación, 

través del lenguaje y tlel proceso de denominación, como la 

mentalidad humana alcanza el nivel del concepto abstracto. 

En una etapa precoz de la niNez, la escritura se concibe 

menudo como un tipo de dibujo puesto que las curvas y trazos que 

forman las letras, se comprenden en forma fisonómica de acuerdo 

con la edad del niffo. 

Esta fisonomia de las palabras, aparece mAs adelante como 

esquema por medio de la cual la idea abstract~ se hace visible y 

audible, de esta manera se representa. 

Lethinen - Straws. El nif'lo normal requiere de L1n desarrollo 

neuromotor que indica madurez suficiente, para comen=. ar a copiar 

Tormas, letras y aún palabras. El interés y calidad de su trabaja, 

indica que ha llegado a un nivel genético, el cual será de 

utilidad ensef'iar los actos m.3.s complejos 

signiTica escribir. 

coor·di nades que 
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Emilia Ferreiro. Es conocida actualmente por su conducción de 

trabajos de investigación a la luz de una nueva perspectiva sobre 

el proceso de adquisición del sistema de escritura; perspectiva en 

que confluyen la Psicolog!a genética de Piaget y la 

Psicolingu!stica Contemporánea. Sus estudios se han realizado 

principalmente en la población escolar de primer grado, con el 

propósito de demostrar que el niffo empie:a a construir activamente 

su proceso de adquisición de la lengua escrita, desde antes de 

inicii'lr su onseffanza formal. 

Teor!a Psicogenética. Esta teori~ sostiene que el niNo es un 

ser ~ctivo, que estructura el mundo que le rodea a partir de una 

interacción permanente con él; actúa sobre los objetos - físicas y 

sociales y busca comprender las relaciones entre ellos 

elaborando hipótesis, poniéndolas prueba, rechazándolas 

aceptándolas en función de los resultados de sus acciones. As! va 

construyendo estructuras de conocimiento cada vez más complejas y 

estables. La esc~itura en si misma, constituye para el ni~o un 

objeto más de conocimiento, forma parte de la realidad que él 

ti 8ne que construir, producto cul tL1ral E>l aborado µor la soc:i edad 

para fines de comuni~ación. 

3.2. /. Hétodos utillzados l1éxico para la en.seNanza de la 

eser l tura. 

Seguramente, desde que los espa~oles se propusieron ense~ar 

la lengua espa~ola para evangeli~ar a los mexicanos conquistados, 

inició una cierta preocupación sobre cuáles serian los 

procedimientos y métodos para hacerlo. 
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Aparece as! en nuestra historia linguistica alguna confusión; 

entre ense~ar la lengua espaNola, como lengua aJena y/o ensenar 

leer y escribir. Para aprender escribir como primera guia 

sistematizada el silabario del Sr. San Miguel. A partir de est~ 

primar método empleado en México y durante casi 200 affos, se han 

aplicado diferentes métodos para la ense~anza de la escritura. 

Los más conocidos han sido: El silabario de San Miguel, el 

Método Mantilla, el Método Onomatopéyico fonético, el Nuevo 

Método Induc:.tivo, el Método de Palabrcis Normales, el Método 

Global, el Método Ecléctico, el Método Global de 

Estructural. 

Análisis 

El ejercicio docente en nuestro pa!s ha generado experiencias 

significativas en cuanto 

ense~anza de la escritura. 

metodologías relacionadas con la 

Tanto educadores mexicanos como extranjeros radicados en el 

pa!s, han incursionado este campo con éxito como seria el caso de 

los educadores Enrique C. Rébsamen y Gregario Torres Quintero. 

A continuación daremos una pequeffa explicación de los métodos 

mencionadas lineas arriba. 

1.- Silabario de San Miguel. 

-Conocimiento de las vocales 

-Conocimiento de silabas 

-Utiliza mayúsculas y minúsculas 

-Es memo~istico. 



2. - Método Manti l la.·<Profesor esparíol). 

-Conocimiento de la silaba 

-Se apoya en dibujos 

-Utiliza mayúsculas y minósculas .. 

3.- Onomatopéyico. 

-Se enserían las letras una por una 

-Se limita a sonidos naturales 

-Es memorlstico. 

4.- Palabras Normales. <Rébsamen 1899). 

-Part~ del aprendizaje de palabras 

-Asocia formas gráficas y significados 

-Vuelve a la síntesis. 

s.- Global. (Rosaura Lechuga 1951>. 

-Parte de enunciados o conjuntos significativos 

-Utiliza estructuras signific"tivas 

-Es i deovi sual. 

6.- Inductivo. 

-Utiliza frases sencillas y familiares 

~Apoya la enseNanza con grabados. 

7,-Ecléctico. 

-Combina método global y el onomatopéyico. 
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B.- Análisis Estructural. 

-Visualización de enunciados 

-Ariálisis de enunciados (identificación de palabras) 

-Análisis de palabras (identificación de silabas>. 

3.2.3. Niveles de escritura se,!fÚn la Teoría Psico6enética 

3. 2. 3.1. Nivel presi. l.ábico. 
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En el nivel presilábico las escrituras son ajenas a toda 

búsqueda de correspondencia entre grafias y sonidos. 

En este nivel distinguimos lo siguiente: 

- Escrituras unigráficas. Utilización de una sola graf!a para 

cada nombre a representar, es decir grafia por palabra. Puede ser 

la misma grafla o una diferente. 

- Escritura sin control de cantidad. Es lo que llamamos tener 

i rnágen de rengl 6n. 561 o cuando se 11 ega al 11 mi te de 1 a hoja se 

interrumpe la sucesión de grafías. Es posible que el ejercicio de 

las "planas" escblares refuerce la idea de que preciso poner 

muchas letras, hasta terminar el renglón, para representar algo. 

Dimensión de grafías en función del referente. Las 

variaciones en la cantidad de grafías puede tener que ver con el 

tamaf'io de aquello que se representa, como por ejemplo, mariposa 

serla la escritura con menos letras y caballo la que lleva más. 
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- Hipótesis de cantidad ?in cilmbio de orden. La misma serie 

de letras en el mismo orden sirve p'ara diferentes nombres. 

- Hipótesis de cantidad y variación de orden. En estos casos 

la cantidad de grafias es constante para todas las ~scrituras pero 

se usan recursos de diferenciación ·cualitativa: Se cambian las 

letras al pasar de una escritura a otra, o bien se cambia el orden 

de las 1 etras. 

- Escritura global sin ajustar fronteras. Hay imágen de 

palabra, la construcción total no está determinada por un intento 

de correspondencia sonora. La cantidad y el r~pertorio pueden 

variables 

3.2.3.2. Ntuel silábico. 

En el n1vel silAbico, se intenta una coresponUencia entre 

grafías y silabas <generalmente una gr;:i.fia pura cad,, sil.:..ba). Son 

ejemplo de e~te nivel las siguientes escritLtr~'?! 

Escritura global linguistica. Las escrituras que 

presentan aqui tienden establecer correspondencia 

sistemátic<t entre cantidad de grafias y cantid.;id de sllabi'ls de 1¿¡ 

palabra que se esc:r·ibe. Es decir bu~can cor-re~por.d1:1ncia d(,,! u11 todo 

sOnoro con un todo escrito. No hay predominio de valor-

convenci anal en este grupo. 
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- Escritura silábica. Son aquellr.s en que predomina la 

hipótesis silábica, que es una correspontlencia entre cantidad de 

gra~ias en la.escritura y de silabas en lla palabra que se escribe. 

Esta correspondencia se establece casi siempre asignando una 

graTia a cada silaba. 

3.2.3.3. Nivel silábico-alfabético. 

Escrituras alfabéticas. Este ivel aquel en que 

~::ª:::::: ::o::ál:::s :::::::: e:nlab::Lst:ucci6n ·::rr::::::::::: 
gra~o-fonética, lo que no eMcluye errorí ocasionales. 

Es interesante observar que el ni~ escolar pasará por las 

etapas y características del clibujo segú vaya adquiriendo madurez 

y experiencia. En la escritura se obser a algo parecido, ya que el 

ni~o va TormAndose sus hipótesis de escritura que de los niveles 

presilábicos llegará a los más completo como los silábicos 

alfabéticos. Teniendo en cuenta estos importantes factores se 

podrá entender y atender los requerimie tos del menor para evitar 

problemas en la adquisición del sistema convencional de escritura. 
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IV.-.INVESTIGACIDN.DE CAMPO 

4.1. Planteamiento del problema. 

Al revisar las producciones de escritura que el ni~o maneja 

el primer grado de educación primaria, nos lleva a observar los 

problemas que se presentan <omisiones, sustituciones, adiciones, 

mal manejo del espacio, apoyo lábil 6 apoyo exesivo del lApiz>,en 

el logro de dicha habilidad. 

Esto tiene que ver de manera muy cercana, con el hecho de 

haber cursado la educación preescolar o no. 

Otra situación que se observa en la escritura y que tiene que 

ver el manejo de los instrumentos con los cuales trabaja el 

ni~o en la escuela se re+iere al apoyo lábil 6 exesivo del lápiz y 

al manejo de la hoja de papel. 

Aún hoy dla, hay ni~os en nuestras aulas que no cursaron 

la educación preescolar y presentan toda una serie de problemas 

con respecto a los que si la hicieron. Los problemas que se 

identifican en la escritura de los ni~os 

Sustituciones.- QuQ es el reemplazo dP grafla correcta 

Omi sienes. -

por una incorrecta. Esto puede ocurrir al 

principio, en medio a al final de una palabra. 

Es la desaparición 

principio, 

palabra. 

medio 

de una graf 1 a al 

al final de una 



Adiciones.-
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Una grafia qu" no per tanec(! 1 a 

palabra, pero que aparece 

parte de la misma. 

cualquier 

Mal manejo del espaciO.- Se entiende como la pérdida de 

Apoyo lábil.- Es una 

espacio suficiente entre 

pal abra y otra, para que ésta pueda 

ser leida. 

intensidad apenas notada de las 

graflas en el papel. 

Apoyo exesivo.- Es cuando la intensidad del trazo deja 

marcas en el papel. 

También veremos el dibujo, con sus etapas y caracterJslicas 

en este primer grado de educación primaria. 

El dibujo como ya lo hemos visto, ha tenido diferentes 

acepciones, se le ha considerado como lenguaje y como un medio de 

expresión. El dibujo es considP.r~do como 

cuando s~ enfoca como una actividad creadora. 

elemento educativo 

En este trabajo nos hemoc.;-, centrado t:-n eJ nspec:to E>volutivo 

del dibujo infantil, ya que ésto refleja las t.ransformaciones de 

las etapas de crecimiento del ni~o. 

De todo ello se des.prende el problema de estudio do ést<-• 

investigación. 

¿Cuáles son los problemas pedagógicos que tiene el nifio en la 

adquisic1on de la escr1tL1ra el pr1mer af"ío de educ:a.ci..:in 

primaria cuando nc1 cursó la educ:.:~ción pre1:.-scalar? 
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4.2. OBJETIVOS 

Por la importancia de lo anteriormente expuesto, estos son los 

objetivos del trabajo. 

OBJETIVO GENERAL.-

- Demostrar que la educación preescolar es básica para el 

desarrollo del proceso de la escritura en el ni~o. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

-Comprobar que la falta de esta educación genera problemas en 

el aprendizaje de la escritura. 

-Identificar la diversidad de problemas eseolares que el ni~o 

presenta en dicha etapa, con objeto de aportar los resultados del 

estudio, a las personas interesadas 

de éste. 

el conocimiento y educación 

-Proponer soluciones prácticas a problema~ que presentan 

durante el periodo preparatorio pralógico del desarrollo del nifio. 



54 

4.3 •• HIPOTESIS. 

Hipótesis de trabajo.-

-La educación preescolar cuando no se cursa, provoca 

problemas en la adquisición de la escritura en niNos de primer 

grado de educación primaria. 

-La deficiente adquisición de , la escritura en nif'l'os de 

primero de primaria, está determinada por las e>eperiencias previas 

que desarrollen durante la educación preescolar. 

V.I. Educación preescolar. 

V.O. Proble~as escolares en la escritura. 

HIPOTESIS NULA. 

Lü educación preescolar cuando no 

problemas en la adquisición de la escritura. 

cursa, no provoca 
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•.• -'º'~ 
La esc\1ela oficial en la cual se llevó a cabo la 

~~:::t::::::1v:;I::;::: ::::: :::P:::~:: ~:~rad::~:;:iodeencu::::: 
Rocha s/n coJ\onia Olivar del Conde C.P .. 01400, delegación Alvaro 

Obregón. 

La escue¡a es una construcción muy amplia, con un gran patio 

al centro de ¡sta. Los grupos de primer grado se encuentran 

localizados en el primer piso .. 

En la pllnta baja está la dirección de la escuela, que 

preside el pr,fesor Francisco E. Vallejo Rocha, q"" dió todas l<>s 
facilidades pJra la realización del presente trabajo, al igual que 

los profesare de primer grado: Miguel SAnchez Gómez y Mar1a de 

los Angeles R~n!rez Martinez. 

En la ese ela hay dos grupos de primer grado, de los cuales 

fueron tomados todos sus integrantes para llevar cabo la 

investigc::lción. 

Los nirios se eligier-on contemplando quiénes hablan cur-sadei ~a 

educación pree colar- y quiénes no. 

S~ denomin gr-upo ~ a los ni~os que si cursaron la educación 

preescolar y grJpo (3 quienes no lo hicieron. 

Las prueba; fueron aplicadas tanto a ni~os como a ni~as. 



4.S.METODOLOBIA. 

El trabajo de investigación fué realizado de la siguiente 

manera: una parte fué documental y otra de campo. 

La investigación documental consistió en la revisión de los 

antecedentes históricos sobre las aportaciones la educación 

preescolar, el estudio del dibujo y de la escritura. Basado todo 

en la Teor!a del Desarrollo de Jean Piaget. El trabajo de campo se 

desarrolló a traves de un estudio comparativo entre ni~o~ que 

cursaron la edLtcación preescolar y los que no lo hicieron. 

Los 47 ni~os evaluados se dividieron de la siguiente manera 

Grupo Preescolares - 32 

Grupo n - No preescolares - 15. 

Los instrumentos que se proporcionaron a los ni~os fueron 

hojas blancas tama~o carta de papel Bond, goma y lápiz. 

La aplicación se realizó de manera individual en un salón 

prestado por la dirección de la escuela para dicho fin. 

Las técnicas de evaluación fueron : 

Dibujo l Lbre. - Se escogió el dibujo libre, porque pensamos 

que al no darle al ni~o una orden especifica 

de realización gráTica, podemos obtener mayores elementos ya que 

al no limitarlo, éste expresará mejor su visión del mundo. 

Dibujo F'i15ura. humana. - Se anal izaron las características y 

etapas que presentan los dibujos de 

los niffos de primer grado de primaria. 
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Copla.- Esta t~cnica consistió en el copiado de un texto 

sencillo que se les proporcionó en una hoja impresa. 

Se trató que el texto i ncl uycra casi todas las letras del 

alfabeto. 

La copia nos dará indicios de como maneja el ni~o su espacio, 

su motricidad y cuales son los principales problemas que aparecen 

en su escritura. 

D'C.ctado.- Se dictaron una serie de palabras y enunciados 

sencillos, con las siguientes asociaciones polivalentes 

b-d , c-k, g- j , h-o, 11-y p-q s-z .. 

Por otra parte habia interés de conocer algunos datos de los 

niNos que participaron en la investigación. Para tal efecto 

utilizó un pequeno cuestionario, con los datos personales de cada 

alumno, información que fu~ proporcionada por los profesores de 

los grupos .. 

También técnica de investigación utilizó la 

observación directa, ya que el aplicador mismo observó y recogió 

datos. 



58 

4.é. RESULTADOS GRUPO "'· PREESCOLARES. 

4, 6."J. DIBUJO LIBRE:. 

Aqul se nota una gran predilección por aquellas cosas con las 

que el ni~o estA mAs familiarizado o aquellas que son sencillas de 

dibujar como: casas, árboles, figuras humanas, etc .. 

De 32 dibujos en 17 hay representación de casas 531' 

Ver gráfica 1A. a 1C 

lb .. 

12 " 

12 .. 

10 .. 

10 .. 

5 

4 

3 

2 

" árbol es 50/. 

11 ·fig. humana 37/. 

" linea de suelo 37X 

,. nubes 31/. 

" sol 317.. 

" flores lbX 

" animales 12Y. 

" coches 9Y. 

bl< 

arco iris 3X 

" cerca 3% 

'" avión 37. 

" carie atura t. v. 3X 

Las caracteristicas que se observan en estos dibujos son 

ejemplaridad, rigidez, utilidad, dispersión, transparencia y 

simetria. 

El mayor nOmero de elementos que integraron estos dibujos fué 

de 7 y el menor de 1. 



GRAFICA 1A 
DIBUJO LIBRE 

Numero de alumnos 

40 

30 

20 

10 

o 

• Fig. humana 

- Sol 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

17 

Elementos 

~ Caaae 

G@ Animales 

4 

GZJ Arboles 

GZJ Nubes 

10 



40 

30 

20 

10 

o 

Numero de alumnos 

- Flores 

• Barc:oa 

5 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

GRAFICA 18 
DIBUJO LIBRE 

3 

Elementos 

~ Cochea 

mil Aves 

Ll2J Arco Irle 

O Cercaa 



40 

30 

20 

10 

GRAFICA 1C 
DIBUJO LIBRE 

Numero de alumnos 

12 

o 

o.JL...~L-~~~"""""z=12Zt::==::¡===t 

Elementos 

o 

- Mar ~ Aviones W Caricatura - Linea del suelo ~Pastel 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 
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4. 6, t. Ublca<:i6n e-spaclat. 

De 32 dibujos 24 ocupan el espacio central 75% 

7 la esquina inTerior izquierda 21% 

la esquina superior derecha 3X 

Nintjún ni~o ocupó las esquinas inTerior derecha ni superior 

i2quierda, para realizar sus dibujos. 

Ver gráfica 10~ 

4.6. !.2. Hotrícidad. 

De 32 dibujos 23 presentan apoyo normal del lápiz 72% 

Ver gráfica 1 E. 

9 

o 

4.6.e. DIBUJO FIGURA HUHANA. 

º" 3'2 dibujos en 32 hay 

32 

32 

32 

.. 32 

31 

31 

30 

29 

apoyo e~cestvo del lápiz 2BY. 

apoyo lábil del lApiz OX 

pr-esenc:ia de c:abe:;:a 100% 

ojos 1004 

.. piernas 100'l. 

boc:a lOO'l. 

.. tronc:l 100% 

¡;íes 97'l. 

.. c::abel lo 97% 

.. r,:i.rl z 94% 

.. \:.ir-¿.zos 91'1. 



GRAFICA 10 
DIBUJO LIBRE 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

40 

30 

20 

10 

o 

24 

- Espacio central 

lllR Esq. lnf. Izq. 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

o 

Elementos 

~ Esq. sup. Izq. 

~ Esq. lnf. der. 

7 

0 Esq. sup. der. 



GRAFICA 1E 
DIBUJO LIBRE 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

40 

23 
30 

20 

10 

o~--

Elementos 

o 

- Apoyo exesivo ~ Apoyo normal EJ Apoyo labil 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 



Ue 32 dibujos en 23 hay presencia de vestido 

22 

22 

8 

6 

4 

4 

3 

Ver gráfica 2A a 2C. 

De 32 dibujos 18 representan ni~as 

15 ni~os 

" dedos 

" cuello 

orejas 

11 hombros 

manos 

" pestaffas 

" cejas 

" ombligo 

65 

727.. 

69Y. 

697. 

257. 

19Y. 

12'l. 

12Y. 

97. 

37. 

56% 

47Y. 

haciéndo un total de 33 dibujos ya que un niffo dibujó dos figuras 

humanas en su hoja de trabajo. 

En estos dibujas el mayor número de elementos fué de 17 y el 

menor de 9. 

Las etapas de estos dibujos son: fase esquemática de 

transición de lil figura de frente y completa representación de la 

figura humana de frente. 

4.6.2. l. UbLcacLón espaclal. 

De 32 dibujos 17 ocupan ul centro 5'3% 

Ver gráfica 20. 

8 

5 

la esquina inferior izquierda 25% 

superior izquierda 16% 

superior derecha 3'l. 

in1erior derecha 3/. 
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GRAFICA.2A 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

Numero de alumnos 

32 32 32 32 

Elementos 

32 

- Nlnos 
~Ojos 

~ Nlnss 

D Boca 

m:ITl Cabeza 

•Tronco 
- Piernas 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 
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GRAFICA 28 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

Numero de alumnos 

22 

Elementos 

4 

- Nariz 
[25] Cejas 

~Ples 

D Dedos 

[J] Brazos 

- Manos 

- Cabello 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 



GRAFICA 2C 
DIBUJO FIGURA HUMANA · 

40 

30 

20 

10 

o 

Numero de alumnos 

•Orejas 

- Vestidos 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

23 

Elementos 

~Hombro• 

m Ombligo 

fE!JJ Cuello 

O Pest1naa 

4 



GRAFICA 20 
DIBUJÓ FIGURA HUMANA 

40 

30 

20 

10 

o 

Numero de alumnos 

17 

- Espacio central 

• Eeq. lnf. izq. 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

UBICACION ESPACIAL 

Elementos 

~ Eeq. sup. izq. 

fülil Eaq. lnf. der. 

O Eeq. sup. der. 
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4.6.2.2. Hotricidacl. 

De 32 dibujos 17 presentan apoyo normal del lápiz S3Y. 

15 

o 

Ver gráfica 2E. 

4.6.3. DICTADO DE ENUNCIADOS. 

apoyo excesivo del lápiz 

apoyo lábil del lápiz 

De 32 producciones 30 presentan sustituciones 

6 omisiones 

Nadie presentó inversiones, ni adiciones. 

471! 

ox 

941! 

191! 

De 32 producciones 31 presentan escritura correcta (977.). Es 

decir son alfabéticos convencionales. 

Ver gráfica 3A. 

4.0.3.t. Ubicación espacial. 

De 32 producciones 31 ocupan hoja vertical 

hoja hori ~ontal 

97% 

3% 

De 32 producciones 9 hacen mal manejo del espacio entre 

pal abras <28Y.). 

Ver gráfica 38. 



GRAFICA 2E 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

40 

30 j 17 

20 

r 10 1 o 

o 

Elementos 

- Apoyo exeslvo ~ Apoyo normal E5lJ Apoyo labll 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 



GRAFICA 3A 
DICTADO DE ENUNCIADOS 

40 

30 

20 

10 

o 

Numero de alumnos 

31 

- Ese. correcta 

• Inversiones 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

Elementos 

~Omisiones 

~ Adiciones 

o o 

O Suatltuclonea 



GRAFICA 38 
DICTADO DE ENUNCIADOS 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

40 

30 18 

20 

10 o 

o-"-------' 

Elementos 

• Apoyo exeslvo ~ Apoyo normal C2Efil Apoyo labll 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 
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4.ó.3.2. Hotricidad.. 

De 32 producciones 1B presentan apoyo excesivo del lápiz 56Y. 

... 14 apoyo normal del lápiz 44Z 

De 32 producciones O presentan apoyo lábil del lápiz O~ 

Ver grA:fica 3C. 

4.6.4. DICTADO DE PALABRAS. 

De 32 producciones 32 presentan sustituciones 

2 omisiones 

Nadie presentó ni inversiones, ni adiciones. 

lOOZ 

6Z 

De 32 producciones 31 presentan escritura con significado 

(97)(). 

Ver gráfica 4A. 

4.6.4.l. Hoiricida.d. 

De 32 producciones 18 presentan apoyo normal del lápiz 561. 

14 

o 

apoyo exc:es·ivo del lápiz 441. 

apoyo lábil del 1Api2 

.ver grafica 4B. 

4. 6. 4. 2. Ubicac t6n ospac ial.. 

De 32 producciones 32 ocupan hoja vertical 

o hoja horizontal 

Nadie manejó mal el espacio entre grafías de las palabras. 

Ver gráfica 4C. 

o:r. 

lODZ 

07. 



GRAFICA 3C 
DICTADO DE ENUNCIADOS 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

40 
31 

30 

20 

10 

o~--

Elementos 

•Mal manejo espacial ~Hola vertical IBEll Moja llorlzontal 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 



GRAFICA 4A 
DICTADO DE PALABRAS 

Numero de alumnos 

40 

30 

20 

10 

o 

- Eac. correcta 

- Inversiones 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumno•: 32 

32 

Elementos 

~ Omlalonee 

ffi!!l Adiciones 

EJE! Suatltuclonea 



GRAFICA 48 
DICTADO DE PALABRAS 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

40 

30 18 

20 

10 o 

o~-~ 

Elementos 

• Apoyo exeslvo ~ Apoyo normal .ElEtl Apoyo labll 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 
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GRAFICA 4C 
DICTADO DE PALABRAS 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

32 

o 

O-"--~~'--~~~~ 

Elementos 

- Mal manejo eapaclal ~Hoja vertical EB Hoja horizontal 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 



4.6.S. COPIA. 

De 32 producciones 3 presentan omisiones 

r~~ rrflt 
fü.:;.Hfü.:GA 

Nadie presentó sustituciones, inversiones, ni adicionas. 

De 32 producciones 29 presentan escritura correcta (91'l.>. 

79 

97. 

De 32 niNos 23 recuperan el significado de la copia <72'l.>, 

decir que ya leen. 

De 32 niNos 9 no rncuperaron significado de la copia C2BY.>, 

decir que aunque leen lo hacen de manera mecánica .. 

Ver gráfica SA. 

4.6.5.t. Hotrlcidad. 

De 32 producciones 19 presentan apoyo normal del lápiz 59Y. 

13 apoyo excesivo del lápiz 41Y. 

o apoyo lábil del lApiz 07. 

Ver gráfica SB. 

4.6.5.2. Ubicación espa.cial. 

De 32 produccio~es 30 ocupan hoja vertical 947. 

2 hoja horizontal 

De 32 nitros hace mal manejo del espacio entre grafías <3Y.>, 

31 lo hacen bién C97i0. 

De 32 nif"ros S hacen mal manejo del espacio entre palabras 

(16%>, 27 lo hacen bién (84Y.>> 

De 32 nif"ros 23 recuperan signific~do de lo que escriben 

<72'%1. No recuperan sigrüfic:ado 9 nif"ros C28'l.l > 

Ver gráfica 5C. 



Numero de alumnos 

40 
29 

30 

20 

10 

o 

GRAFICA 5A 
COPIA 

o o o 

Elementos 

23 

- Eac. corree. 

lf±l Adiciones 

~ Omlalonea 

O Rec.de alg. 

[§B Suatlt. • Inversiones 

- No rec.de aig. 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 



GRAFICA 58 
COPIA 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

40 

30 19 

20 

10 

O-"----' 

Elementos 

o 

- Apoyo exeslvo ~ Apoyo normal L2] Apoyo labil 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumno•: 32 
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GRAFICA 5C 
COPIA 

UBICACION ESPACIAL 

30 

5 
1 

10 v ¿ ( ¡<<'.:!'$?~~01,,:v e , o 

- Mal manelo espacial 

12ª1 Hola vertlcal 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

Elementos 

~ Mal manejo de pal. 

- Hola horlzontal 



4.7. RESULTADOS GRUPO~. ND PREESCOLARES 

4.7.1. dibujo libre. 

De 15 dibujos en 9 hay presencia de flores 

9 

B 

B 

2 

2 

Las caracter!sticas de estos 

árboles 

soles 

casas 

figura 

pastel 

animal 

nubes 

barco 

mar 

dibujos 

humana 

son: 

ejemplaridad, utilidad, transparencia y dispersión. 

82 

60% 

60% 

53% 

53% 

13% 

13% 

6% 

6% 

611: 

611: 

rigidez, 

El número mayor de elementos en estos dibujos fué de 4 y el 

menor de 1. 

Ver gráfica 6A a 6C. 

4.7. t.t. Ubicación espacial. 

De 15 dibujos 10 ocupan el centro 

2 

2 

la esqui na SL•per i ar i z. qui erda 

esquina inferior izquierda 

67% 

13% 

13% 

esquina superior derecha 7% 

Nadie ocupó la esquina inferior derechn. 

Ver gráfica 60. 



15 

10 

5 

o 

Numero de alumnos 

• Flg. humana 

- Sol 

GRAFICA 6A 
DIBUJO LIBRE 

9 

Elementos 

~ Caaaa 

l!!il!El Anlmalea 

EE9 Arboles 

D Nubes 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 



GRAFICA 68 
DIBUJO LIBRE 

Numero de alumnos 

15 

10 

5 

'~I o / 
1 

1 / < 
o 

Elementos 

- Flores 

B Barcos 

~Coches 

[El Aves 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 

1 o 
7 

D Arco Irle 

O Cercas 

o 
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GRAFICA 6C 
DIBUJO LIBRE 

Numero de alumnos 

2 

o V ¡ './ / / l~ij!i§~ii\m/ I 

Elementos 

- Mar ~ Avlonea §1 Caricatura - Linea del suelo m Pastel 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 
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o 

GRAFICA 60 
DIBUJO LIBRE 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

10 

2 

Elementos 

o 

• Espacio central ~ Eaq. aup. Izq. 

~ Eaq. lnf. der. 

CJ Esq. aup. der. 

• Eaq. in!. Izq. 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 



4. 7. t. 2. Hotrtci.dad. 

De 15 dibujos B presentan apoyo normal del lápiz 

7 

o 

Ver gráfica 6E. 

4.7.2. DIBUJO FIGURA HUMANA. 

apoyo excesivo del lápiz 

apoyo lábil del lápiz 

De 15 dibujos en 15 hay presencia de cabeza 

.. 15 

" 15 

.. 14 

.. 13 

.. 12 

" 12 

" 11 

"11 

8 

4 

4 

3 

2 

2 

ojos 

boca 

cabello 

narJ.z 

tronco 

brazos 

piernas 

pies 

vestido 

cuello 

dedos 

manos 

cejas 

orejas 

hombros 

Las etapas de estos dibujos son~ completa representación 

~igura humana de frente, fase esquemática de transición 

figura de frente y fase de los hombres renacuajo. 

87 

537. 

477. 

07. 

1007. 

1007. 

1007. 

937. 

877. 

807. 

807. 

737. 

737. 

537. 

277. 

277. 

207. 

137. 

137. 

7'.I. 

de la 

a la 



GRAFICA 6E 
DIBUJO LIBRE 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

15 

8 
10 

5 

o---

Elementos 

o 

- Apoyo exesivo ~ Apoyo normal L22I Apoyo labll 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 
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En estos dibujos el número mayor de elementos fué de 15 y el 

menor de 6. 

De 15 alumnos 12 dibujaron ni~as CBO~) y 5 dibujaron ni~os 

(33X>, haciéndo un total de 17 dibujos, ya que hubo un niNo que 

dibujó 2 figuras humanas en su hoja. 

Ver grAf ica 7A a 7C. 

4. 7. 2. t. Ubicación espaciat. 

De 15 dibujos 10 ocupan el centro 67'.Y. 

4 la esquina superior izquierda 27Y. 

la esquina inferior derecha 7;. 

Nadie ocupó la esquina superior derecha e inferior izquierda. 

Ver gráfica 70. 

4.7.2.2. Hotricidad. 

De 15 dibujos 9 presentan apoyo excesivo del lápiz 60'l. 

6 

o 

Ver gráfica 7E. 

4.7.3. DICTADO DE ENUNCIADOS. 

apoyo normal del lápiz 

apoyo lábil del lápiz 

De 15 producciones en 15 hay sustituciones 

inversión 

No hubo en la escritura omisiones ni adiciones. 

40Y. 

OY. 

100)( 

7)( 



GRAFICA 7A 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

20 

15 

10 

5 

o 

Numero de alumnos 

- Nlnos 
§!)] Ojos 

15 

~ Ninas 

O Boca 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 

15 

Elementos 

CZl Cabeza 

•Tronco 

15 

• Piernas 



GRAFICA 78 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

20 

15 

10 

5 

o 

Numero de alumnos 

- Nariz 
~Cejas 

~Ples 

O Dedos 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos, 16 

14 

Elementos 

c::J Brazos 

•Manos 
- Cabello 



GRAFICA 7C 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

Numero de alumnos 

20 

15 

8 
10 

5 2 

º V1 K vms~)?i::r~ 

Elementos 

- Orejas 

• Vestidos 

~Hombros 

[fil1!!l Ombligo 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 

D Cuello 

O Pestanaa 



15 

10 

5 

o 

GRAFICA 70 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

10 

o o 

Elementos 

1 

• Espacio central ~ E11q. 11up. Izq. 

~ Esq. fnf. der. 

GEl Esq. sup. der. 

• Esq. lnf. lz:q. 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 



GRAFICA 7E 
DIBUJO FIGURA HUMANA 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

15 
9 

10 

5 o 

o~-~ 

Elementos 

- Apoyo exeslvo ~ Apoyo normal ~ Apoyo labil 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 
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De 15 ni~os O presentan escritura alfabética convencional. 

Todavia se encuentran 

en el nivel silábico. 

un nivel presilAbico unoS, y otros 

Ve~ gráfica BA. 

4.7.3.t. Hotricidad. 

De 15 producciones 10 presentan apoyo excesivo del lápiz 67% 

Ver gráfica se. 

5 

o 

4.7.3.2. Ubtcaci6n espacial. 

apoyo normal del lápiz 

apoyo lábil del lápiz 

De 15 producciones 14 ocupan hoja vertical 

hoja horizontal 

33% 

0% 

93% 

7% 

De 15 ni~os'o hacen mal manejo del espacio entre palabras, ya 

que todavia no hay escritura convencional de palabras. 

Ver gráfica se. 

4.7.4. DICTADO DE PALABRAS. 

De 15 producciones 15 hay sustituciones 

omisiones 

No hay inversiones ni adiciones de grafías. 

De 15 niNos ninguno escribe con hipótesis 

convencional. Todos son o presilábicos 6 silábicos. 

Ver gráfica 9A. 

100% 

7% 

alfabética 



GRAFICA BA 
DICTADO DE ENUNCIADOS 

Numero de alumnos 

201/ 15 

15 

10 

5 

o V / / ! 'WKV';;P,( ?' / I 

- Ese. correcta 

- Inversiones 

Elementos 

~ Omfelones 

~Adiciones 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 

GZl Sua!Jtuclonea 



GRAFICA 88 
DICTADO DE ENUNCIADOS 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

15 
10 

10 

5 o 

o~-~ 

Elementos 

• Apoyo exeslvo ~ Apoyo normal !m Apoyo labll 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 



15 

10 

5 

GRAFICA se 
DICTADO DE ENUNCIADOS 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

o 

0-"---~-----

Elementos 

•Mal manejo espacia! ~Hoja vertical CJ Hoja horfzontal 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 
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15 

10 

5 

GRAFICA 9A 
DICTADO DE PALABRAS 

Numero de alumnos 

15 

o o 
o V / ( [\'X/;/~ ;JV / / I 

- Ese. correcta 

• Inversiones 

Elementos 

~Omisiones 

rr::g¡ Adiciones 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 16 

B Sustituciones 
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4. 7. 4, t. Hotrictdad. 

De 15 producciones 10 presentan apoyo excesivo del lápiz 67~ 

Ver gráfica 98. 

5 

o 

4.7.4.2. Ubicación espacial. 

apoyo normal del lápiz 

apoyo lábil del lápiz 

De 15 producciones 14 ocupan hoja vertical 

hoja horizontal 

93Y. 

77. 

De 15 niNos ninguno hace mal manejo del espacio entre 

graflas, ya que sus hipótesis que manejan no permiten checar esta 

parte de la prueba. 

Ver gráfica 9C. 

4. 7.5. COPIA. 

De 15 producciones 7 presentan susti tuc:iones 47Y. 

3 adiciones 20/. 

2 omisiones 13% 

inversiones 7~ 

De 15 producciones 7 presentan copi.a con escr1tura 

correcta (47%>, pero hec!ia de manera mecánica. 

De 15 nif'ios las 15 no recuper.:1n sigr;ificado de lo que 

escriben~ y¿ que au:-. ne log!""ar'l El p~·,::i·::-t:0:--:.0 de 1 .. ~ ls:::ctur·a. 

Ver graflc:? lOA. 
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GRAFICA 98 
DICTADO DE PALABRAS 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

15 
10 

10 

5 o 

o~-~ 

Elementos 

• Apoyo exesivo ~ Apoyo normal B3 Apoyo labll 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 



15 

10 

5 

GRAFICA 9C 
DICTADO DE PALABRAS 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

o-"----""'---------' 

Elementos 

- Mal manejo espacial ~ Hoja vertical @'El Hoja horizontal 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de elumnoa: 15 



20 

16 

10 

5 

o 

Numero de alumnos 

GRAFICA 10A 
COPIA 

Elementos 

15 

- Ese. corree. 

~ Adiciones 

~ Omlalonea 

O Rec.de alg. 

§1 Suatlt. - Inversiones 

• No rec.de alg. 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 16 



4. 7. 5, t. Hot:rici.dad. 

De 15 producciones 10 presentan apoyo excesivo del lápiz 

Ver grá~ica 108. 

5 

o 

4. 7. 5, 2. Ubicación. espacial. 

apoyo normal del lápiz 

apoyo lábil del lápiz 

Da 15 producciones 12 ocupan hoja vertical 

3 hoja horizontal 

104 

ó7'l. 

33X 

O'l. 

BO'l. 

20Y. 

De 15 niNos 7 hacen mal manejo del espacio entre palabras 

(47Xl. 

De 15 niffos 5 hacen mal manejo del espacio entre graf.í as 

(33'l.l. 

Ver grA~ica !OC. 



GRAFICA 108 
COPIA 

MOTRICIDAD 

Numero de alumnos 

15 
10 

10 

5 

o~-~ 

Elementos 

o 

- Apoyo exesivo ~ Apoyo normal ~ Apoyo labil 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 
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GRAFICA 10C 
COPIA 

UBICACION ESPACIAL 

Numero de alumnos 

20 

15 

10 

5 

o 

- Mal manejo espacial 

O Hoja vertical 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 

12 

Elementos 

~ Mal manejo de pal. 

• Hoja horizontal 
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4.B INTERPRETAC!ON 

Para la interpretación de los datos obtenidos em la 

investigación, es necesario comenzar diciendo que 1 la población 

evaluada de primero de primaria que cursarc;m la educación 

preescolar y los· que no la hicieron, se ubican en el siguiente 

cuadro de edades: 

6.0 6.5 2 4% 

6.5 7.0 19 40Y. 

7.0 7.5 15 32% 

7.5 B.O 8 17Y. 

B.O B.5 o OY. 

8.5 9.0 o OY. 

9.0 9.5 2 47. 

9.5 10.0 2% 

total 47 alumnos. 

Como se pue~e ver el grueso de la población corresponde a las 

edades que de 6.5 a 7.5 a~os y como sabemos estos niNos 

pertenecen al per1 oda preoperatorio, según la Teoría del 

Desarrollo C9). Por lo tanto los ni~os de la población, estan 

las edades promedio de los alumnos que cursan el primer grado de 

primaria en nuestras escuelas oficiales. Ver gráfica 11. 

En las etapas del di bu jo Etncontramos que en el grupo c., 27 

nif'ros C84Y.l está en la representación completa de la figura humana 

vista de frente. Mi~ntras que en el grupo ~' encontramos 11 ni~os 

(73%) en dicha etapa. Ver gráficas 12 y 1~. 

C9) Cfr. PIAGET, J. Seis estudios de psicologla, Cap. 1. 
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GRAFICA 12 
ETAPAS DEL DIBUJO 

Numero de alumnos 

40 
27 

30 

20 

10 o o 
o~~~~~~~~~~~~~ 

Elementos 

• 1aa.repreaentac. ~ H. renacuajos 

- Fig.Hum.de frente - Tranelclon perfil 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

'.""~-?"~.-~-~---· 

o o 

CJ Translclon frente 

CJ Flg.de perfil 



GRAFICA 13 
ETAPAS DEL DIBUJO 

Numero de alumnos 

15 
11 

10 

5 

o 
0 

V / ' i' ·.< 

Elementos 

• 1aa.repreaentac. ~ H. renacuajos 

- Flg.Hum.de frente lifil Tranalclon perfil 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 16 

o o 

[[] Tranalclon frente 

O Flg.de perfil 
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La siguiente etapa donde se ubicaron nif'íos de la población, 

es la de la fase esquemática de transición a la figura de frente, 

encontrándose Sen el grupo a (16X) y 3 en el grupo~ (20%). Solo 

en el gr.upo ~ se encontró un nif'ío en la etapa de los hombres 

renacuajos. 

Como podemos observar en este periodo escolar, los nif'íos 

presentan dibujos completos de la figura humana vista de frente, 

no se presentaron diferencias entre los dos grupos. 

Veámos cuales son las características del dibujo en esta edad 

y grada escolar, de nuestros nif'íos que constituyen la población. 

En el grupo a encontramos: 

De 32 dibujos en 25 hay ejemplaridad 

19 

10 

4 

2 

Ver gráficas 14A y 140. 

rigidez 

utilidad 

dispersión 

transparencia 

simetría 

En el grupo n encontramos: 

De 15 dibujos en 14 hay rigidez 

12 ejemplaridad 

7 utilidad 

3 transparencia 

2 dispersión· 

Ver gráfica 15A y 15B. 

abatimiento 

simetria 

7BY. 

59Y. 

31Y. 

12:r. 

6Y. 

37. 

937. 

BOY. 

477. 

207. 

137. 

77. 

77. 



GRAFICA 14A 
CARACTERISTICAS DEL DIBUJO 

40 

30 

20 

10 

Numero de alumnos 

25 

• Ejemplaridad 

- Abatimiento 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

Elementos 

~ Traneparencla 

E!Til Yuxtaposlclon 

[3J Rigidez 



GRAFICA 148 
CARACTERISTICAS DEL DIBUJO 

Numero de alumnos 

40 

30 

20 10 

10 

o 

- Utllldad 

- Dlsperslon 

GRUPO (PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 32 

o 

Elementos 

~ Automatlemo 

fm Slmetria 

4 

[i§J Pequenez 



20 

15 

10 

5 

o 

GRAFICA 15A 
CARACTERISTICAS DEL DIBUJO 

Numero de alumnos 

- Ejemplaridad 

- Abatimiento 

14 

Elementos 

~ Transparencia 

[2J Yuxtaposlcion 

D Rigidez 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
Total de alumnos: 15 

¡ 



20 

15 

10 

5 

o 

GRAFICA 158 
CARACTERISTICAS DEL DIBUJO 

Numero de alumnos 

7 

- Utilidad 

- Dlsperslon 

o o 

Elementos 

~ Automatismo 

~ Slmetrla 

2 

G Pequenez 

GRUPO (NO PREESCOLAR) 
.Total de alumnos: 15 
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También aqui encontramos que los tres mayores porcentajes 

obtenidos·en los resultados de ambos grupos, pertenecen a las 

siguientes caracteristicas: ejemplaridad, rigidez y utilidad. 

De acuerdo con los elementos descritos por el profesor Victor 

M. Reyes (10>, en los nif"íos normales mexicanos de 6 14 af"íos, 

tienen predilección por dibujar casas, árboles y soles. Esto 

pudo comprobar en nuestra investigación, ya que el grupo a el 

grupo (1 dibujaron estos ele>mentos. 

También la figura humana es un tema preferido el di bu Jo 

libre, ya que según los investigadores es la primera figura que el 

nif"ío normal elige y que después va sustituyendo por otras formas 

segón va evolucionando. 

En el dibujo libre de los dos grupos, observa un apoyo 

normal del lápiz. En ninguno de los dos grupos se observó trazos 

con apoyo lábil o tenue.· 

En el dibujo de la figura humana si hubo diferencias, ya que 

en el grupo el apoyo del lápiz fué normal y en el grupo (3 fUé 

excesivo el apoyo de éste. Esto debió qL1e los ni f'ios 

prees~olares C grupo (3 ) se esforzaron demasiado por dibujar bién 

la figura humana, cosa que no hicieron los niNos preescolares 

grupo a > éstos dibujaron con naturalidad. 

Aqui tampoco fué posible encontrar apoyo lábil del lapiz. 

C10) Cfr. REYES v. Pedagogl~ dt~l dibuJ~, Cap, J. 
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En cuanto a la ubicación espacial el ni~o de primer grado de 

primaria de los dos grupos, prefiere dibujar en el centro de la 

hoja, siguiendo el sentido natural de los trazos; de izquierda a 

derecha. 

Ahora interpretaremos las producciones escritas de los dos 

grupos: 

En el dictado de enunciados. Aqu! observamos que hay 

difer-enc:ias ya que los preescolares <gpo o.> manejan la hipótesis 

alfabética y por lo tanto, recuperan significado de lo que 

escriben. 

Los no preescolares <gpo ~>, aún no logran este nivel de 

conceptualización y manejan con hipótesis presilábicas y 

silAbicas. Aqu! no encontramos recuperación de significado, por lo 

antes eKpuesto. 

Sin embargo en las producciones alfabéticas Cgpo al, 

encontramos que los problemas o desaciertos más frecuentes son: 

las sustituciones y las omisiones de grafías~ No se observan 

adiciones ni inversiones en éstas~ 

En los no preescolares (gpo ~>, el problema frecuente son las 

sustituciones de grafías. 

Los dos grupos hacen buen manejo del espacio ya que utilizan 

la hoja de manera vertical, de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

En esta parte de la evaluación encontramos algo muy 

interesunt~·: los dos grupos presentan apoyo excesivo del 13piz 

para escribir los enunciados. Se observó que en los dos grupos 
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habia tensión y al tomar el dictado de enunciados, remarcaban 

mucho sus grafías. 

El dictado de palabras .. En los dos grupos notamos que. los 

problemas más frecuentes son: las sustituciones y las omision~s de 

grafias. 

Con la diferencia que los del grupo preescolar Ca), saben lo 

que estAn escribiendo ya que son alfabéticos, y los no 

preescolares <~>,no han adquirido la escritura convencional. 

En cuanto a la motricidad si hay diferencias, el grupo 

preescolar presenta un apoyo normal del lápiz y el grupo 

preescolar lo hace de manera excesiva. No se encontró apoyo lábil 

del lápiz en ninguno de los dos grupos. 

Los dos grupos presentan buen manejo del espacio, ya que 

utilizan la hoja de manera vertical, de i2quierda a derecha y de 

arriba hacia abajo. 

En la copia. En el copiado de las graf!as presentadas en un 

pequef"ío texto se observan las siguientes di-ferencias: 

El grupo preescolar (a) presenta en sus producciones 

escritas, omisiones en un porcentaje bajo <9Y.), nos~ vieron otros 

problemas. 

En cambio el grupo no preescolar <~>, presentó todos los 

problemas que hay la escritura: sustituciones, adiciones, 

omisiones e inversiones. AdemAs de obüervarse un copiado de 

manera mecánica porque todav!a no hay escritura convencional • 

• El grupo preescolar presentó 23 ni~os <72Z) que sab!an 

lo que estaban escribiendo, el resto da este grupo contestó "no 

haber lerdoº lo que copiaban. 
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Otra diferencia entre los grupos se observa en la motricidad, 

ya que los preescolares presentan un adecuado apoyo del lápiz 

sus producciones escritas, mientras que el grupo 

presenta un apoyo excesivo al escribir. 

preescolar 

En cuanto a la ubicación espacial los dos grupos utilizan de 

manera correcta la hoja para trabajar, lo hacen 

vertical de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

la hoja 

En la copia podemos ver también como manejan el espacio entre 

las grafías y entre las palabras. 

Encontramos que en el grupo preescolar Ca) el porcentaje de 

mal manejo del espacio entre grafías, es solo del 3% 

que en el grupo no preescolar <~> es del 33Y.. 

mientras 

En el mal manejo del espacio entre palabras, el grupo 

preescolar Ca) presenta un 161. de errores y el grupo no preescolar 

<~> obtiene un 47%. 

Como hemos observado a lo largo de esta interpretación de 

datos, si existeñ diferencias en la actuación de los dos grupos. 

Notándose más problemas en el grupo n en cuanto al manejo de 

la escritura. 

No se advierten diferencias en el dibujo libre y en el de la 

figura humana entre los dos grupos evaluados, esto al parecer está 

acorde la edad y la etapa preoperatori a la que 

encuentran la mayoria de los nifios de la población. 

En la observación que se realizó de los dos grupos, vimos que 

los preescolares se mostraban tranquilos, se autodic:taban y 

trabajaban con rapidez. Los no preescolares veian nerviosos, 

también se autodictaban, pero su desempe~o ora lento, volviendo 

trazar lo que ya hablan hecho. 
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Podemos percibir que el grupo preescolar (a) obtuvo mejores 

resultados ya que tuvieron mejor manejo del ritmo, del espacio y 

de los instrumentos de trabajo. 

Al grupo no preescolar (~) se le ve!a con más dificultades 

para en~rentarse a este objeto del conocimiento que la 

escritura. 
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4.9. CONCLUSIONES. 

Después ~e ver los resultados comparativos de los dos grupos 

podemos hablar de las siguientes conclusiones. 

Dibujo libre. Los ni~os según vimos, esta edad tienen 

preferencia por dibujar casi los mismos temas como son: casas, 

soles, árboles etc.,y encontramos que también hay una preferencia 

por dibujar figuras humanas. 

No se encontraron preferencias significativas en los niffos de 

los dos grupos evaluados. 

Al parecer esta tendencia tiene que ver más con el proceso 

evolutivo del niffo 1 que con el hecho de haber cursado 

educación preescolar. 

no la 

Dibujo figura humana. Aqui sacamos en conclusión que al igual 

que con el dibujo libre, hay ciertas caracterlsticas que forman 

parte del proceso evolutivo del ni~o y que como tal se manifiesta 

en los dibujos presentados. Las caracteristicas de las dibujos de 

ambos grupos son: ejemplaridad, utilidad, rigidez, transparencia. 

Notamos que la estructura de las dibujos de estos ni~os, 

estuvo determinada por su edad y nivel de maduración. 

En el · di e tado de enunciados y palabras, les nif"ios 

preescolares presentan un mejor nivel en sus producciones 

escritas, el único problema que todavía se advierte es el de 

sustltuir grafla por otra, esto ocurre porque las ni~os estan 

consolidando al finalizar el af'fo escolar, las relaciones 

gra~o-fonéticas de la hipótesis alfabética. 
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El grupo no preescolar, tiene mayores problemas en cuanto al 

uso de las grafías y su correspondiente sonido, por lo tanto sus 

desaciertos son mayores. 

Al ni~o no preescolar, escribir lo sitúa en un nivel de 

conflicto, ya que se dá cuenta de lo que puede y puede 

realizar,por ese motivo estos niNos se enfrentan a este objeto del 

conocimiento con inseguridad y angustia, por notamos 

trazos con mucho apoyo del lápiz y muy irregulares en ritmo. 

Es de mE:!ncionarse que esto no ocurrió en el grupo de 

pr-eescol ares. Estos tuvieren tranquilidad y seguridad al realizar 

las tareas encomendadas. 

Las actividades psicomotrices en la educación pree=.colar 

básicas en el desarrollo del ni~o, la investigación constató que 

la falta de estas actividades perjudicaron a los ni~os que no 

cursaron este nivel educativo, notándose 

dibujos, un apoyo excesivo en sus trazos. 

sus escritos y 

En cuanto a la coordinación perceptivo-motriz, que es otra 

área de importancia en los objetivos de lü educación preescolar, 

se observa que en los nii'íos que no cursuron ésta, hay fallas en la 

organización del espacio grATico. 

Hemos llegado a concluir que los niflos qui:? cursaron la 

educación preescolar, presentan menos problemas pedagógicos en 

cuanto a la escritura. Tienen mejor ritmo, mejor motr1c.idatf y 

mejor mane;o del esp.:H::io condiciones necesarias par,:\ el logro de 

la eser i tura. 

Estos ni~os preescolares acceden de manera mcts rápida al 

proceso de la ~scritura., y.:;, qu<2' todo<:. manej;in al fin,.,,.lJZC'lr 1~1 a1'10 
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escolar, la hipótesi.s alfabética convencional, con recuperación de 

significado en Jo que realizan por escrito. 

En estos nif"íos es notorio el beneficio que alcanzaron al 

haber cursado en su etapa de primera infancia, el jardin de ni~os, 

donde la educación preescolar cumplió sus metas en cuAnto 

propiciar y desarrollar las .Potencialidades del nif"ío en esta 

etapa. 

En cuanto a los nirlos no preesc:CJlares, c.1bservamos serie 

de problemas para el logro de la escritura, manifestado en 

omisiones, sustituciones, adiciones inversiones de grafías. 

También se observa mal ritmo, mal manejo del espacio, mala 

motr1cidad. 

Estos nif'ios acceden de manera rápida al proceso de 

escritura, muchos finalizan el af"ío escolar y no han adquirido. la 

hipótesis alfabética convencional; por consiguiente 

recuperación de significado en lo quo escriben. 

no hay 

En este gn.1¡:io C/1) notamos ql.le todos estos problemas, se 

derivan del hecho de haber cursado la educación preescolar. 

Por lo tanto tuvieron la opo1·tunidad de obtener una mejor 

11.adure;:, paro Enfrentarse en la escueia primaria al proceso de la 

escritura. En ellos no cumplió el objetivo del desarrol 1 o 

armónico de todcos las capacidades del individuo, que es primordial 

en la educación preescolar. 
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V,- SUGERENCIAS. 

Después de revisar los resultados obtonidos en 

investí gación, 

sugerencias: 

creemos pertinente aportar las siguientes 

Como ha quedado demostrado, el hecho de cursar la educ:ac:ión 

preesc:ol ar es básica en 1 a vi da de los nif'ios de 4-6 af'íos, ya que 

estos ingresaran a formar parte de la educación primaria, irán 

poco a poco participando del proceso de lograr la. lecto-esc:ri tura. 

Por eso la primera sugerencia va en ese sentido: seguir 

apoyándo ül Gobi~rno de Mé>cico, para que todo nif'io en edad 

preescolar ingrese al sistema educativo nacional. 

Lograremos este apoyo orientando y haciendo consciencia en 

1 as madres de estos ni f'íos de la importancia de cursar esta 

educ:ac:i 6n inicial, que ayudará sus hijos una formación 

armónica de sus personalidades y los preparará para el ingreso 

la escuela primaria. 

Los problemas en el logro de la escritura, se presentan tanto 

en ninos que no cursaron la educación preescolar como en aquellos 

que s1 lo hicieron (aunque en menor grado), por lo tanto pidamos 

al maestro de primaria que en cuanto detecte algún problema, como 

los ya mencionados a lo largo de la investigación, procuren ayud:i 

al menor que presenta di ch os errores .. 

Para que puedan prestar ayuda los nifios, es menester 

conocer los problemas que éstos pueden presentar en su intento por 

apropiarse de Js lengua escrita. 
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Como va a ser posible esto? 

creemos que con la preparación constante y la actualización 

sobr¡ los problemas mencionados en el trabajo de investigación, el 

maes~ro logrará ser el mejor canal de ayuda para estos niftos 

problemas en la escritura. 

1 En el aspecto del dibujo invitemos al niifo hacer 

creaciones tanto en la escuela como en casa. Fomentemos esta 

act1ridad y tendremos ante nosotros, la maravillosa experiencia de 

ver 1'ª evolución del d1bL1JO y el desarrollo c:ogn1tivo de los nif'los 

eOad escolar. 

1 Al igual que con '°¡ d1buJo, en 1., escuela y en casa, animemos 

al n¡río para que se enfrente a la escritura con un eJercicio 

constante; es decir, acerquemos textos impresos que puedan ser 

copi~dos y otros en los que puedan practicar el trazado de las 

graf¡as. 

!.Hagamos que tenga gusto por practicar la escritura, 

real zando: enunciados donde platique sus actividades cotidianas 6 

esco ares, mensajes, cartas, cuentos peque~os etc. 

Una vez detectados los niNos que el aula presentan 

prob emas en el logro de la escritura, hay que canalizarlos a los 

cent donde se les pueda brindar ayuda. 

En el D.F. contamos con 6 Coordinaciones de Educación 

Espe ial dependientes de la S.E.P. que se encargan de proporcionar 

una erie de servicios para los alumnos de educación primaria, que 

pres ntan problemas pedagógicos. 

Cada una de estas coordinaciones, cuenta Centro de 

Orie1ta~ión, Evalu~ción y Canalización <COEC), cuyo objetivo 
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captar la población con requerimientos de educación especial y 

brindarles ayuda. 

En el caso de los niNos con problemas en la escritura, se les 

hace una valoración psiccpedagógica, se detectan los problemas que 

presentan y en el caso de ser ni~os alfabéticos con desaciertos en 

sus producciones escritas, a los Centros 

Psicopedag6gicos, para recibir terapia de aprendizaje y asi 

superar estos problemas. 

Si son ni~os que manejan hipótesis de escritura presilébica, 

silábica 6 silábica-alfabética, se les canaliza otro servicio 

llamado Grupo Integrado <G.I.>, que trabaja el aprendizaje de la 

lacto-escritura, con las propuestas basadas en la Teor!a del 

Desarrollo y tomando en cuenta la etapa preoperatoria del ni~o. 

Como podemos ver el problema existe, pero también existen 

centros donde se brinda ayuda al menor. 

Con la orientación del maestro, la detección de los problemas 

y la canalización oportuna de los profesionales de la educación, 

más la cooperación d~l padre de familia ayudaremos a que nuestros 

ni~os tengan un mejor acceso a la lengua escrita y no solo a ésta, 

sino también todos aquellos problemas relacionados con el 

aprendizaje en la escuela de educación primaria. 
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ANEXOS 



COPIA 

LA FOCA. 

La ~oca es un animal muy juguetón. Vive en el hielo y 

alimenta con pescado. 

« •. , •.• :. ~ ', .•••• 



b y d. 

e y k 

9 y j 

h y o 

11 y uyu 

DICTADO DE PALABRAS 

andaban 

bajando 

buscando 

canario 

camote 

kilo 

jabón 

gel a.tina 

ajo 

goma 

hongo 

ojo 

hoja 

mayo 

yo yo 

lluvia 

llav~ 



p y q parque 

paquete 

pequef'io 

5 y z oso 

::apote 

zapato. 

DICTADO DE ENUNCIADOS. 

Daniel tiene un barco. 

L~s derJos son bl ar.dos. 

b y d. 

Los ni~os andaban de blanco. 

e y 1: 

La nif'ia fué al circo. 

Mamá tiene Un kilo de ciruelas 

La casa tiene un l~iosco. 

g y j 

El maestro escribe con el gis. 

A Jorge le gusta la cajeta. 

El general como jicama. 



h Y.O 

La hoja eS grande. 

El ojO es de Osear. 

Hoy. fuimOS·· Pcir hDrigos. 

En· mayo 11 üeVe~ 

Lalo ti.ene.'llaVes. 

La .vema es amarilla. 

Pedro quiere queso. 

Queta fué al parque. 

Yo quiero taquitos. 

El sol s01e siempre. 

11 y ºY" 

p y q 

s y z 

Los zapatos estan limpios. 

El zapote es negro 



. CUEST 1 ONAR I O 

Nombre del alumno: ___________ ~~-------~- ----------~-~~------
Fecha de nacimiento: ___________________ _ 

Edad: _____________________ _ 
Se~?-----. 

Nom.bre del padre 6 tutore ____ .:__~---_;~::_;:,: 

Dirección: ______________________________ ------~-------------

TeléTono: __________________ _ 

¿Cursó educación preescolar? SI º---



EJEMPLOS DE PRODUCCIONES DEL GRuPO Q CPREESCOLARES> 

DIBUJO FIGURA HUMANA. 

ETAPA 4. Completa representación de la ~igura humana vista da 

~rente. 

ZOILA. 6 af"íos 8 meses. 
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DIBUJO FIGURA HUMANA. 

Característica del dibujo. Rigi~ez. 

NORJIA. 7 AROS 3 HESE:S. 





DIBUJO LIBRE. 

Caracteristica del dibujo. Simetria. 

Elementos del dibujo. Casa, árbol y figura humana. 

YADIRA. 6 ai'Sos 9 meses. 
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DIBUJO LIBRE. 

Característica del dibujo. Transparencia. 

Elemento~ del dibujo. Casa, árbol y figura humana.. 

NAYELI. 6 affos 9 meses. 
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DIBUJO LIBRE. 

Caracteristica del dibujo. Ejemplaridad. 

Elementos del dibujo. Sol, nubes, árbol, cerca y figura humana. 

NAUR.O. 7 Qfios 3 meses. 
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COPIA. 

ESCRITURA ALFABETICA. 

AGUSTINA. 7 anos 6 meses. 
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DICTADO DE ENUNCIADOS. 

ESCRITURA ALFABETICA. 

NAY~LI. 6 af'fos 9 meses. 



QG1n·1el +-re~~-'~ü~· bqócq·'.-·. 

los dedos sovi b lcmdos. 

Los hifiós onoa'J~() deblonca . 
.... o. n 1 ño. f ve al· circ 0 . 
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. o. CCl5VI +·,ene un Cóch e. 
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5 
. 

-t\ jorge )~ 3u.sto. la <:ajefq 

l:=\ je nero\ e,oyYl-e j 1:cqmq. 

1.a OJ.Gl t;.s grande .. 
~ l o jo es de Osear. 

_ f 11 ma ¡o \ 1 ve ve. 
~alo -ti<?J1e llC\ves 



DICTADO DE PALABRAS. 

ESCRITURA ALFABETICA. 

VERDNICA. 6 anos 7 meses. 



·-

-Anda bC'Jin 
vaJancfo 

· bus cando 
(Clf)CfYÍ Ó 

c~fQ Mofe 
kdo 

- jGbó11 

1 
je lo+ /n<Q 

I~ Jº 
ooma 

-on90 

.. ·. -... ojo 

~o/o 
moyo 
YºYº 

t/qJ V1q O 

(/a@J? 
parqve 
Pª qv<?-fe 
peq~Ffo 

050 

50 pote 

z._apaio 



EJEMPLOS DE PRODUCCIONES DEL GRUPO ~ CNO PREESCOLARESJ. 

DIBUJO FIGURA HUMANA. 

ETAPA 4. Completa representación de la -figura humana vista de 

Trente. 

XOCHITL. 7 aPfos f mes 
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DIBUJO FIGURA HUMANA. 

ETAPA 2. Fase de los hombres ~enacuajo. 

HIGUEL. 6 ctf'tos 5 meses. 
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DIBUJO FIGURA HUMANA. 

MOTRICIDAD~ Apoyo excesivo del lápiz. 

LAURA. ó cú'fos 5 meses, 
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DIBUJO FIGURA HUMANA. 

Caracter-istica del dibujo. Rigi·dez. 

ALHA. 7 aNos 8 meses. 
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DIBUJO LIBRE. 

Caracteristicas del dibujo. Transparencia. 

Elementos del dibujo. Sol, nubec¿-., mar, ballena, pez. 

JOSE LUIS. 7 a~os t mes. 
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DIBUJO LIBRE. 

Característica del dibujo. Dispersión. 

Elementos del dibujo. Casa, árbol, ~lores, figura humana. 

IR.ENE. 6 a~os 8 meses. 
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DIBUJO LIBRE. 

Caracterlstica del dibujo. Rigidez. 

Elementos del dibujo. Barco y figura humana. 

AGUSTIN. 9 ~os l mes. 





COPIA. 

ESCRITURA MECANICA. No hubo recuperación de !::ignificado. 

UBICACION ESPACIAL. Mal manejo del espacio entre palabras. 

ALHA. 7 aNos 8 meses. 
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DICTADO DE E~UNCIADOS. 

ESCRITURA PRESILABlCA. 

HARID. 7 a~os 2 meses. 
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DICTADO DE PALABRAS. 

ESCRITURA PRESILABICA. 

EDUARDO. 6 aNos 9 meses. 
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