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11mwoucc 101i, 

tL PRESENTE TRABAJO SURGE DE LA INQUIETUD QUE COMO PRO
FESIONISTA LA GUARDERÍA DESPERTÓ EN MÍ Y POR EL INTER~S EN 
EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NlílO, 

LEZINE (1979) NOS PLANTEA LA REFLEXIÓN ACERCA DE LAS ME
JORES CONDICIONES EDUCATIVAS PARA LOS NIÑOS Y HACE NOTAR QUE 
A LO LARGO DEL TIEMPO, LAS GUARDERÍAS HAN ADQUIRIDO MAYOR DE• 
MANDA E IMPORTANCIA, 

ESTA PREOCUPACIÓN ES COM?ARTID~TANTO POR EL PERSONAL 
QUE TRABAJA DEIHRO DE LA GUAílDERÍA COMO DIRECTORES Y PROFESIO 
NISTAS AVOCADOS AL ESTUDIO DEL NIÑO, COMO LAS MADRES QUE CON
TEMPLAN LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJOS INGRESEN A DICHA INS
TITUCIÓN, 

LA INCLUSIÓN DE LOS PSICÓLOGOS EN ESTE CAMPO ES RELATI
VAMENTE NUEVA Y AL NISHO TIEMPO MAYOR LA PREOCUPACIÓN POR 
SU PREPARACIÓN Y ACEPTACIÓN DENTRO DE LAS GUARDERÍAS, LA 
6RIENTACIÓN QUE LOS PSICÓLOGOS TIENEN ES PSICOPROFILACTICA, 
DIRECTA E INMEDIATA, MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL 
PERSONAL, CAi'ACITACIÓN DEL MISMO, TRATAMIENTO DE PROBLEMAS 
CONDUCTUALES EN LOS NJ~os. ETC., TODOS ESTOS ASPECTOS TIE
NEN COMO META LA ATENCIÓN ADECUADA DEL INFANTE, 

EN il~XICO, EL INTER~S POR LAS GUARDERÍAS ES CAOA VEZ 
MAYOR, COMO UNA NECESIDAD SOCIAL QUE PROPORCIONE LOS PROGRA
MAS NECESARIOS, DENTRO DE ELLA, PARA UN MEJOR DESARROLLO 
DEL N 1 ÑO EN TODOS LOS ASPECTOS, QLIE ADEMAS VA HA SIDO TRA
TADO POR NUMEROSOS AUTORES, (SPITZ 1965: ANA fREUD 1Y45: 



MAHLER 1968: ETC,) SIN EMBARGO , LAS INVESTIGACIONES EN NUES
TRO PAÍS SON LIMITADAS, CORRESPONDE AL PSICÓLOGO ESTABLECER 
BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS SÓLIDAS EN ESTE NUEVO CAMPO 
POR MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN, 

LAS IMPLICACIONES DE LA ESTANCIA EN GUARDERÍA COMPRENDE 
VARIOS FACTORES, POR PARTE DEL NlilO: 

- EL SEPARARSE TEMPORALMENTE DE LA MADRE DESDE TEMPRA
NA EDAD, 

- EL CONVIVIR cor¡ MAYOR CANTIDAD DE INDIVIDUOS, 
- EL RECIBIR UN TIPO DE ESTIMULACIÓN DISTINTO EN ALGU-

NOS ASPECTOS, AL QUE PUEDE PROPORCIONAR UNA MADRE, 

AHORA BIEN, LOS FACTORES QUE INTERVIENEN DESDE LA 
MADRE¡ 

- PORQUE PIENSAN QUE LA GUARDERÍA PODRÍA PROPORCIO
NAR BENEFICIOS EN EL DESARROLLO DEL Nl~O ANTES DE EDAD 
ESCOLAR, 

- LA INFLUENCIA QUE LA CULTURA EJERCE SOBRE EL A-
NIMO DE LA MADRE EN SU DISPOSICIÓN PARA SEPARARSE DE SU HI
JO, 

- POR UNA REALIZACIÓN PERSONAL, 
- FANTASÍAS DE ABANDONO, 
- SENSACIÓN DE QUE EL IHílO NO VA A SER BIEN ATENDI-

DO, 

TODA ESTA SERIE DE FACTORES ME HACEN PENSAR QUE ESTOS 
NlilOS DIFIEREN DE OTROS, NUMEROSOS AUTORES (SPITZ 1965: 



Jo!AULER 1968: ANA FREUD 1945: ETC,) HAN MENCIONADO LA IMPOR• 
TANCIA DE LA RELACIÓN MADRE~HIJO PARA EL DESARROLLO PSICOLÓ· 
GICO DEL NIÑO Y DICHA RELACIÓN SE ENCUENTRA ALTERADA EN LOS 
NlílOS QUE POR ALGUNA RAZÓN O EVENTO ESPECIAL HAN SUFRIDO SE• 
PARACIONES DE SU MADRE, 

DEBEMOS TOMAR EN CUENTA QUE LA SEPARACIÓN QUE EXPERI· 
MENTA UN NlílO QUE ASISTE A LA GUARDERÍA NO ES TOTAL, ES DE• 
CIR, ES UNA SEPARACIÓN TEMPORAL EN DONDE LA RELACIÓN CON LA 
MADRE NO SE PIERDE, PERO ¿ QU~ PASA CON EL NlílO QUE SE SE• 
PARA TEMPORALMENTE DE LA MADRE AL ASISTIR A UNA GUARDERÍA? 
Es UUA PREGUNTA QUE COMPRENDE MUCHOS ASPECTOS, 

VENTRO DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO, SON MUCflO~ LO:; PRO• 
CESOS'QUE SE DAN, LA PERCEPCIÓN ES UNO DE ELLOS, NECESARIA 
PARA LA ADAPTACIÓN Y PARA EL DESARROLLO DE OTROS PROCESOS 
COMO LA INTELIGEflCIA Y LA SOCIALIZACIÓN, 

PARA ENTENDER ESTO, DEBEMOS TOMAR EN CUENTA TANTO EL 
EQUIPO BIOLÓGICO DE CADA INDIVIDUO COMO EL PROCESO , EN DON~ 
DE SE COMBINAN LO BIOLÓGICO Y PSICOLÓGICO E INTERVIENE LA RE• 
LACIÓN AFECTIVA CON LA MADRE Y EL MEDIO AMBIENTE HI GENERAL, 

ESTE TRABAJO ESPERA APORTAR UNA CONTRIBUCIÓN EN EL DESA
RROLLO PSICOLÓGICO DEL NlílO DENTRO DE UNA GUARDERÍA, SU 
OBJETIVO ES EL DE INVESTIGAR EL CONOCIMIENTO PERCEPTUAL DE 
NlílOS QUE ASISTEN A DICHA INSTITUCIÓN QUE TENGAN LA·CARACTE· 
RÍSTICA DE HABER ASISTIDO A ELLA DESDE LOS TRES MESES DE EDAD 



v· HABER PERMANECIDO MÁS DE crnco AÑOS, PERO MENOS DE SEIS ' 
COMPARADO CON EL CONOCIMIENTO PERCEPTUAL DE NIÑOS QUE ASISTEN 
A UN JARDÍN DE N1fios DE LA SEP POR PRIMERA VEZ y QUE NO TIE
NEN EXPERIENCIA PREVIA DE GUARDERÍA, 

SE UNIFICÓ NIVEL SOCIO-ECONÓMICO EN AMBOS GRUPOS, ASÍ 
COMO EDAD, GRADO DE ESCOLARIDAD Y AUSENCIA DE PATOLOGÍA TAN
TO FÍSICA COMO PSIQUIÁTRICA, 

EL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO 
PERCEPTUAL ES UNA MODIFICACIÓtl DE EL TEST DE EVALUACIÓN DE LA 
PERCEPCIÓN VISUAL DE MARIANNE FROSTIG, CON APORTACIONES DEL 
DESARROLLO DE GESELL, DIC11A MODIFICACIÓN SE REALIZÓ EN BASE 
A LA EXPERIENCIA SOBRE DICHA PRUEBA A NIVEL DE GUARDERÍA 
DURANTE TRES Aílos. 

LAS CONCLUSIONES SON EN BASE A UN MARCO TEÓRICO PSICO
ANALÍTICO EN DONDE LO CUANTIFICABLE NOS PROPORCIONA DATOS A 
PARTIR DE LOS CUALES ES POSIBLE INFERIR LA RELACIÓN DE LA 
PERCEPCIÓN CON ELEMENTOS YOICOS DESARROLLADOS PARA LA 
ADAPTACIÓN, 



CAPITULO 1 
PERCEPC!ON, 

A) llATURALEZA DE LA PERCEPCIOll.ASPECTO FISIO!.OGICO, 

PARA HABLAR DE PERCEPCIÓN ES NECESARIO CONSIDERAR DOS 
ASPECTOS IMPORTANTES, EL PRIMERO DE ELLOS ES EL EQUIPO BIOLÓ• 
GICO PARA PERCIBIR QUE CADA INDIVIDUO POSEE, EN ESTOS T~RMI• 
NOS DAV (1973) DEFINE: 

LA PERCEPCIÓN COMO EL MANTENIMIENTO DE CONTACTO POR PAR• 
TE DEL ORGANISMO, CON SU MEDIO AMBIENTE, SUS ESTADOS INTERNOS 
V SU PROPIA POSTURA V MOVIMIENTO, ESTE AUTOR.SOSTIENE QUE LA 
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS EVENTOS SE TRANSMITE MEDIANTE LA 
INCID~NCIA DE CAMBIOS ELECTROMAGN~TICOS Y QUÍMICOS EN LAS c~
LULAS SENSOR 1 ALES O RECEPTIVAS, ESTAS INC 1 DEllC IAS SON ESEN
C l ALMENTE CAMBIOS DE ENERGÍA, CAMBIOS QUE OCURREN EN EL TIEM• 
PO Y EN EL ESPACIO V A LOS CUALES LOS RECEPTORES ESTAN ESPE· 
CIALMENTE DISPUESTOS' O /1 SINTONIZADOS", 

PARA ~L EL PROCESO PERCEPTIVO ESTÁ FORMADO POR: 

1,- LA RECEPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA .INCIDENCIA DE LA 
ENERGÍA, 

2,- LA TRADUCCIÓN EN IMPULSOS EL~CTRICQS, 
3,- LA CODIFICACIÓN DE LOS IMPULSOS, CON EL FÍN DE 

CONSERVAR LA INFORMACIÓN QUE LA INCIDENCIA TRANSMITE ACERCA 
DE LOS EVENTOS, 
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Los CAMBIOS ELECTROMAGN~TICOS y QUÍMICOS QUE AFECTAN A 
LOS RECEPTORES TRANSMITEN UNA INFORMACIÓN ACERCA DEL MEDIO 
AMBIENTE EXTERNO, DEL ESTADO INTERNO DEL ORGANISMO Y DE LA 
ACTIVIDAD DE ~STE. Los CAMBIOS DE ENERGÍA CONSTITUYEN EL 
ESTÍMULO, 

LA LUZ INCIDENTE Y LAS RADIACIONES CALORÍFICAS SON ES
TÍMULOS MEC~NICOS, AQUELLOS QUE IMPLICAN ACTIVIDAD SOSTENIDA 
E INTERMITENTE: ~STA aLTIMA INCLUYE LAS VIBRACIONES ACaSTICAS 

·tAS NUMEROSAS SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y GASEOSAS CONSTITUYEN LOS 
ESTÍMULOS QUÍMICOS, --

EL RASGO ESENCIAL DE ESTIMULACIÓN ES LA ENERGÍA, SEA 
EL ESTÍMULO UNA IMAGEN LUMINOSA EN EL OJO, PRESIONES SOBRE LA 
PIEL, O UNA SOLUCIÓN QUÍMICA SOBRE LA LENGUA, LA ENERGÍA SE 
TRANSFORMA EN EVENTOS EL~CTRICOS EN EL SISTEMA NERVIOSO, 

DEBIDO A LA SELECCIÓN NATURAL, DIFERENTES ORGAIHSMOS 
HAN EVOLUCIONADO EN MEDIOS DISTINTOS, PARA LA ADAPTACIÓM Y 
SUPERVIVENCIA DEL ORGANISMO, EL TIPO DE INFORMACIÓN ESENCIAL 
VARÍA PARA CADA UNO, 

DE ACUERDO CON ESTO, EXISTEN GRANDES VARIACIONES EN 
LOS TIPOS Y LA SERIE DE ENERGÍA A LOS QUE SON SENSIBLES 
DIFERENTES ANIMALES, AS{ COMO Efl LA FORMA, ESTRUCTURA, Y 
DISPOSICIÓN DE sus EQUIPOS SENSORIALES. DE .ESTA MANERA 
EXISTEN ESTÍMULOS MUY VARIADOS QUE PERCIBEN DISTINTOS ANI
MALES, AL IGUAL QUE LA FORMA, ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN DE 
SUS EQUIPOS SENSORIALES, EJEMPLO: LA SERPIENTE PERCIBE RA• 
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VOS INFRARROJOS Y PUEDE ATACAR CON PRECISION A RATAS EN LA OS
CURIDAD 

f!ECEPTORES Y ORGAfiOS StllSORIALES. 

Los RECEPTORES o C~LULAS SENSORIALES ADAPTADAS PARA LA 
RECEPC l ÓN DE ENERG f A PUEDEN ESTAR AMPLIAMENTE DI STR IBU(DOS EN 
TODO EL TEJIDO SUPERFICIAL O ~ROFUNDO, AGRUPADOS EN REGIONES 
RESTRINGID!\$ TALES COMO LOS MÚSCULOS, COYONTURAS Y TENDONES 
O CONCENTRADOS EN ÓRGANOS SENSORIALES, UN ÓRGANO SENSORIAL 
INCLUYE USUALMENTE ALGUNOS MEDIOS PARA CONDUCIR LA ENERGÍA 
HACIA EL RECEPTOR Y CENTRARLO EN ~L. 

DlSPOSICIOll UE LOS ORGAtlOS SENSOIUALES. 

Los ÓRGANOS SENSORIALES. ESPECIALMEIHE LOS QUE TIENEN 
RECEPTORES SENSIBLES A LA LUZ, AL SONIDO, A LA GRAVEDAD Y 
AL MOVIMIENTO, TIENDEN A ESTAR SITUADOS SIM~TRICAMENTE EN 
'MBOS LADOS DEL CUERPO, ESTA DESCRIPCIÓN POR PAREJAS BILA
TERALES ES MUY EFICAZ PARA MANTENER EL CONTACTO CON LA UBI
CACIÓN ESPACIAL ( DISTANCIA Y DIRECCIÓN) DE LOS SUCESOS Y 
OBJETOS EXTERNOS, 

Los DIFERENTES PATRONES DE ESTIMULACIÓll LUillllOSA EN LOS 
DOS OJOS PROPORCIONA UNA INfORMACIÓN ACEllCA DE LA DISTANCIA 
QUE MEDIA ENTRE EL OBSERVADOR Y LOS OBJETOS, LA DISPARIDAD 
RETINIANA, COMO SE LE LLAMA A ESTA DIFERENCIA, ES UN FACTOR 
IMPORTANTE DE LA VISIÓN TRIDIMENSIONAL O ESTEREOSCÓl'ICA, DE 
UN MODO SIMILAR, LA DISPOSICIÓN BILATERAL DE LOS OIDOS DA LU• 
GAR A QUE EN LOS DOS GRUPOS DE RECEPTORES AUDITIVOS se DEN 
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PATRONES DE ESTIMULACIÓN AUDITIVA DIFERENTES, CUANDO EL SO
NIDO SE ENCUEllTRA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA DEL PLANO 
MEDIO DEL OBSERVADOR, EL TIEMPO QUE TARDA Ell LLEGAR LA ONDA 
SONORA, SU FASE V SU INTENSIDAD, SON DIFERENTES EN LOS DOS 
o(DOS. LA HABILIDAD DEL OBSERVADOR PARA DETECTAR LA DIREC
CIÓN DE LA FUENTE DE SONIDO DEPENDE DE ESTAS DIFERENCIAS 
INTERAURICULARES EN LA ESTIMULACIÓN, 

1

RELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS SEllSO~·IALES. 

AL ANALIZAR EN T~RMINOS GENERALES LA PERCEPCIÓN, ES 
IMPORTANTE CONSIDERAR QUE LOS SISTEMAS SENSORIALES INTER
ACTtlAN PARA CUMPLIR CON LA FUNCIÓN GENERAL DE MAfHENER EL 
CONTACTO CON LOS EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS, 

Los SISTEMAS SENSORIALES PUEDEN CLASIFICARSE EN TRES 
GRUPOS: 

SISTEMAS.EXTERNOS 
RECEPTORES SENSIBLES A LA 
ENERGÍA PROVENIENTE DEL 
MEDIO EXTERNO 

SISTEMA IIHEIUlOCEPTI VO 

REPRESENTADOS POR LA 
VISIÓN, GUSTO, TACTO, 
OLFATO V EL SISTEMA QUE 
RESPONDE A LOS CAMDIOS 
DE TEMPERATURA, 

TIENEN RECEPTORES INTER
NOS EN LOS TEJIDOS PRO
FUNDOS , EN LA VÍA DIGES-



SISTEMAS PROPIOCEPTIVOS 
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TIVA Y EN OTROS ÓRGANOS 
QUE SON SENSIBLES A CAM
BIOS EN LAS ACTIVIDADES 
INTERNAS DEL CUERPO, 

SENSIBLES A LOS CAMBIOS 
QUE SE ORIGINAN EN EL MO• 
VIMIENTO Y EN LAS POSI
CIONES DEL ORGANISMO, 

Los RECEPTORES CINEST~SICOS DE LAS COYONTURAS y TEN
DONES DE LAS EXTREMIDADES RESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE 
LAS PARTES DEL CUERPO, Y EN LAS C~LULAS FUSIFORMES SON SEN
SIBLES A LA TENSIÓN Y. CONTRACCIÓN MUSCULAR, CIERTOS RECEPTO
RES UBICADOS EN LAS ESTRUCTURAS NO AUDITIVAS DEL OÍDO llffER
NO SON ESTIMULADOS POR LOS CAMBIOS EN LA POSTURA Y EN EL 
MOVIMIENTO DE LA CABEZA Y EL CUERPO, 

LA IHTERACC IÓN DE LOS S 1 STEMAS EXTERNOCEPTI VOS Y PROP 1 o
CEPT l VOS LO ILUSTRA UNA ACTIVIDAD TAL, COMO LA DE ATARSE LAS 
AGUJETAS DE LOS ZAPATOS, PRIMERO VISUALIZAR LAS AGUJETAS 
DESATADAS, DESPU~S LA ACCIÓN DE AGACHARSE A ATARLAS, AL 
AGACHARSE Y EXTENDER LOS BRAZOS Y LAS MANOS, LOS RECEPTO
RES CINEST~SICOS DE LAS COYONTURAS DEL CUERPO SE ESTIMULAN Y 
PROPORCIONAN INFORMACIÓN ACERCA DE LA POSICIÓll DE LAS EXTRE
MIDADES, 

EL MOVIMIENTO HACIA ABAJO DE LA CABEZA Y DEL CUERPO 
ESTIMULA LOS RECEPTORES DE LOS CANALES SEMICIRCULARES Y NOS 
PERMITE CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO Y SU POSTURA, 
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El. ESTÍMULO VISUAL INICIAL: LA RESPUESTA INICIAL ( AMA
RRAR LAS AGUJETAS) Y EL PATRÓN MISMO DE LA RESPUESTA ( AGA
CHARSE, ALCANZR, ATAR) ESTIMULA LOS RECEPTORES DE LOS SISTE
MAS PROPIOCEPTIVOS, PROPORCIONANDO ASÍ INFORMACIONES MEDIAN
TE LAS CUALES SE DIRIGE LA RESPUESTA, EL SISTEMA PROPIO
CEPTIVO FUNCIONA COMO UN MECANISMO DE RETROALIMElffACIÓN QUE 
PERMITE MOVIMIENTOS DE CORRECCIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA 
RESPUESTA, 

·TRADUCCION Y COUIFICAC!or~ DE LA ENERlilA 

LA ENERGÍA CAPTADA POR LOS RECEPTORES TRANSMITE ltlFOR
MACIÓN ACERCA DE LOS EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS, DICHA 
INFORMACIÓN DEBE SER PRESERVADA EN LAS CADENAS DE 

0

IMPUL
SOS ELÉCTR 1 COS QUE PASAN A TRAVÉS DE LAS F 1 BRAS NERV 1 OSAS 
·ENTRE LOS RECEPTORES Y EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, 

EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL LA ENERGÍA SE CONVIERTE EN 
IMPULSOS NEURONALES RECIBE EL NOMBRE DE TRADUCCIÓN DE ENER
GÍA, Y LA PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS PATRONES DE 
IMPULSOS, RECIBE EL NOMBRE DE CODIFICACIÓN DEL ESTÍMULO, 
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B> PROCESO PERCEPTUAL. 

EL SEGUNDO ASPECTO A COHSIDERAR ES EL PROCESO PERCEPTUAL 
QUE IMPLICA , QUE EL EQUIPO BIOLÓGICO, AUNADO A FACTORES PSI
COLÓGICOS SE IHTEGRAN EN DICHO PROCESO, PARA COMPREHDERLO HU
MEROSOS AUTORES HAN EXPLICADO ESTO, 

'PIAGET ( 1974) DESCRIBE LA EVOLUCIÓN DEL NlílO V DEL ADO
LESCENTE SOBRE LA BASE DEL CONCEPTO DE EQUILIBRIO, EN BASE A 
ESTO"DISTINGUE SEIS ESTADÍOS O PERIÓDOS DEL DESARROLLO, QUE 
MARCAN.LA APARICIÓN DE CIERTAS ESTRUCTURAS SUCESIVAMENTE 
CONSTRUIDAS: 

!,- EL ESTADÍO DE LOS REFLEJOS O MONTAJES HEREDITARIOS, 
ASÍ COMO LAS PRIMERAS TENDENCIAS lllSTINTIVAS COMO LA NUTRI
CIÓN V LAS PRIMERAS EMOCIONES, 

2,- EL ESTADÍO DE LOS PRIM!::~OS HÁBITOS MOTOHES Y DE LAS 
PRIMERAS PERCEPCIONES ORGANIZADAS ASÍ COMO LOS PRIMEROS SEN
TIMIENTOS DIFERENCIADOS, 

3,- EL ESTADÍO DE LA INTELIGENCIA SENSORIO -MOTRIZ O 
PRÁCTICA DE LAS REGULACIONES AFECTIVAS ELEMENTALES Y DE LAS 
PRIMERAS FIJACIONES AFECTIVAS, 

ESTOS PRIMEROS ESTADfos COílSTITUVEN EL PERIÓDO DEL LAC-
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TANTE ANTES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y DEL PENSAMIENTO 
PROPIAMENTE DICHO, 

4,- EL ESTADÍO DE LA IHTELIGENCIA INTUITIVA Y LOS SEN
TIMIENTOS INTERINDIVIDUALES ESPONT,NEOS Y DE LAS RELACIONES 
SOCIALES DE SUMISIÓN DEL ADULTO, 

5,- EL ESTADÍO DE LAS OPERACIONES INTELECTUALES CONCRE
TAS V DE LOS SENTIMIENTOS MORALES Y SOCIALES DE COOPERACIÓN, 

6,- EL ESTADÍO DE LAS OPERACIONES INTELECTUALES ABSTRAC
TAS • DE LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y DE LA INCERSIÓN 
AFECTIVA E INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD DE LOS ADULTOS, QUE 
CORRESPONDERÍA A LA ADOLESCENCIA, 

PARA PIAGET ( 1973 ) EN CADA ESTADÍO EXISTEN GANANCIA 
DIFERENTES QUE VAN CONFORMANDO A SU VEZ UNA ESTRUCTURA NUEVA 
LA CUAL VA A FORMAR PARTE DE LAS ESTRUCTURAS DEL ~IGUIENTE 
ESTADfO, V CON ESTAS NUEVAS ESTRUCTURAS SE FORMA UN ESTADÍO 
COMPLETAMENTE DISTINTO AL ANTERIOR Y M'S DESARROLLADO, 

EL íJIÑO, EJECUTA TODOS LOS ACTOS YA SEAN EXTERIORES O 
TOTALMENTE INTERIORES MOVIDO POR UNA NECESIDAD, AHORA BIEN, 
UNA NECESIDAD ES SIEMPRE LA MANIFESTACIÓN DE UN DESEQUILI
BRIO, EXISTE NECESIDAD CUANDO ALGO, FUERA DE NOSOTROS O EN 
NOSOTROS HA CAMBIADO, DE TAL MANERA QUE SE IMPONE UN REAJUSTE 
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DEL ORGANISMO EN FUNCIÓN DE ESA TRANSFORMACIÓN, TODA NECE
SIDAD TIENDE , SIGUIENDO LA LÍNEA DE PIAGET: 

1,- A INCORPORAR LAS COSAS Y LAS PERSONAS A LA ACTIVI~ 
!}AD PROPIA DEL SUJETO Y POR CONSIGUIENTE, A ASIMILAR EL MUN
DO EXTERIOR A LAS ESTRUCTURAS YA CONTRUÍDAS, Y 

•2,- A REAJUSTAR ESTAS EN FUNCIÓN DE LAS TRANSFORMACIO
NES SUFRIDAS Y POR CONSIGUIENTE A ACOMODARLAS A LOS OBJETOS 
EXTERNOS, 

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, TODA LA VIDA MENTAL Y LA PRO
PIA VIDA ÓRGANICA, TIENDE A ASIMILAR PROGRESIVAMENTE EL MEDIO 
AMBIENTE Y REALIZA ESTA lllCORPORACIÓN GRACIAS A UNAS ESTRUCTU• 
RAS U ÓRGANOS PSÍQUICOS, CUYO ALCANCE ES CADA VEZ MAS AM
PLIO, LA PERCEPCIÓN Y LOS MOVIMIENTOS ELEMENTALES DAN EL PRI
MER ACCESO A LOS OBJETOS PRÓXIMOS CON LA FINALIDAD DE CON
SEGU l R EL EQUILIBRIO, LUEGO LA MEMORIA Y LA INTELIGENCIA 
PRACTICÁS PERMITEN TAMBl~N CONTRUIR SU ESTADO ANTERIOR Y ANTI 
CIPAR SUS PRÓXIMAS CONDUCTAS PARA SATISFACER SUS NECESIDA
DES, 

EL PERIÓDO QUE VA DEL NACIMIENTO A LA ADQUISICIÓN DEL 
LENGUAJE ESTA MARCADO CON UN DESARROLLO MENTAL EXTRAORDINARIO 
SE IGNORA A VECES SU IMPORTANCIA, YA QUE llO VA ACOMPAÑADO 
DE PALABRAS QUE PERMITEll SEGUIR PASO A PASO EL PROGRESO DE 
LA INTELIGENCIA Y DE LOS SEllTIMIENTOS COMO OCURRIRA MAS TAR· 
DE, . PIAGET ( 1973) , 
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No POR ELLO ES MENOS DECISIVO PARA TODA LA EVOLUCIÓN 
PSIQUIATRICA ULTERIOR, CONSISTE NADA MENOS QUE EN UNA CON
QUiSTA A TRAV~Z DE LAS PERCEPCIONES Y DE LOS MOVIMIENTOS. DE 
TODO EL UNIVERSO PRACTICO QUE RODEA AL NIRO PEQUERO, 

MIENTRAS QUE AL COMIENZO DE ESTE DESARROLLO EL RECIÉN 
NACIDO LO REFIERE TODO A Sf MISMO, O , MAS CONCRETAMENTE A 
SU PROPIO CUERPO, AL FINAL• ES DECIR, CUANDO SE INICIA EL 
LENGU.~JE Y EL PENSAMIENTO ( APROXIMADAMENTE A LOS DOS AÑOS 
DE EDAD) SE S ITllA YA POCO A POCO COMO UN ELEMENTO O UN CUER
PO ENTRE LOS DEMAS, EL MEDIO AMBIENTE LO SIENTE VA COMO ALGO 
EXTERIOR A ~L. 

EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO, LA VIDA MENTAL SE REDUCE 
AL EJERCICIO DE APARATOS REFLEJOS, ES DECIR, DE COORDINACIO
NES SENSORIALES Y MOTRICES MONTADAS EN FORMA ABSOLUTAMENTE 
HEREDITARIA QUE CORRESPONDE A TENDENCIAS INSTINTIVAS TALES 
COMO LA NUTRICIÓN, 

ESTOS DIVERSOS EJERCICIOS REFLEJOS QUE SON EL PRINCIPIO 
DE LA ASIMILACIÓN MENTAL, HABRAN DE COMPLICARSE MUY PRONTO 
AL INTEGRARSE EN HABITOS V PERCEPCIONES ORGANIZADAS, ES DE
CIR, CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA DE NUEVAS CONDUCTAS, 
ADQUIRIDAS CON AYUDA DE LA EXPERIENCIA, DESDE EL PUNTO DE 
VISTA PERCEPTIVO, SE ODSERVA DESDE QUE EL NlílO EMPIEZA A 
SONREÍR QUE RECONOCE A CIERTAS PERSONAS POR OPOSICIÓN A O
TRAS, 

ENTRE LOS TRES Y LOS SEIS MESES , EL LACTANTE COMIENZA 
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A TOMAR LO QUE VE V ESTA CAPAC 1 DAD DE PREtlENS l Óll , QUE MÁS 
TARDE SERÁ DE MANIPULACIÓN , MULTIPLICA SU PODER DE FORMAR 
NUEVOS HABITOS, 

LA INTELIGENCIA APARECE 'MUCHO ANTES QUE EL LENGUAJE ES 
DECIR, MUCHO ANTES QUE EL PENSAMIENTO INTERIOR, QUE SUPO· 
NE EL EMPLEO DE SIGNOS VERBALES, PERO SE TRATA DE UNA INTELI· 
GENCIÁ EXCLUSIVAMENTE PRÁCTICA , QUE SE APLICA A LA MANIPU· 
LACIÓN DE OBJETOS V QUE NO UTILIZA MÁS QUE PERCEPCIONES V 
HOVl~IENTOS ORGANIZADOS EN LO QUE PIAGET LLAMA " ESQUEMAS 
DE ACCIÓN • , 

LAS CONDUCTAS ANTERIORES SE MULTIPLICAN V SE DIFEREN· 
CÍAN CADA VEZ MÁS, HASTA ADQUIRIR UNA FLEXIBILIDAD SUFICIEN· 
TE PARA REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA, Asf ES 
COMO, EN SUS REACCIONES CIRCULARES, EL BED~ VA NO SE CONTEN· 
TA CON REPRODUCIR SIMPLEMENTE LOS MOVIMIENTOS V LOS GESTOS 
QUE HAN PRODUCIDO UN EFECTO, LOS VARÍA INTENCIONALMENTE PARA 
ESTUDIAR LOS RESULTADOS DE ESTAS VARIACIONES Y SE DEDICA 
AS( A VERDADERAS EXPLORACIONES O EXPERIENCIAS PARA VER, 

POI{ OTRA PARTE, LOS ESQUEMAS DE ACCIÓN, CONSTRUÍDOS 
VA AL NIVEL DEL ESTADÍO PRECEDENTE Y MULTIPLICADOS GRACIAS 
Á NUEVAS CONDUCTAS EXPERIMENTALES, SE HACEN SUCEPTIBLES DE 
COORDINARSE ENTRE sf POR LA ASIMILACIÓN RECÍPROCA, A LA 
MANERA DE LO QUE HABRÁN DE SER MÁS TARDE LAS rmc 1 ONES o CON
CEPTOS DEL PENSAMIENTO PROPIAMENTE DICHO, EN EFECTO , UNA 
ACCIÓN APTA PARA SER REPETIDA Y GENERALIZADA A NUEVAS SITUA· 
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CIONES, ES COMPARABLE A UNA ESPECIE DE CONCEPTO SENSORIO-.-
MOTRIZ, 

, 
EXISTE POR LO TANTO, UNA ASIMILACIÓN SENSORIO-MOTRIZ 

COMPARABLE A LO QUE SERÁ MÁS TARDE LA ASIMILACIÓN DE LO 
REAL A TRAV~;s DE LAS NOCIONES DEL PEllSAMIENTO, 

Es POR TANTO, llATURAL, QUE ESOS DIVERSOS 11 ESQUEMAS DE 
ACCldN • SE ASIMILEN ENTRE Sf, ES DECIR, SE COORDINEll DE TAL 
FORMA QUE UNOS ASIGNEN UN OBJETIVO A LA ACCIÓN TOTAL, MIEN
TRAS QUE OTROS LE SIRVEN DE MEDIOS V CON ESTA COORDINACIÓN, 
COMPARABLES A LAS DEL ESTADfO ANTERIOR, PERO MÁS ACTIVA V 
FLEXIBLE, INICIA LA ETAPA DE LA INTELIGENCIA PRÁCTICA PROPIA· 
MENTE DICHA, 

EL RESULTADO DE ESTE DESARROLLO INTELECTUAL ES TRANS
FORMAR LA REPRESENTACIÓN DE LAS COSAS, HASTA EL PUNTO DE HA
CER DAR UN GIRO COMPLETO O DE lllVERTIR LA POSICIÓN INICIAL 
ílEL SUJETO CON RESPECTO A ELLAS, 

EN EL PUNTO DE PARTIDA DE LA EVOLUCIÓN MENTAL NO EXISTE 
SEGURAMENTE NINGUNA DIFERENCIACIÓN ENTRE EL YO V EL MUNDO 
EXTERIOR, O SEA, QUE LAS IMPRESIONES VIVÍDAS V PERCIBIDAS 
NO ESTÁN LIGADAS NI A UNA CONCIENCIA PERSONAL SENTIDA COMO 
UN YO, NI A UNOS OBJETOS COtlCEBIDOS COMO EXTERIORES, SE DAN 
SENCILLAMENTE EN UN BLOQUE INDISOCIADO O COMO DESPLEGADAS Ell 
UN MISMO PLANO, QUE tlO ES NI INTERNO, NI EXTERNO, SINO QUE 
ESTÁ A HITAD DE CAMINO DE ESTOS DOS POLOS, QUE SOLO POCO A 
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POCO SE IRAN OPONIENDO ENTRE sr. 

PERO A CAUSA t>RECISAMENTE DE ESA lllDISOCIACl6N, TODO LO 
QUE ES PERCIBIDO ESTA CElffRADO EN LA PROPIA ACTIVIDAD: EL YO 
SE HALLA AL PRINCIPIO EN EL CENTRO DE LA REALIDAD, PRECISAMEN~ 

TE PORQUE NO TIENE CONCIEHCIA DE SÍ MISMO Y EL MUNDO EXTERIOR 
SE OBJETIVIZARA EN LA MEDIDA EN QUE EL YO SE CONSTRUYA EN 
TANTO LA ACTIVIDAD SUBJETIVA O llffERIOR, 

DICHO DE OTRA FORMA, LA CONCIEHCIA EMPIEZA CON UN EGO
CENTRISMO INCONSCIENTE E INTEGRAL, MIEllTRAS QUE LOS PROGRE
SOS DE LA INTELIGENCIA SENSORIO-MOTRÍZ DESEMBOCAN EN LA CONS
TRUCCIÓN DE UN UNIVERSO OBJETIVO, DENTRO DEL CUAL EL PROPIO 
CUERPO APARECE COMO UN ELEMEHTO ENTRE OTROS Y A ESTO SE OPO
NE LA VIDA INTERIOR LOCALIZADA EN EL CUERPO MISMO, 

CUATRO PROCESOS FUNDAMENTALES CARACTERIZAN ESTA EVOLU
CIÓN IHTELECTUAL QUE SE REALIZA DURANTE LOS DOS PRIMEROS 
AÑOS DE LA EXISTENCIA: SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
CATEGORÍAS DE OBJETOS Y DEL ESPACIO, DE LA CAUSALIDAD Y DEL 
TIEMPO, TODAS ELLAS NATURALMENTE, COMO CATEGORÍAS PRACTICAS 
Ó DE ACCIÓN PURA Y NO COMO NOCIONES DEL PENSAMIENTO, 

EL ESQUEMA PRACTICO DEL OBJETO ES LA PERMANENCIA SUS
TANCIAL ATRIBUIDA A LOS CUADROS SENSORIALES Y POR CONSIGUIEN
TE DE HECHO, LA CREENCIA SEGON LA CUAL UNA FIGURA PERCIBIDA 
CORRESPONDE A " ALGO " QUE SEGUIRA EXISTIENDO A~N CUANDO UNO 
DEJE DE PERCIBIRLO, 
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AL PRINCIPIO, HAY TANTOS ESPACIOS, 110 COORDINADOS ENTRE 
sr COHO CAMPOS SENSORIALES y CADA UllO DE ELLOS ESTA CENTRA
DO .EN LOS MOVIHIEHTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS, EL ESPACIO VI
SUAL NO COHOCE AL PRINCIPIO LAS MISMAS DIMENSIONES QUE EL 
NlflO HABRA DE CONSTRUIR MAS ADELANTE, AL FINAL DEL SEGUNDO 
Afio, EXISTE YA Ull ESPACIO GENERAL, QUE COMPRENDE A TODOS LOS 
DEH~S Y QUE CARACTERIZA LAS RELACIONES DE LOS OBJETOS ENTRE 
sr y LOS CONTIENE EN su TOTALIDAD. INCLUÍDO EL PROPIO CUERPO. 

LAS PERCEPCIONES Y LOS HABITOS CORRESPONDE A UllA SERIE 
DE SENTIMIENTOS ELEMEllTALES O ASPECTOS PERCEPTIVOS RELACIO
NADOS CON LAS MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD PROPIA: LO AGRADA
BLE O DESAGRADABLE, EL PLACER Y EL DOLOR, QUE CORRESPONDE
RÍA A LA FASE AFECTIVA DE EL PROCESO PERCEPTUAL EH EL LACTAN
TE, 

AHORA BIEN, CON LA APARICIÓN DEL LENGUAJE, LAS CONDUC
TAS RESULTAN PROFUNDAMENTE MODIFICADAS, TAllTO EN SU ASPECTO 
AFECTIVO COMO EN SU ASPECTO INTELECTUAL, 

EL NIÑO ADQUIERE GRACIAS AL LENGUAJE, LA CAPACIDAD DE 
RECONSTRUIR SUS ACCIONES PASADAS EN FORMA DE RELATO Y DE AN
TICIPAR SUS ACCIONES FUTURAS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN VER
BAL, 

ELLO TIENE TRES CONSECUENCIAS ESENCIALES PARA EL DESARRO
LLO HENTAL: 
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1,- UN INTERCAMBIO POSIBLE ENTRE INDIVIDUOS, EL INICIO 
DE LA SOCIALIZACIÓN, 

2,- UNA INTERIORIZACIÓN DE LA PALABRA, ES DECIR, LA APA
RICIÓN DEL PENSAMIENTO PROPIAMENTE DICHO, 

3,- UNA INTERIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN COMO TAL, LA CUAL 
PURMlENTE PERCEPTIVA Y MOTR{z QUE ERA HASTA EL MOMENTO, PUE
DE AHORA EVOCAR EN EL PLANO DE LO INTUITIVO DE LAS IMÁGEflES Y 
DE LAS EXPERIENCIAS MENTALES, 

CUANDO INTERVIENE LA APARICIÓN DEL LENGUAJE, EL NIÑO SE 
VE ENFRENTADO NO SOLO CON EL UNIVERSO FÍSICO COMO ANTES, SINO 
CON DOS MUNDOS NUEVOS Y POR OTRA PARTE ESTRECHAMENTE SOLIDA
RIOS: EL MUNDO SOCIAL Y EL MUNDO DE LAS REPRESENTACIONES INTE
RIORES, 

AHORA BIEN PARA SPITZ, ( 1965 ), LA PERCEPCIÓN PARECE 
EMPEZAR COMO UNA TOTALIDAD Y LAS DIVERSAS MODALIDADES PERCEP
TIVAS llAfl DE IRSE SEPARANDO UNAS DE OTRAS EN EL CURSO DEL 
DESARROLLO, LA PERCEPCIÓN EN EL SEtlllDO EN. QUE PERCIBEN 
LOS ADULTOS, NO SE HALLA PRESENTE DESDE EL PRINCIPIO, HA DE 
ADQUIRIRSE, HA DE APRENDERSE, 

ESTUDIOS DE VON SENDEN, CITADOS POR SPITZ ( 1965 ), 
. MUESTRAN QUE CUANDO LO ESTÍMULOS VISUALES IMPREGNAN LOS 

OJOS, ANTES DE QUE ESTOS HAYAN APRENDIDO A VER, NO TIENEN 
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SIGNIFICADO, ADEMÁS LA SENSACIÓN ES TAN GENERALIZADA. EXTEN
SIVA Y SIN LOCALIZAR COMO LAS PERCEPCIONES INTERNAS CENEST~
sjc~S V EN RE•LIDAD NO SE DIFERENCIAN DE ELLAS. 

SPITZ ESTABLECE COMO UNO DE LOS PRIMEROS REFLEJOS, EL DE 
MAMAR Y EL DE ASIR, DESDE EL ASPECTO PERCEPTUAL, LA CAVIDAD 
ORAL INCLUYENDO LA FARINGE, REPRESENTA LO EXTERNO, ASÍ COMO 
LO INTERNO, ESTA EQUIPADA COMO INTRARECEPTORA, ASÍ COMO 
EXTRARECEPTIVA V EN CONSECUENCIA ACTQA, 

PROPONE QUE TODA PERCEPCIÓN EMPIEZA EN LA CAVIDAD ORAL, 
QUE SIRVE DE PUENTE ENTRE LA RECEPCIÓN INTERNA Y LA PERCEP
CIÓN EXTERNA, 

EVIDENTEMENTE UN CAMBIO DE LA PERCEPCIÓN POR CONTACTO 
A LA PERCEPCIÓN DE DISTANCIA, ES DE IMPORTANCIA SUPREMA PARA 
EL DESARROLLO DEL INFANTE, CUANDO EL INFANTE MAMA EL PE
CHO, SIENTE EL PEZÓN EN LA BOCA, EN TANTO QUE, AL MISMO TIEM
PO, VE EL ROSTRO MATERNO, 

AQUÍ LA PERCEPCIÓN POR CONTACTO SE MEZCLA CON LA PER
CEPCIÓN A DISTANCIA, LAS DOS FORMAS PARTEN DE UNA SOLA EXPE
RIENCIA, LA DISCREPANCIA EN MODALIDADES PERCEPTUALES TIENEN 
PROBABLEMENTE UNA SIGNIFICACIÓN AdN MÁS FUNDAMENTAL, QUE ES
TABLECE LA PERCEPCIÓN VISUAL COMO LA MODALIDAD PERCEPTIVA 
GUIADORA DEL HOMBRE, 
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AQUÍ PODRÍAMOS TENER EL COMIENZO DE LA PERMANENCIA DE 
OBJETO Y DE LA FORMACIÓN DE OBJETO, LAS RELACIONES DE OB• 
JETO SE DESARROLLAH PROGRESIVAMENTE EN LOS ~iESES Y EN LOS 
AROS QUE SIGUEN, IMPLICANDO NO SOLO LAS OTRAS MODALIDADES 
PERCEPTUALES, SlllO TAMBl~N LA VASTA VARIEDAD DE LAS FUNCIO· 
NES PSICOLÓGICAS, 

LA COMPRENSIÓN DE QUE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA 
PERCÉPCIÓN SOtl EN GRAN PROPORCIÓN INOPERAtlTES AL INICIARSE 
DICHÁ PERCEPCIÓN COMO TAL Y TIENE QUE SER APRENDIDA, SE 
HA VISTO EN EL CASO DE LA PERCEPCIÓtl VISUAL, QUE LAS MODA
LIDADES PERCEPTIVAS SIGUEN UNA A OTRA EN SECUENCIA GEN~TICA, 
DE MODO QUE LA PERCEPCIÓN A DISTAtlCIA ( VISUAL) SE DESARRO· 
LLA DESPU~S QUE LA PERCEPCIÓN POR CONTACTO ( ORAL-TACTIL ), 
SPITZ Y COLABORADORES, 1965, 

SPITZ Y SUS COLABORADORES HAN ESTABLECIDO QUE DESPU~S 
DEL TERCER MES DE VIDA LA PERCEPCIÓN EN PROFUNDIDAD COMIENZA 
A DESEHPEflAR UN PAPEL SIGNIFICATIVO. Sus HALLAZGOS SUGIERrn 
QUE LA PROGRESIÓN DESDE UNA SUBCLASE DE PERCEPCIÓN A LA SI· 
GUIENTE ESTA CONECTADA ESTRECHAMENTE CON LAS CONDICIONES PAR
TICULARES DE LA SITUACIÓN DE AMAMANTAMIENTO lllDIVIDUAL Y DE
PENDE DE ELLA, 

EL NEONATO NO DISTINGUE LA PERCEPCIÓN PRIMITIVA DE LA 
SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD, LAS DOS SUCEDEN SIMULTÁllEAHEN• 
TE Y FORMAN PARTE DEL MISMO ACONTECER, DE MODO QUE LAS CON· 
DUCTAS APETITIVA ·y CONSUMATORIA COINCIDEN, LO QUE ACASO SE 
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DEBA SOBRE TODO A LA NATURALEZA DE LA PERCEPCIÓN POR CONTAC
r9, 

SPITZ PARECE CONCLUIR QUE LAS SENSACIONES DE LOS TRES 
ÓRGANOS PERCEPTUALES ANCILARES PRESENTES AL NACER, MANO, LABE
RINTO Y EPIDÉRMIS, ESTAN SUBORDINADOS AL SISTEMA PERCEPTUAL 
CENTRAL DE LA CAVIDAD ORAL, LAS SENSACIONES RELACIONADAS 
CON ELLOS SE MEZCLAN Y COMBINAN DE MODO QUE SON 11 SENTIDAS 11 

POR ~L NEONATO COMO UNA EXPERIENCIA SITUACIONAL UNIFICADA, 
CON EL CARACTER DE 11 RECEPCIÓrl 11 O DE INCORPORACIÓN, CADA 
UNO D~ LOS ÓRGANOS MENCIONADOS PARTICIPAN EN ESTA EXPERIEN
CIA, 

Se PUEDE SUPONER QUE LA EXPERIENCIA PERCEPTUAL REPETITI
VA DEJARA, DESDE EL PRINCIPIO ALGUNA FORMA DE HUELLA, UN RE
GISTRO EN LA MENTE NACIENTE DEL PEQUEÑO, DE MODO QUE ESTE 
REGISTRO ES ARCHIVADO, ¿ CóMO SE MODIFICA Y SI INFLUYE ?, 
AlÍN NO QUEDA BIEN DETERMINADO, PERO EL HECllO DE QUE ESTA SI
TUACIÓN ID~NTICA SE HA llE REPETIR DURANTE LA MAYOR PARTE DEL 
PRIMER AílO DE VIDA, TIENE QUE LLEVAR NECESARIAMENTE A CIERTA 
FORMA DE REGISTRO PSÍQUICO, 

PARECE SER QUE LA HUELLA MN~M 1 CA, AL MENOS DE LAS PERCEP
CIONES CORPORALES, QUEDAN DEPOSITADAS EN LA FORMA DE UNA 
CONFIGURACIÓN CON CUALIDADES, PARA SPITZ, DE GESTALT, 

FREUD ( 1923 ), EN SU ARTÍCULO DEL Yo Y EL ELLO, PLAN-
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TEA QUE, TODAS LAS PERCEPCIONES PROCEDENTES DEL EXTERIOR, 
PERCEPCIONES SENSORIALES Y LAS PROCEDENTES DEL INTERIOR, 
A.LAS QUE DAMOS EL NOMBRE DE SENSACIONES Y SENTIMIENTOS, 
SON CONCIENTESi SOLO PODEMOS HACER CONCIENTE LO QUE UNA 
VEZ FUE UllA PERCEPCIÓN CONCIENTE, ESTABLECE COMO EVIDENTE 
LA RELACIÓN DE LA PERCEPCIÓN EXTERIOR CON EL YO, 

• EL YO ES ANTE TODO UN SER CORPÓREO Y NO SÓLO UN 
SER SUPERFICIAL, SINO ltlCLUSO LA PROYECCIÓN DE UtlA SUPER
FICIE,•, EL PROPIO CUERPO Y SOBRE TODO LA SUPERFICIE DEL 

• MISMO, ES UN LUGAR DEL CUAL PUEDE PARTIR SIMULTANEAMENTE 
PERCEPCIONES EXTERNAS E INTERNAS, EL CUERPO ES SENTIDO Y 
SIENTE, 

EL DESARROLLO PERCEPTUAL EN EL NlílO SE INICIA Y ES GE
NERADO CON LA RELACIÓN MADllE-HIJO, LA SATISFACCIÓN DE NE-

. CESIDADES VITALES EN RELACIÓN CON EL RECl~N NACIDO, QUl~N 
DEPENDE ABSOLUTAMENTE DE LOS CUIDADOS IMPARTIDOS POR LA MA
DRE O UN SUSTITUTO, QUE SE EHCARGA DE á, FORMAN LOS PRI
MEROS ESTÍMULOS EXTERHOS QUE RECIBE, 

·AL PRINCIPIO LOS ESTÍMULOS SON CAPTADOS COMO SENSACIO
NES Y AL REPETIRSE EN FORMA SECUENCIAL Y CONJUNTA, SUCITA
RAll UNA RESPUESTA DETERMINADA QUE VA COBRAllDO SIGUIFICADO 
PAULATÍNAMEIHE AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES YOICAS, HASTA 
CONVERTIRSE, LA PERCEPCIÓN, EN UN PROCESO DE RECONOCIMIENTO 
E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTÍMULOS AMBIENTALES, 
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LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL BEB~, LOGRAN 
REDUCIR LA TEflSIÓN, ESTABLECl~rmosE DE ESTA FORMA· UNA HUELLA 
Mlf~MICA, LA CUAL ESTA MATIZADA AFECTIVAMENTE, 

lEBOVICI ( 1970 ), llABLA DE VARIOS COMPONENTES PERCEP· 
TIVOS DE LA SITUACIÓN TOTAL DEL BEB~ QUE VIVIRAN Ell UNA SI• 
TUACIÓN QNICA INDIFERENCIADA, UNA " GESTALT " SITUACIONAL 
PROYECTADA, 

ESTABLECE LOS ÓRGANOS DE MANO, LABERINTO Y SUPERFICIE 
CUTAllEA, cono PARTI c 1 PANTES DESDE EL NACIMIENTO EN ESTO, 

LA MAfW PARTICIPA EN EL ACTO DE LA ALIMrnTACIÓN CON 
UN MOVIMIENTO coNrfrwo DE LOS DEDOS QUE COGEtl, ARAÑAN o RAS
CAN'EL SENO, LA SENSIBILIDAD MANU~L SE PERCIBE, SEGÓN 
lEBOVICI, AL PRINCIPIO COMO PROPIOCEPTIVA Y MAS TARDE COMO 
EXTRA~EPTIVA, 

EN EL LABERINTO , lEBOVICI SUPONE QUE CUANDO CAMBIA 
DE POSICIÓN EL BEB~ EXPERIMENTA EXCITACIONES VESTIBULARES 
Y AUDITIVAS ASOCIADAS DE CARACTER INTRACEPTIVO, VAGAS, 
RUIDOSAS E INQUIETANTES, 

LA PIEL EN CUANTO A ÓRGANO, TIENE GRAN IMPORTANCIA FUN
CIONAL, LA EXPERIENCIA DE LA CRIANZA IMPLICA UN ~QMERO DE 
ACTIVIDADES QUE SE COORDINAN Y ADQUIEREN SENTIDO, ESTE CONJUN• 
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TO DE FACTORES QUE SE ORGANIZAN PARTIENDO DEL EFECTO DESEN
CADEllADO POR UNA NECESIDAD, DETERMINA UNA PERCEPCl6N INMEDIA
TA EN EL MOMENTO DE LA EXPERIENCIA DE LA CRIANZA, LEBOVICI 
HABLA DE QUE D~NTRO DE LA EXPERIENCIA DE CRIANZA TAMBl~N 
ESTA LA EXPERIENCIA VISUAL QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA 
FUSIONADA CON TODA LA EXPERIENCIA DE CRIANZA V EL NIÑO ES IN
CAPÁZ DE DISTINGUIR ENTRE LO QUE QUEDA FUERA O DENTRO DE ~L. 
LA PERCEPCl6N A DISTANCIA DEVIENE POR EL ROSTRO DE LA MADRE 
V EL .ALIMENTO JUNTO CON LA MADURACl6N, 

EN LA ELABORACIÓN DE ESTA FORMA PERCEPTIVA INTERVIENE: 

!,- LA PERCEPCIÓN DE LO QUE ES EXTERNO V QUE HA SIDO 
MEDIATIZADO POR NUESTRO SISTEMA SENSORIAL, 

2,- LA PERCEPCIÓN INTRA V PROPIOCEPTIVA, ESTAS PER
CEPCIONES ESTAN ASOCIADAS A UNA GRATIFICACIÓN INSTINTIVA: 
LA PRESENCIA DE UN AFECTO LES DA EL VALOR A LA EXPERIEN
CIA, 

HACIA EL CUARTO MES APARECE EN EL NlílO UNA COORDI
NACIÓN ENTRE LA VISIÓN V EL MOVIMIENTO DE LAS MANOS, EL 
NIÑO OBSERVA SOBRE TODO SUS DEDOS EN EL MOMENTO DE LA PRE
SIÓN V DE ESTA FORMA SE ESTABLECE UNA RELACIÓN ENTRE LAS 
SENSACIONES VISUALES V LAS SENSACIONES PROPIOCEPTIVAS, 

LA PERCEPCIÓN A DISTANCIA ESTÁ EN EL ORi"'GEN DE LOS 
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PROCESOS COGNITIVOS, SE PUEDE llÍTENTAR PRECISAR LOS DI
VERSOS NIVELES DE ltffEGRACIÓN PERCEPTIVA Y COGllOSCITIVA A 
LOS QUE PUEDE LLEGAR Utl NIÑO DE PECHO DE TRES MESES DE EDAD, 
PODEMOS HABLAR DE UN PENSAMIENTO POR IMAGEN, 

WALLON ( 1970 ), HA MENCIOHADO COMO IMPORTANTES LOS 
ESTUDIOS DE A, GESELL, EN SU M~TODO DE ODSERVACIÓN REALIZADO 
CON NIÑOS ESTADOUNIDENSES, YA QUE PROPORCIONA DATOS CONCRE
TOS SOBRE EL DESARROLLO DEL NIÑO EN UllA EDAD DETERMINADA, 
DE .ALGllN MODO ACLARA QUE SU APORTACIÓN ES LA DE DESARROLLAR 
M~TODOS SIMILARES PARA ESTUDIAR EL DESARROLLO DEL NIÑO EN 
DISTINTOS PAÍSES, YA QUE CADA PAÍS POSEE CARACTERÍSTICAS 
COMPLETAMENTE DISTINTAS A OTRAS, POR RAZONES CULTURALES, 

Í'lE PARECE IMPORTANTE SEÑALAR LAS HABILIDADES QUE UN 
NIÑO DE CUATRO A CIHCO AÑOS DEBE POSEER SEGdN A, GESELL 
( 1972 ), POR SUPUESTO QUE DICHAS HABILIDADES SERAN DISTIN
TAS PARA NIÑOS MEXICANOS, SIN EMDARGO, PODRÁN DARNOS UNA GUÍA 
DESDE UN MARCO TEÓRICO OBSERVACIONAL, DE ESTAS POSIBILIDA
DES, 

UN NIÑO DE CUATRO AílOS TEliDRA QUE HABE,R ADQUIRIDO LAS 
SIGUIENTES HABILIDADES PERCEPTUALES: 

- PUEDE ALTERNAR LOS RITMOS REGULARES DE SU PASO, 
- Es CAPAZ DE REAL! ZAR UN DUEN SAL ro. 
- EL DOMINIO DE LA DIMENSIÓN VERTICAL PRECEDE NOTORIA-

MENTE AL DE LA HORIZONTAL, 
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- PUEDE BRINCAR EN UN SOLO PIE1 
- PUEDE LLEVAR EL BRAZO ATRAS CON MAYOR INDEPENDENCIA, 
- SE ABOTONA LAS ROPAS Y HACE EL LAZO DE LA AGUJETAS 

CON TODA FACILIDAD, 
-AL DIBUJAR, ES CAPAZ DE DEDICAR UNA ATENCIÓN CONCENTRA

DA A LA REPRESENTACIÓN DE UN SOLO DETALLE. 
- LA COPIA DE UN CÍRCULO ES MÁS CIRCUNSCRITA Y ES CARAC

TERÍSTICO DE QUE LA REALICE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL 
RELOJ, 

- Es 1 NCAPAZ DE. COP 1 AR UN ROMBO DE UN MODELO, AUNQUE S 1 

PUEDE COMBINAR UN TRAZO VERTICAL Y OTRO HORIZONTAL PARA FOR
MAR UNA CRUZ, 

- SU CONCEPTO NÚMERICO VA DE UNO, DOS O MUCHOS, 
- Su DIBUJO DE UN HOMBRE CONSISTE EN UNA CABEZA CON DOS 

AP~NDICES Y A VECES CON DOS OJOS, 
- EXISTE UNA TENDENCIA A SEPARAR LAS PARTES INDIVIDUA

LES EN CUANTO SON DIBUJADAS, 
- CUANDO SE LE PRESENTA UN DIBUJO INCOMPLETO DE UN HOM

BRE PUEDE SUPLIR TRES PARTES AUSENTES, 
- REALIZA TAREAS QUE SE LE INDICAN CON MÁS CUIDADO , DE

MUESTRA MAYOR SISTEMA Y EFECTÚA MÁS COMENTARIOS, 
- PUEDE VESTIRSE Y DESVESTIRSE CASI SIN AYUDA, 
- fJECESITA MUY POCAS RECOMENDACIONES DE COMO COMPORTAR-

SE EN LA MESA, 

PoR su PARTE EL NlílO DE CINCO Aílos: 

- Es MÁS ÁGIL, BRINCA Y SALTA SIN DIFICULTAD, PUEDE PA
.ARSE EN UN SOLO PIE Y A8N PUEDE LLEGAR A CONSERVAR EL EQUI
LIBRIO EN PUNTAS DE PIE DURANTE VARIOS SEGUNDOS, 



- 24 -

- PUEDE COGER UNA DOCEllA DE BOLITAS, UNA POR UNA Y DE
JARLAS CAER LIBREMENTE DENTRO DE UN FRASCO, EN EL T~RMlllO DE 
VEINTE SEGUNDOS, CON TÍPICA PREFERENCIA POR UNA DE LAS MANOS, 

- MUESTRA.MAYOR PRECISIÓN Y DOMINIO DE HERRAMIENTAS, 
- MANEJA EL LAPIZ CON MAYOR SEGURIDAD. 
- Es CAPAÍ DE DIBUJAR UflA FIGURA RECONOCIBLE DE HOMBRE, 
- Sus TRAZOS RECTOS MUESTRAN UN PROGRESO EN EL DOMINIO 

NEUROHOTOR DE LOS SIGUIENTES EJES: HACIA ABAJO, HORIZONTAL 
DE IZQUIERDA A DERECHA Y OBLÍCUO HACIA ABAJO, 

- PUEDE CONTAR.HASTA DIEZ OBJETOS, 
·- SIGUE LA TRAMA DE UN HECHO O :CUEflTO Y REPITE CON 

PRECISIÓN UNA LARGA SUCESIÓN DE HECHOS, 
- DISTINGUE LA MANO DERECHA DE LA IZQUIERDA EN SU PROPIA 

PERSONA, PERO NO EN LAS DEMAS PERSONAS, 
- Es CAPAZ DE CENTRAR SU ATENCIÓN EN UNA FIGURA MOSTRA

DA EN FORMA AISLADA Y DESPU~S LOCALIZARLA DE ENTRE OTRAS 
FIGURAS. 

- LOGRA IDENTIFICAR DENTRO DE UN CONJUNTO DE OBJETOS, 
AQU~L QUE HO ES IGUAL A LOS DEMAS DESTACANDO DIFERENCIAS DE 
POSICIÓ:I E INVERSAMENTE, PODER SELECCIONAR DE Ufl CONJUNTO DE 
OBJETOS EL QUE SEA IGUAL, 

- Es CAPÁZ DE PRODUCIR UN DISEÑO PRESENTADO EN UNA HO
JA INDEPENDIENTEMENTE DE LA AYUDA CON PUNTOS, 

LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS POR GESELL, llOS DAN PARAME• 
TROS PARA CONOCER LAS HABILIDADES Y ADQUISICIONES EN EL AREA 
PERCEPTUAL DE Utl NIÑO Efl ESTA EDAD, DE ACUERDO A LO QUE 
GEHERALMENTE SE PRESENTA EN BASE A ELLO, EL QUE LOGRE ESAS 
HABILIDADES NOS DARA INDICIOS DE UN DESARROLLO NORMAL V EL 
QUE CAREZCA DE ELLAS, DE UN RETRASO, 
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C> INPORTAl"JCIA DE LA PERCEPCIOtJ EIJ EL APl!EllDIZAJE. 

CIERTAS FUNCIONES DEL DESARROLLO SON APRENDIDAS EN UNA 
DETERMINADA SECUENCIA Y SU DESARROLLO OCURRE, CASI SIEMPRE, A 
UNA EDAD O NIVEL DETERMINADO, EL TIEMPO EXACTO EN QUE ESTAS 
FUNCIONES EMERGEN DEPENDE EN PARTE DEL INDIVIDUO Y EN PARTE 
DEL MEDIO AMBIENTE, LAS FASES DE MAXIMO DESARROLLO NO 
SON COMPLETAMENTE INDEPENDIENTES UNA DE OTRA. srno QUE SE RE
LAC 1 ÓNAll ENTRE SÍ, 

l\LGUNAS DE ESTAS FUNCIONES PSICOL6GICAS ABARCAN ASPEC
TOS TALES COMO LA INTELIGENCIA, LA SOCIALIZACl6N, EL DESA
RROLLO EMOCIONAL. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, EL DESARROLLO 
PERCEPTUAL, ETC, Es DIFÍCIL ESTADLECER LÍMITES PRECISOS NO 
SOLO EN CADA UNA DE ELLAS SINO TAM81~N ENTRE ASPECTOS PSICOL6• 
GICOS, FÍSICOS Y SOCIALES, 

HEMOS VISTO QUE LA PERCEPCIÓN ES UNA DE LAS PRINCIPA
LES FUNCIONES PSICOLÓGICAS, ES EL PUENTE ENTRE EL SER HUMA
NO Y SU MEDIO AMBIENTE Y SIN LA PERCEPCl6N, TODAS LAS FUNCIO
NES CORPORALES EXEPTO LAS M~S SIMPLES, TALES COMO LA RESPIRA
Cl6N Y LA ELIMINACl6N CESARÍAN Y EL SODREVIVIR SERÍA IMPO
SIBLE, 

AHORA DIEN. LA PERCEPCl6N CONTINÓA SU DESARROLLO Y ES EN 
LA ETAPA ESCOLAR DONDE ALC/\laA LA 11AYOR ATENCIÓN DEBIDO A QUE 
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EL NIRO EMPIEZA CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE FORMAL Y ACA
D~MICO, 

PARA ELLO ES IMPORTANTE CONSIDERAR LA PERCEPCIÓN EN EL 
APREHDIZAJE, 

,UN NIÑO EN EDAD DE CRECIMIENTO, APRENDE A TRAV~S DE SUS 
1 • 

EXPERIENCIAS DE PERCEPCIONES VISUALES, CUÁLES SON LOS OBJE-
TOS CON QUE SE ENCUENTRA, APRENDE QUE A LOS OBJETOS DE UNA 

'· 
CIERTA ESTRUCTURA SE LE LLAMA SILLA, OTRAS ESTRUCTURAS DIFE-
RENTES SE LLAMAN CAMAS ; QUE UNA PELOTA ES REDONDA Y UN MESA 
POR LO GENERAL RECTANGULAR, QUE UN COCHE ES MÁS GRANDE QUE ~L 

Y UN LAPIZ MAS PEQUEÑO, 

CUANDO VA A LA ESCUELA, LAS HABILIDADES EXACTAS DE LA 
PERCEPCIÓN VISUAL LE PERMITEN APRENDER A LEER, ESCRIBIR, DE
LETREAR, HACER CUENTAS Y LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO TRABAJO 
QUE ESTE RELACIONADO CON EL RECONOCIMIENTO Y LA REPRODUCCIÓN 
EXACTA DE LOS SÍMBOLOS VISUALES, 

foDAS ESTAS SON TAREAS VISUALES, O POR LO MENOS .EN PAR
TE Y EL ~XITO DE UN NIAO EN DOMINARLAS, DEPENDE DE SU ADELAN
TO EN LA PERCEPCIÓN VISUAL, PRINCIPALMENTE ENTRE TALES TA
REAS se ENCUENTRA EL APRENDER A LEER • 

EL PERIÓDO DE DESARROLLO 11ÁXIMO DE LA PERCEPCIÓN VI-
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SUAL SEGtlN Í'IARIANNE FROSTIG ( 1973 ) flORHALMEflTE OCURRE 
ENTRE LAS EDADES DE TRES AÑOS V MEDIO V SIETE Afias V MEDIO 
o SEA. CUANDO EL NIÑO ESTÁ EN EL JARDÍN DE .H1nos V LOS PRI
MEROS AÑOS DE LA PRIMARIA, DESAFORTUNADAMEUTE MUCHOS NlilOS 
TIENEN UN RETRASO EN EL DESARROLLO DE SU PERCEPCIÓN VISUAL• 

UN NlflO CON TAL RETRASO ESTA REALMENTE IMPEDIDO, T1E
NE DIFICULTADES EN RECONOCER OBJETOS V SUS INTERRRELACIONES 
EN El; ESPACIO, VA QUE SU MUNDO ES PERCIBIDO DE UNA MANERA 
DISTORSIONADA V LE PARECE A ~L IMPREDECIBLE E INESTABLE, Es 
PROPENSO A SER TORPE EN EL DESARROLLO DE TAREAS COTIDIANAS 
E INEPTO Efl LOS JUEGOS V EL DEPO.RTE, SOBRE TODO LA DIS
TORSIÓN V CONFUSIÓN CON LAS QUE ~L PERCIBE LOS SÍMBOLOS VI
SUALES, VA A HACER EL APRENDIZAJE ACAD~MICO MUY DIFÍCIL~ SI 
NO ES QUE DEL TODO IMPOSIDLE, NO IMPORTANDO CUAN lflTELIGEllTE 
SEA, 

UN NlflO CON PROBLEMAS DE PERCEPCIÓN VISUAL ESTA TAM
Bl~N SUJETO A PERTURBACIONES EMOCIONALES, CONCIENTE DE SU 
INHABILIDAD PARA IGUALAR EL DESEMPEflO DE SUS CONTEMPORÁ-
NEOS Y DEL DESLUCIMIENTO DE SUS PADRES Y MAESTROS, CASI SIEM
PRE SE VUELVE CONFUSO, ENOJADO V AVERGONZADO, QUE GENERAL
MENTE RESULTA EN DESÓRDENES DE CARÁCTER Y COMPORTAMIENTO, 

!IUMEROSAS IUVESTIGACIOHES INDICAN QUE r11nos QUE SACAN 
BAJAS CALIFICACIONES EN PRUEBAS DE PERCEPCIÓN VISUAL, SEGaN 
FROSTIG, SON GENERALMENTE LOS MÁS DAJOS EN LOGROS ACAD~MICOS 
Y HENOS ADAPTADOS EN EL SALÓN DE CLASES, 
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LAS CAUSAS DE INHABILIDAD EN LA PERCEPCIÓN VISUAL SON A 
MENUDO DIFÍCILES DE DESCUBRIR: LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN 
A LA 1NlfAllIL1 DAD EN LA PERCEPC l ÓU PEL fH flo PUEDEN TENER r1u

MEROSAS CAUSAS, 

LA CAUSA PUEIJE SER DE Oll (GEN t>ATOLÓGICO, TALES COMO UNA 
LESIÓN CEREBRAL O QUIZÁ SIMPLEMEllTE UN RETRASO EN EL DESARRO
LLO PERCEPTIVO SIN CAUSAS VEíllJADERAMENTE DICERNIBLES, ALGU
NAS VECES EL PROBLEMA PUEDE SER EL RESULTADO DE UNA PERTURBA
C l ÓN EMOCIONAL LO SUFICIENTEMENTE SEVERA QUE CAUSE UUE EL Nl
~O PONGA MÁS ATENCIÓN A SUS SENTIMIENTOS Y FANTASÍAS INTERNAS 
QUE A LOS ESTÍMULOS DE SU MEDIO AMBIENTE EXTERNO, 

CUALQUIERA QUE SEA LA ETIOLOGÍA ES IMPORTANTE PARA LA SA
LUD MENTAL DEL NlílO, QUE SUS DIFICULTADES SEAN DETECTADAS 
OPORTUNAMENTE Y SE APLIQUEN MEDIDAS DE TERAPIA NECESARIAS, 
PARA EVITAR LAS COMPLICACIONES EMOCIONALES OUE LOS ACOMPA
flAH, 

1IAR1 ANNE rROST 1 G • ESTABLECE C 1 NCO ÁREAS 1 MPORTANTES PA
RA EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL Ulílo, ESTAS SON: 

1,- COORDINACIÓN YISOMOTORA, 
2,- PERCEPCIÓN FIGURA-FONDO, 
3,- CONSTANCIA DE LA FOllMA, 
4,- DISCERNIMIENTO DE FIGURAS, 
5,- R~LACIONES ESPACIALES, 
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LA COORDINACIÓN VISOMOTORA ES LA HABILIDAD PARA COOR
DINAR LA VISIÓN CON LOS MOVlt11ENTOS DEL CUERPO O CON MOVIMIEN
TbS DE UNA PARTES O PARTES DE ÉSTE, CADA VEZ QUE UNA PERSONA 
VE, TRATA DE ALCANZAR ALGO, SUS MANOS SON GUIADAS POR SU 
VISTA, CUANDO CORRE, BRINCA ANTE UNA PELOTA O PASA SOBRE UN 
OBST~CULO, SUS OJOS DIRIGEN LOS MOVIMIENTOS DE SUS PIES, 

tN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS TALES COMO VESTIRSE, HA
CER ~A CAMA, LLEVAR·UNA CHAROLA, EllTRAR A UN AUTOMÓVIL, ETC, 
Los OJOS y TODO EL CUERPO TRABAJAN JUNTOS, LA REALIZACIÓN 
CORRE.CTA DE CASI CUALClUIER ACCIÓN DEPErmE DE UNA COORDWA
CIÓN ADECUADA DE OJO- MOTOR, 

LA COORDINACIÓN VISOMOTORA, NO ES LA ÚNICA HABILIDAD 
ENVUELTA EN ACTIVIDADES DIARIAS, LA PERCEPCIÓN ESPACIAL O 
PLANEAR LAS SECUENCIAS MOTOR"5 TAMBIÉN ESTAfl RELACIONADAS, 

UN Nl~ti CON UN DESARROLLO DEFICIENTE O POBRE EN LA 
COORDINACIÓN VISOMOTORA EFECTIVA, PUEDE SER INCAP~Z DE 
VESTIRSE O DESARROLLAR LAS TAREAS DEL HOGAR MÁS SENCILLAS 
PROBABLEMENTE NO IGUALARÁ A SUS COMPAl1EROS DE CLASE EN LOS 
DEPORTES O JUEGOS Y LAS HABILIDADES NO ACADÉMICAS REQUE
RIDAS EN LA ESCUELA, TALES COMO CORTAR, PEGAR Y DIBUJAR, 
SEGURAMENTE SERÁN DIFÍCILES PARA ~L. 

AUNQUE SU APRENDIZAJE ACADÉMICO SERÁ EFECTUADO EN UNA 
ESCALA MENOR POR UtlA INHABILIDAD EN EL ÁREA VISOMOTORA , 
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QUE POR INHABILIDADES EN OTRAS AREAS DE PERCEPCl6N VISUAL• 
SEGURAMENTE TENDRA DIFICULTADES EN APRENDER A ESCRIBIR, 

PARA ENTENDER LA PERCEPCIÓN flGURA·fONDO Y SU IMPOR· 
TANCIA, ES ESENCIAL RECORDAR QUE NOSOSTROS PERCIBIMOS MAS 
CLARAMENTE AQUELLAS COSAS A LAS QUE PONEMOS MAYOR ATENCl6N, 

EL CEREBRO HUMANO ESTA TAN ORGANIZADO QUE PUEDE SELECCIO• 
NAR DE UN CONJUNTO DE ESTÍMULOS QUE ENTRAN, UN NtlMERO LÍMI• 
TADO QUE SE VUELVE EL CENTRO DE ATENCIÓN. ESTOS ESTÍMULOS 
SELECTOS FORMAN LA FIGURA EN EL CAMPO PERCEPTIVO DE LA PERSO• 
NAo LA FIGURA ES AQUELLA PARTE DEL CAM~O DE PERCEPCIÓN QUE 
ES EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL OBSERVADOR, 

CUAllDO EL OBSERVADOR CAMBIA SU ATEllCl6N A ALGUNA OTRA 
COSA, EL NUEVO FOCO DE ATENCIÓN SE VUELVE LA FIGURA Y LA FI· 
GURA ANTERIOR RETROCEDE AL FOllDO. Orno DATO IMPORTANTE EN 
REFERENCIA A LA PERCEPCl611 FIGURA-fOllDO, ES QUE UN OBJETO NO 
PUEDE SER PERCIBIDO CON EXACTITUD AL MENOS QUE SEA PERCIBI· 
DO EN RELACl6N A UN FONDO, 

UN NIÑO CON UllA MALA DISCRIMINACIÓN FONDO-FIGURA, CARAC· 
TER ÍSTI CAllENTE APARENTA l~O PONER ATENC 16N Y SER DESORGANIZADO 
ESTO ES PORQUE su ATENCIÓN TIENDE A SALTAR DE UN ESTÍMULO 
A OTRO SIN IMPORTAR CUAN RELEVANTE PUEDA SER LO QUE ~L 

ESTA HACIENDO, 
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ALTERNATIVAMENTE SU DIFICULTAD Efl FILTRAR ESTÍMULOS 
INTRUSOS PUEDE EVITAR PREVENIRLE DE SEPARARSE DE UN ESTÍ
MULO EN PARTICULAR, AUNQUE DEBERÍA CAMBIAR SU ATENCIÓN A AL"' 
GUNA OTRA FIGURA PARA UflA ACTIVIDAD PROPOSITIVA, 

LA DIFICULTAD EN TRANSFERIR UN FOCO DE ATENCIÓN DE UN 
ESTÍMULO A OTRO RESULTA EN PROBLEMA DE DISCRIMINACIÓN , UN 
NIR0 1CON ESTA INHABILIDAD APARECERÁ COMO DESCUIDADO EN SU 
TRABAJO PORQUE NO PÚEDE ENCONTAR UN LUGAR EN LA HOJA, SALTA 
SECCIONES, NO PUEDE ENCONTRAR LA PALABRA EN EL DICCIONARIO 
Y ES .. INCAPÁZ DE RESOLVER PROBLEMAS COTIDIANOS, YA QUE NO PUE
DE ESCOGER LOS DETALLES RELEVANTES, 

. LA CONSTANCIA DE LA FORMA ES LA HABILIDAD PARA PERCI
BIR OBJETOS CON UNA SERIE DE PROPIEDADES INVARIABLES, TALES 
COMO FORMA, POSICIÓN, TAMAÑO, ETC,, A PESAR DE LA VARIABILI
DAD DE IMPRESIONES DE LA SUPERFICIE SENSORIAL, 

ESTO SIGNIFICA QUE LAS CONSTANCIAS DE FORMA RESPECTIVA
MENTE DE DOS O TRES DIMENSIONES, SON RECONCIDAS COMO PERTE
NECIENTES A CIERTA CATEGORÍA DE FORMAS CUALQUIERA QUE SEA SU 
TAMAÑO, COLOR, TEXTURA, MODO O REPRESENTACIÓN O DEL ÁNGULO 
DESDE EL CUAL SE PERCIBE, 

UNA PERSONA CON UNA CONSTANCIA DE PERCEPCIONES ADECUA
DAS, RECONOCERÁ UN CUBO, AÚN CUANDO LA IMAGEN SE LE RETIRE 
Y DIF JERA DE LA PRESENTADA POR EL CUBO CUANDO ESTÁ DE' . 
FRENTE, 
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TRES ASPECTOS DE LOS OBJETOS ADEMAS DE LA FORMA QUE i'UE
DEN SER VISUALMENTE PERCIBIDOS SON: CONSTANCIA DEL TAMAÑO, 
BRILLANTEZ Y COLOR, 

CONSTANCIA EN LA DIMENSIÓN O DEL TAMAÑO, ES LA HABILIDAD 
PARA PERCIBIR Y RECONOCER EL TAMAÑO ACTUAL DE UN OBJETO NO 
OBSTANTE LOS FACTORES OUE PUEDEN CAMBIAR SU TAMAHO APARENTE, 

LA CONSTANCIA EN LA BRILLANTEZ, IMPLICA LA HABILIDAD 
PARA JUEGOS DE LUMINOSIDAD O BRILLANTEZ, NO OBSTANTE LA CAN
TIDAD DE LUZ REFLEJADA EN ~L. 

~ONSTANCIA EN EL. COLO~ IMPLICA LA HABILIDAD PARA RECONO
CER COLORES A PESAR DEL FONDO O CONDICIONES DE ILUMINACIÓN, 

DE ESTOS CUATRO ASPECTOS DE CONSTANCIA: PERCEPCIÓN VI
SUAL, FORMA, TAMAflO, COLOR Y BRILLANTEZ, LAS DOS PRIMERAS 
SON LAS MAS IMPORTANTES PARA UNA ADECUADA ORIENTACIÓN EN EL 
MEDIO AMBIENTE, 

LA ADECUADA PERCEPCIÓN DE FORMA Y TAMAf~O SE TIENE A TRA
V~S DE UNA EXPERIENCIA VISUAL O A TRAV~S DE LA KINESTECIA O 
TACTO, ESENCIALMENTE , EL AMBIENTE FÍSICO PARECE ESTABLE Y 
PREDECIBLE PARA EL SUJETO, 
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PARA UN NIRO CON DIFICULTADES EN CONSTANCIA DE LA FORMA, 
EL APRENDIZAJE PARA LEER O TRABAJAR CON SÍMBOLOS PUEDE LLE
GAR A SER UN .IMPEDIMENTO, 

LA PERCEPCIÓN DE LA POSICIÓN EN EL ESPACIO PUEDE SER DE
FINIDA COMO LA PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN DE UN OBJETO Y EL OB
SERVADOR. UNA PERSONA ES SIEMPRE EL CENTRO DE SU PROPIO MUN
DO Y'1PERCIBE A LOS OBJETOS COMO DETRAS, DELANTE, SOBRE, DEBA
JO .O:AL LADO DE SÍ MISMO, LA EXACTA PERCEPCIÓN DE OBJETOS 
EN RELACIÓN AL CUERPO, DEPENDE FUNDAMEllTALMENTE DE LA CORREC
TA PERCEPCIÓN DE LOS OBJETOS Y DEL CONOCIMIEllTO DEL PROPIO 
CUERPO, DE HECHO EL CONOCIMIENTO DEL CUERPO ES DE SINGULAR 
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS FUNCIOtlES PSICOLÓ• 
GICAS, 

LA PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN DE EL CUERPO V UN OBJETO, 
ES AP,RENDIDA NO SOLO A TRAV~S DE LA VISIÓN SINO TAMBl~N A 
TRAV~S DEL TACTO Y SENSIBILIDAD MUSCULAR, 

UN ADECUADO CONOCIMIENTO DEL CUERPO CONSTA DE TRES DI
MENSIONES: 

- IMAGEN CORPORAL, 
- CONCEPTO DEL CUERPO, 
- ESQUEMA CORPORAL, 

SI ALGUNA DE ESTAS TRES SE ENCUENTRA PERTURBADA, LA PER
CEPCIÓN DE POSICIÓN Efl EL ESPACIO DEL NIRO TAMBl~N LO ESTARA, 
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LA IMAGEN CORPORAL SEGÓN FROSTIG, ES LA EXPERIENCIA 
SUBJETIVA DEL PROPIO CUERPO, LAS SENSACIONES QUE SE TIENEN 
DE ~L. Asr LA IMAGEN DEL CUERPO SE DERIVA DE SENSACIONES 
PROPIOCEPTIVAS E INTEROCEPTIVAS, TAMBll!N INCLUYE LAS CONTÍ
NUAS IMPRESIONES QUE SE TIENEN CON LA GENTE, COMO EL SENTIR
SE ATRACTIVO O DESAGRADABLE, DEMASIADO ALTO O DEMASIADO 
BAJO, 

UN NIÑO CON INCAPACIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE POSICIÓN 
EN EL ESPACIO ESTÁ IMPEDIDO EN VARIAS ACTIVIDADES, Su MUN
DO VISUAL ESTÁ DISTORCIONADO, ES TOSCO Y VACILANTE EN SUS 
MOVIMIENTOS Y TIENE DIFICULTAD PARA COMPRENDER EL SIGNI
FICADO DE LAS PALABRAS DESIGNADAS EN POSICIÓN ESPACIAL, TALES 
COMO DEIHRO, FUERA, ARRIBA, ABAJO, DELANTE, DETRÁS, A LA 
IZQUIERDA. A LA DERECHA. ETC. Sus DIFICULTADES SE VUELVEN 
MÁS OBVIAS CUANDO SE LE ENFRENTA CON TAREAS ACADl!MICAS, 
CARTAS, PALABRAS, FRASES, NÓMEROS Y DIBUJOS YA QUE SE LE 
PRESENTAN DISTORCIONADOS Y CONFUSOS, 

LA PERCEPCIÓN DE RELACIONES ESPACIALES, ES LA HABILI
DAD DE OBSERVACIÓN PARA PERCIBIR LA POSICIÓN DE DOS O MÁS 
OBJETOS EN RELACIÓN A SÍ MISMO Y EN RELACIÓN A LOS OTROS 
OBJETOS, ESTA HABILIDAD PARA PERCIBIR HELACIONES ESPACIA
LES SE DESARROLLA POSTERIORMENTE A, Y CRECE FUERA DE, LA 
MANERA MÁS SIMPLE DE PERCIBIR LA POSICIÓN DE UN OBJETO EN 
RELACIÓN AL PROPIO CUERPO, 

Los IMPEDIMENTOS DE LA PERCEPCIÓN DE RELACIONES ESPA-
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CIALES, INEVITABLEMENTE LLEGAN A DIFICULTARSE EN EL APREN
DIZA.JE ESCOLAR, ESTAS INHABILllJADES PUEDErl HACER IMPOSIBLE 
LA PROPIA PERCEPCIÓN EN LA SECUENCIA DE LETRAS, EN UNA PA
LABRA, ASÍ EL Nl~O PUEDE LEER LA PALABRA SOBRE COMO SO~B~ 
O DELETREARLA SOBER, 

EN EL INTENTO DE RESOLVER PROBLEMAS ARITM~TICOS PUEDE 
SER INCAPÁZ DE RECORDAR LA SECUENCIA O PROCESO QUE ESTAN 
INVOLUCRADOS EN DICHO PROBLEMA, 

Es IMPOSIBLE SEPARAR LA INFLUENCIA DE UNA U OTRA DE 
ESTAS AREAS EN EL PROCESO DE APRENDIZA.JE Y EN ELPROCESO 
PERCEPTUAL, CADA CUAL DE ELLAS INTERVIENE AL MISMO TIEMPO 
O CON.JUlffAMENTE EN CADA UNA DE LAS TARÉAS ESCOLARES Y EN 
LA PEijCEPCIÓN llEL MUNDO EXTERNO EN GENERAL Y EL INTERNO EN 
PARTICULAR, 



CAPITULO 2 
AlffECEDEllTES, 

A) GUARUER IAS, 

LAS GUARDERÍAS SON INSTITUCIONES EN DONDE Nlílos DE 45 
DÍAS A 6 AÑOS DE EDAD RECIBEN UNA ATENCIÓN HlTEGRAL DURAN
TE LA JORllADA DE TRABAJO DE LA MADRE, 

EL MÁS REMOTO ANTECEDEflTE DE ESTA FORMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL, FU~ JUAN LUIS VIVES ( 1492-1540 ) POH LAS MADRES 
ESPAílOLAS Y POR EL CUIDADO DE SUS HIJOS DURANTE LOS PERIÓ
DOS DE TRABAJO DE ELLAS, 

l SABEL 1 DE 1 rrnLATERRA' 1NSP1 RADA EN LAS DOCTR 1 NAS DE 
VIVES, DICTÓ EN 1601 LA LEY DE POBRES, QUE RECONOCE EL DE
BER DEL ESTADO DE CREAR CASAS PARA MENDIGOS Y PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DESAMPARADOS, 

EN 19G9 EL FRANC~S JUAN FEDERICO ÜBERLÍN ESTABLECIÓ 
EN LOS VOSGOS UNA CASA, LLAMADA IlAN DE LA ROCHE, PARA A
TENDER A Nlílos NECESITADOS; LE AYUDABAN JOVENCITAS. POR 
~L DENOMINADAS CONDUCTORAS DE LA INFANCIA, QUE LLEVABAN A 
LOS PEQUEílOS AL CAMPO A CULTIVAR FLORES, DIBUJAR, ILUMI
NAR Y CANTAR, APARTE DE QUE COSÍAN, HILABAN Y TEJÍAN, POR 
ESTE HECHO LA CASA DE ÜllERLÍN FU~ CONOCIDA COMO LA ESCUELA 
DE LA CALCETA, AL CABO DE VEltlTICHICO AÑOS DERIVARON DE 
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ELLAS LAS SALAS DE ASiLO, 

ROBERT ÜWEN ( 1771-1858 ), A SU VEZ DIRECTOR Y PROPIE
TARIO DE UNA EMPRESA TEXTIL DE liEW LANARK. ESCOCIA. CREÓ rn 
1816 UNA ESCUELA ASILO PARA CUATRO CIENTOS ALUMNOS, TODOS· 
HIJOS DE SUS TRABAJADORES, EJEMPLO QUE SE PROPAGÓ EN EUROPA, 

EN 1826 SE FUNÓARON LAS ESCUELAS GUARDIANAS EN B~LGICA 
v LAS· EscuELAs INFAtlTILEs rn Su1zA. EN 1937 EL ALEMÁN 
FEDERICO GUILLERMO AUGUSTO FROEBEL ( 1782-1852 ) CREÓ 
LA ESCUELA DE JUEGO Y ÜCUPACIÓN, QUE FU~ DE HECHO EL PRI
MER KINDER GARDEN. 

EN 1841 JUAN BAUTISTA Í'IARBEAN, ESTABLECIÓ LOS CRECHES 
QUE A LA POSTRE FUNCIONARON COMO GUARDERÍAS, EN 1819 SE 
EXPIDIÓ EN ESPAÑA LA LEY QUE DISPUSO LA CREACIÓN DE LOS 
ASILOS PARA PÁRVULOS, LUEGO CONVERTIDOS EN LAS "ESCUELAS 
DE LAS AMIGAS#, 

LA REVOLUC l ÓN 1NDUSTR1 AL 1 NGLESA ltlCORPORÓ EL TRABAJO 
FEMENINO PORQUE LAS MUJERES SIGNIFICABAN MANO DE OBRA A 
BAJO PREC 1 o. Los H 1 JOS OE LAS OBRER,AS QUEDARON A CARGO 
DE ANCIANAS, DENTRO DE LOS MISMOS ESTABLECIMIENTOS FABRILES , 
Y EL SISTEMA TUVO TAN FAVORABLE EFECTO EN EL RENDIMIENTO, 
QUE LAS GUARDERÍAS FUERON CONSIDERADAS NECESARIAS PARA LA 
ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS, 
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EN M~x1co. LI\ PRIMERA CASA DE CUNA FU~ FUNDADA POR 
VAsco DE Qu1ROGA EN 1532, FERNANDO 0RTIZ CoRT~s , CREÓ UN 
ASILO DE POBRES, 

EN 1767 EL ARZOBISPO ANTONIO LORENZANA Y BUITRÓN INSTA
LÓ OTRA Y A PARTIR DE 1806 SE SUCEDIERON NUEVAS FUNDACIONES, 
EN 1837, AL INAGURARSE EL MERCADO DE EL VOLADOR SE ACOTÓ UN 
SITIO PARA QUE JUGARAN LOS HIJOS DE LAS COCINERAS, 

EL 7 DE JUNIO DE 1865, MAXIMILIANO CREÓ UNA CASA DE MA
TERNIDAD A LA MANERA DE LOS CRECHES DE PARÍS, El PRIMERO DE 
DICIEMllRE DE 1887, SE FUNDÓ LA CASA AMIGA DE LA OBRERA, 

EN 1905 SE AllRIÓ EL HOSPICIO PARA POBRES, CON MIL PLA
ZAS QUE M~S TARDE SE LLAMÓ floSPICIO DEL lhÑo. CASA DEL ll1No 
E INTERNADO NACIONAL INFANTIL, 

EN 1928 SE ORGANIZÓ LA 1\SOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
A LA lllFANCIA, PROMOTORA A SU VEZ DE LOS ilOGARES INFANTILES, 
QUE EN 1937, CAMlllAROtl SU DENOMINACIÓN POR LAS GUARDERÍAS 
INFANTILES, 

EN 1971 HABÍAN CINCUENTA Y SIETE GUARDERÍAS INFANTILES 
TANTO EN EL DISTRITO FEDERAL COMO EN LA PROVINCIA, AUMÚl
TANDO EL NÚMERO DE ELLAS Y SIENDO SOSTENIDOS POR ALGUNAS DE-
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PENDENCIAS DEL GOBIERrm. 

EN 1971 SE CRE6 LA COMISl6N COORDINADORA DE GUARDERÍAS 
DE SECRETARÍAS DE tSTADO E INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS, A 
EFECTO DE ESTABLECER NORMAS DE TRABAJO COMUNES Y PROCURAR LA 
EXPANSl6N DEL SISTEMA, 

ACTUALMENTE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, GUAR
DERÍAS, CONSTAN DE GRAN CANTIDAD DE PERSONAL AVOCADO AL DE
SARROLLO INTEGRAL DEL lllliO, NUMEROSOS CENTROS CUENTAN CON 
PERSONAL TALES COMO, PEDIÁTRAS1 DENTISTA, PUERICULTISTA, 
PSICÓLOGOS, EDUCADORAS, MAESTROS DE M~SICA, ETC., CON LA 
FINALIDAD DE NO PERDER DE VISTA NINGUNO DE LOS ASPECTOS IM
PORTANTES PARA EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO, 

PODEMOS DECIR QUE, A LO LARGO DEL TIEMPO LA CONCEP
CIÓN DE GUARDERÍA HA CAMBIADO Y LA INCLUSIÓN DE LOS PSl
C6LOGOS DENTRO DE ELLAS ES NUEVO, RELATIVAMENTE, 

Tonos LOS CAMBIOS SOCIALES y ECON6MICOS ,ASÍ COMO 
LAS NECESIDADES QUE HAN SURGIDO POR LA INCLUSIÓN DE LAS 
MUJERES DENTRO DE ESTOS CAMBIOS, NOS PLANTEA COMO ALGO DE 
NUESTRO TIEMPO, EL CUIDADO DEL NlílO DESDE TEMPRANA EDAD 
EN ESTAS INSTITUCIONES, 

NUMEROSOS AUTORES COllO ilAJERA ( 1974 ); PROVENCE & 
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l 1 PTOfl ( 1962 ) , BowL y ( 1960 ) : R 1 BBLE ( 1943, 1944 ) V 

OTROS HAN REALIZADO INVESTIGACIONES EN LAS CUALES LA ESTAN

CIA DEL Ntflo, EN DIVERSAS INSTITUCIONES COMO HOSPITALES, CASAS 

DE ASISTEflCIA, CASAS HOGAR, GUARDERÍAS Y OTRAS SON ESTU

DIADAS, M~S ADELANTE TRATAREMOS DICHAS INVESTIGACIONES, 
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Il) UH DIA Eíl LA GUARDERIA. 

EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA SECRETARÍA DE 
ASENTAMIENTOS liUIWIOS Y ÜBRAS PúDLICAS, AHORA SECRETARÍA 
DE ÜESAllROLLO URBANO Y ECOLÓGICO, ES LA lllSTITUCIÓN TOMA
DA COHO PARTE DE ESTE ESTUDIO, 

RESULTA IMPORTANTE DESCRIBIR ESTE CENTRO, TANTO DES
DE SUS INSTALACIONES COMO LAS ACTIVIDADES QUE UN tHHO REA
LIZA, COMO UUA FORMA DE DAR UNA IDEA DE COMO SE TRABAJA Y 
QU~ RELACIÓN O INTERACCIÓN EXISTE ENTRE EL Nl~O Y LA 
GUARDERÍA, 

POR OTRO LADO, MI EXPERIENCIA Y EL CONOCIMIENTO DE 
OTRAS INSTITUCIONES DE ESTE TIPO ME HACEN PENSAR QUE ~STA 

GUARDERÍA PARECE PRESENTARSE COMO UNA GUARDERÍA MODELO, POR 
DECIRLO ASÍ, 

LA RELACIÓll DE MADRE-HIJO, REAL• AQU( flO DESAPARECE, 
ES DECIR llO ESTAMOS HADLANDO DE UN ORFANATORIO, QUE TEN
DRÍA OTRAS IMPLICACIONES, 

Aaur LA MADRE DESPU~S DE LAS CUATRO DE LA TARDE. VUELVE 
A VER A SU HIJO Y PASA EL RESTO DEL D(A CON ~L, LA RELACIÓN 
MADRE-HIJO ES TAN IMPORTANTE COMO EN CUALQUIER OTRO NIHO Y LA 
GUARDERÍA VIENE A SER UNA RELACIÓN EXTRA, QUE NO SUSTITUYE 



A LA MADRE S lrW QUE, PODEMOS PEllSAR, LA COMPLEMEIH A, 

ílo SABEMOS PORQUE EL NlílO ES LLEVADO A LA GUARDERÍA, 
PARA ELLO CONS 1 DERO QUE EX 1 STEN MUCHOS MOTIVOS COMO: 

- Que LA MADRE REALMENTE NO TENGA TIEMPO POR EL TRABAJO, 
- FACILITA A LA MADRE REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES, 
- Que HAVA CONCIENCIA SOBRE EL BUEN DESARROLLO DEL 

NlílO EN LA GUARDERÍA, 
·- QUE EXISTAN FACTORES INCONSCIENTES QUE PERMITEN A LA 

MADRE ALEJARSE DEL NIÑO, ETC, 

UNA MADRE PUEDE VIVIR EL HECHO DE QUE SU HIJO EST~ EN 
LA GUARDERÍA COMO UNA DESCARGA DE PRESIÓN V PREOCUPACIÓN, 
MIENTRAS QUE OTRA LO VIVE COMO ALGO TEMPORAL EN DONDE AL RE
GRESAR CON SU HIJO ESTA F~LIZ DE VERLO, 

PoR LO TANTO, LA INTERACCIÓN LOGRADA GUARDERÍA- Nlflo, 
PUEDE EN AMBOS CASOS, MEJORAR EL DESARROLLO DEL tU f'IO POR 
ESTA POS IB 1 LI DAD EXTRA, EN DONDE QU 1 ZÁ SE PUEDA RECUPERAR 
COSAS EN EL PRIMER CASO O COMPLEMENTAR EN EL SEGUNDO, 

EMPEZAR~ POR DESCRIBIR LAS INSTALACIONES DE LA GUARDE
RÍA DE LA SECRETARÍA DE ÜESARROLLO ÜRBANO V ECOLÓGICO, 

EL CENTRO DE DESARROLLO iNFAtfflL, GUARDERÍA, CUENTA 
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CON INSTALACIONES FÍSICAS MODERNAS, POR EJEMPLO EL MOBILIA· 
RIO SAIUTARIO DE TAMAflO INFANTIL, TIENE UNA CAPACIDAD DE 
TRESCIEUTOS tUÑOS, SE RECIBEN IHílos DESDE LOS TRES MESES DE 
EDAD HASTA LOS SEIS AÑOS, DE LAS MADRES OUE TRABAJAN EN LA 
MISMA SECRETARÍA.EL SERVICIO ES UNA PRESfACIÓN SOCIAL. Los 
Nlílos ASISTEN AL CENTRO A PARTIR DE LAS SIETE TREINTA y AHÍ 
PERMANECEN HASTA LAS DIECISEIS HORAS, 

ÜURANTE SU ESTANCIA SE LES PROVE~ DEL DESAYUNO AS( COMO 
DE LA COMIDA. Los NlílOS SON DISTRIBU(DOS EN SALONES SEGON 
SU EDAD V CADA SALÓN CUENTA CON EL NdMERO SUFICIENTE DE PER· 
SONAL EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES : PARA LOS LACTANTES DE 
1 : 4 A 1 : 6: PARA LOS MATERNALES DE 1 : 81 PARA LOS PREES• 
COLARES DE 1 : 10 A 1 : 12, 

Los LACTANTES ESTAN SOMETIDOS A UN PROGRAMA DE ESTIMULA
CIÓN V ENTRENAMIENTO DE LA SECRTETARÍA DE EDUCACIÓN POOLICA 
QUE INCLUYE EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN MOTORA, VISUAL, AUDITI• 
VA, T4CTIL V DE LA FONACIÓN, REALIZ4NDOSE MEDIA HORA DIARIA· 
MENTE, 

A PMTIR DE LOS DOS AÑOS DE EDAD SU SALÓN SE TRANSFORMA 
EN UN SALÓN DE ESCUELA MATERNAL y LUEGO DE JARDÍN DE N1ilos. 
SIGUIENDO TAMBl~N LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA SEP, 
EL CENTRO CUENTA CON UN PEQUEÑO GIMNASIO ASÍ COMO MAESTRA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA V SALONES PARA CANTOS Y JUEGOS CON MAESTRO, 
EXISTE UN LARORATORIO DE LECHES, COCINA Y EOUIPO.DIETISTAI 
UN CONSULTORIO DENTAL, UN DENTISTA Y UNA ENFERMERA, CON CON-
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SULTOlllO DE PSICOLOGÍA CO!l UN PSIOUIÁTRA INFANTIL Y TRES 

PSICÓLOGAS, DOS COll GRADO DE MAESTRÍA: DOS TRABAJADORAS 

SOCIALES: UN CONSULTORIO M~DICO CON TRES PEDIÁTRAS, UN 

- M~DICO GENERAL Y DOS ENFERMERAS, SUFICIENTE PERSONAL ADfHlllS-

TRATIVO, Se CUEtlTA TAMBl~rl CON UN AUTOBÚS PARA LAS VISITAS 

DE LOS PEQUEÑOS AL ZOOLÓGICO Y OTROS SITIOS DE INTER~S, 

DURANT.E EL VERAllO HAY UN PROGRAMA ESPECIAL DE VACACIONES, EL 

CENTRO PERMANECE ABIERTO TODO EL AÑO, 

.AHORA Bl~ll, LAS ACTIVIDADES QUE UN NlílO REALIZA DENTRO 

LA GUARDERÍA SON: 

EL NlílO LLEGA A LA GUARDERÍA DESDE LAS Sl2TE DE LA MAílA

NA Y HASTA LAS NUEVE, DEPENDIENDO DEL HORARIO DE TRABAJO DE 

LA MADRE, CADA HI ílo ES RECIBIDO POR SU AUX 1L1 AR Ell EL CASO 

DE LACTAllTES Y MATERllALES Y POR LA EDUCADORA CUAllDO SE TRATA 

DE PREESCOLARES, 

AL DAW LAS NUEVE DE LA llAílANA, LOS 111 ílos EUTRAil AL COME-

DOR DOllDE SE LES PROPORCIONA EL DESAYUNO, Eu EL CASO DE 

LACTANTES CADA AUXILIAR DA AL NIÑO SU BIBERÓN O SU PAPILLA, 

UNA VEZ TEl(Ml10\lJú ~L Dt::;AYUNO LOS PREESCOLARES PASAN A 

SU SALÓN DONDE SE CEPILLAN LOS DIENTES Y LAVAN LAS MANOS, 

DESPU~S DE ESTO EMP 1 EZAN LAS ACT 1 V IDADES ACAD~MI CAS SEGÚN 

EL GRADO Ell QUE SE ENCUENTRAN, 

Los LACTANTES DUERMErl y LOS DE MATERUAL liACEN EJERCI-
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CIOS DIRIGIDOS POR LA PUERICULTISTA, AQUELLOS QUE SE ENCUEN· 
TRAN Etl ETAPA DE COIHROL DE ESFÍNTERES SON COLOCADOS EN LA 
NICA, DESPU~S DE ESTO DUERMEN V A LAS ONCE DE LA MAílANA LOS 
MATERNALES TIENEN ACTIVIDADES DONDE SE CANTA, JUEGA V ENSE· 
ílA, DESPU~S VUELVEN A DORMIR HASTA LA UNA DE LA TARDE DONDE 
SE LES PREPARA PARA LA COMIDA, 

A LAS ONCE V DOCE HORAS SON LOS RECREOS DE LOS PREESCO· 
LARES V TERMINA A LAS TRECE ltoRAS,PREPARÁllOOSELES PARA IR 
AL COMEDOR, 

ÜESPU~S DE LA COMIDA VUELVEN A ASEARSE V EL RESTO DEL 
TIEMPO SE DEDICAN A JUGAR HASTA QUE SUS PADRES LLEGUEN POR 
ELLOS. ALREDEDOR DE LAS QUINCE O DIECISEÍS HORAS, 

Los LACTAtlTES V llATERflALES DESPU~S DE LA COMIDA. SON 
PEINADOS, CAMBIADOS, ETC,, POR CADA UNA DE LAS AUXILIARES 
PREPARANDOLOS PARA LA HORA DE IRSE A CASA, 

LAS ACTIVIDADES DE LOS PREESCOLARES CONSTAN DE: 

1.- LitlA VEZ POR SEMANA CLASE DE DEPORTES, DOtlDE SE LES 
ENSEílA A ANDAR EN TRICICLO, BRINCAR, ETC, 

2,- LiNA VEZ POR SEMANA PARTICIPAN EN CLASE DE CANTOS V 
JUEGOS, DONDE SEGÓN LA EDAD SE PREPARAN CANTOS ESPECIALES, DE 
ACUERDO A LA ~POCA DEL AílO, SE LES ENSEílA A TOCAR INSTRUMEN· 
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TOS TALES COMO MARACAS, SONAJAS, PALITOS, ETC, 

3.- ExfsTEN OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE ACUEH
DO A CADA ESTACIÓN DEL l\ÑO, POR EJEMPLO EN VERANO HAY UN DÍA 
PARA NADAR EN LA ALBERCA DE JUGUETE, EN PRIMAVERA SE REA
LIZAN ENSALADAS DE FRUTA CON TODOS LOS DEL GRUPO, EN lílVIER
NO SE HACEN PlílATAS, SE FESTEJAN FIESTAS TALES COMO LA DEL 
DÍA DÉ MUERTOS, DÍA DE LA /\MISTAD, DÍA DEL NIÑO, ETC, 

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MATERNALES ESTMI: 

1,- ÜNA VEZ POR SEMANA SE LES ENSEílA A SUBIR Y BAJAR 
ESCALERAS, 

2,- TIENEN CLASE DE CANTOS Y JUEGOS, 

LAS ACTIVIDADES DE LACTl\NTES: 

1,- EJERCICIOS CON APARATOS PARA RODAR Y EJERCITAR 
BRAZOS Y PIERNAS, ( DIARIO ), 

2,- EL MAESTRO DE M~SICA EVENTUALMENTE ASISTE A LA 
SALA DE LACTANTES PARA TOCAR EL ACORDEÓN A LA HORA DE 
DORMIR, 

ALGUNAS ACTIV 1 DADES NO SE APOYAN EN FUllDAMEUTOS TEÓ
RICOS, COMO POR EJEMPLO EL CONTROL DE ESFÍNTERES , QUE SE 
i..LEVA A ACABO A LOS OCHO O NUEVE MESES, 
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EXISTEN OTRAS ACTIVIDADES GENERALES QUE CONSISTEN EN 
PASEOS FUERA DE LA GUARDERÍA AL ZOOLÓGICO O FÁBRICAS V TEA
TRO CON TÍTERES, 

POR LO QUE RESPECTA AL JARDÍN DE íl1ílos DE LA SEP. CUEN
TA COll 11/STALACIONES 1101JERNAS V MOBILIARIO ADECUADO, TIE
NE UN CUPO PARA DOSCIENTOS Niílos. QUE ASISTEN DESDE LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA A LAS ~E !JEL DÍA, Los NIÑOS SON DIS
TR 1 BUÍDOS SEGON SU EDAD Y CADA SALÓN CUEIHA CON UNA EDUCA
DORA POR GRUPO, 

los Nlílos SON RECIBIDOS SEGON SOLICITUD DE LAS MADRES 
E INGRESAN DESDE LOS CUATRO Aílos A LOS SEIS. llAV UNA DIREC
TORA •. SEIS EDUCADORAS, UN MAESTRO DE M0SICA, UN VELADOR V 
UNA PORTERA, 

Los PROGRAMAS DE FUllCIONAMIEIHO SON ESTABLECIDOS POR 
LA SE?, IGUALES A LOS QUE SE LLEVAN EN LA GUARDERÍA DE 
SOUE, IJAY Ul'lA TERAPÉUTA DE PROBLEMAS DE LENGUAJE QUE ATIENDE 
A NIAOS CON PROBLEMAS EN ESTA ÁREA CONFORMANDO UN GRUPO ES
PECIAL QUE ESTÁ BAJO SUPERVISIÓíl, 

Ho ES POSIBLE RELATAR EN EL CASO DE JARDÍN DE N1Aos LAS 
ACTIVIDADES QUE DIARIAMENTE REALIZAN, SUPONGO QUE ALGUNAS 
DE ELLAS SERÁN SIMILARES A LAS DE LA GUARDERÍA, YA QUE ÁMBAS 
LLEVAll EL PROGRAMA DE LA SEP. s Jlj EllBARGO 111 CON OC 1M1 ENTO 
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SOBRE COMO SE LLEVAN A CABO DICHAS ACTIVIDADES ES POCO, 



Cl INVt:STIG1\CIOfJES RE1;L1Zí1DAS SOBHE PERCEPCIOll EN 
HlSTI TUC IOíJES, 
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POCAS SON LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL DESA
RROLLO DE LA PERCEPCIÓN EN EL NIRO QUE ASISTE A UNA GUARDERÍA 
SIN EMBARGO CITAREMOS ALGUNOS ESTUDIOS REALIZADOS EN DISTIN
TAS INSTITUCIONES CON Nlílos DE DIFERENTES EDADES, 

ANGELA ALVAREZ V EUGElllA ÜRELLAllA ( 1979 ) lfACEtl UNA 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA EN DONDE AFIRMAN QUE LAS FUNCIONES 
BÁSICAS QUE SE REQUIEREN PARA LA LECTURA V LA ESCRITURA, DE
BEN ·DE SER CONSIDERADAS SEGUN EL DESARROLLO DEL NIÑO, 

KAK ANITA VASANT ( 1977 ), ESTUDIÓ EL PAPEL DEL PA
TRÓN DE PERCEPC l ÓN V 1 SUAL EN EL DESARROLLO DE LA lfAB 1 LI DAD 
DE LA LECTURA EN NlílOS Y LA EXTENSIÓN DE QUE ESE PATRÓN DE 
PERCEPCIÓN VISUAL ESTA RELACIONADO CON LAS DIFICULTADES 
EN LA LECTURA. Los SUJETOS FUERON SELECCIONADOS DE UNA 
ESCUELA ELEMENTAL RURAL, 48 SUJETOS DE PRIMERO, SEGUNDO 
V TERCER GRADO, ELIGIENDO BUENOS LECTORES V SEIS MALOS 
iECTORES DE CADA GRADO, EL ESTÍMULO CONSISTIÓ EN ÁNGULOS 
DE LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES V ELEMENTOS DIAGONA
LES DE IZQUIERDA A DERECHA V UNA ORIENTACIÓN DE ARRIDA A 
ABAJO, EL TIEM~O DE REACCIÓN FUrlCIONÓ COMO UNA VARIABLE 
DEPENDIENTE, EL TEST FU~ INDIVIDUAL POR QUINCE MINUTOS 
DURANTE SÉIS DÍAS, 
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CONCLUYE QUE EL PATRÓN DE PERCEPCIÓN VISUAL ESTA ALTA
MENTE INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA LEC
T~RA EN LOS Nlílos. 

CRAWFORD, MARGARET ( 1977 ) DISE!ió UN INSTRUMENTO PARA 
IDENTIFICAR MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS EN AREAS DE APRENDIZA
JE QUE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y ESPECIALISTAS DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO SIENTEN QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO Y DESARRO
LLO DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS, ESTAS FUERON: PERCEPCIÓN 
MOTORA, EoulLIBRlo, CooRDINAClóN, IMAGEN CoRPORAL,11ov1-
MIENTOS BAs1cos, COMUNICACIÓfl DE HABILIDADES. HABILIDADES 
MOTORAS GRUESAS, ÜPORTUNIDADES CREATIVAS, llABILIDADES Mo
TORAS FINAS, POSTURA, ETC, 

EL ESTUDIO INDICA LA NECESIDAD DE DESARROLLAR AREAS DE 
CONTENIDO Y OBJETIVOS QUE COORDINEN CON UNA LISTA DE ACTI
VIDADES DE MOVIMIENTO, 

PHELPS LE ADELLE ( 1977 ), REALIZÓ UN ESTUDIO PARA ES
TABLECER LA UTILIDAD DE VARIABLES COGNOSCITIVAS Y DE DESA
RROLLO, MEDIDAS POR EL ScREENING AssESSMENT BATTERV. COMO 
PRODUCTORA DE ~XITO ACAD~MICO EN Nlílos DE KINDER. 

SE APLICÓ UN TEST Y UN POSTEST A 120 NIÑOS, EL PRI
MERO FU~ AL PRINCIPIO DEL AÑO ESCOLAR Y EL SEGUNDO AL FINAL 
DEL MISMO, LA BATERÍA DE PRUEBAS CONSISTIÓ EN 16 TEST QUE 
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FUERON : PATRONES DE SONIDO, DISCRIMINACIÓN AUDITIVA, SERIA
CIÓN DISCRIMINACl6N VISUAL. FIGURA-FONDO, LETRAS MAYQscu
LAS. FORMAS GEOM~TRICAS, FLUIDEZ VERBAL, DELETREO, MEMORIA 
AUDITIVA, ESCRiBIR SU NOMBRE, HABILIDADES MOTORAS FINAS, 
VIGA DE EQUILIBRIO, BRINCANDO Y CACHANDO LA PELOTA, 

DIEZ DE LOS 16 TEST MOSTRARON VALORES SIGfHFICATIVOS, 
AQUEi.LOS QUE NO MOSTRARON INCREMENTO SIGNIFICATIVO FUEROH: 
LETRAS MAYQSCULAS, SERIAC16N, FIGURA- FONDO, FLUIDEZ VER
BAL, DELETREO Y MEMORIA AUDITIVA, 

ROBIN l. WEST Y RICHARD 0, ÜDOM ( 1979 ) TOMARON 
92'SUJETOS DE CLASE l!EDIA DE DOS ESCUELAS PQBLICAS SE S~IS 
AílOS DE EDAD, ANTES DE LA PARTICIPACl6N EN EL PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO CADA NlílO FU~ EVALUADO CON UNA PRUEBA DE 
~NFASIS EN DIMENSIONES DE FORMA. COLOR y POSICl6N. Los 
NlílOS FUERON ASIGNADOS A TRES CONDICIONES , PROPORCIONÁN
DOSELES DIFERENTES TIPOS DE EHTRENAMIENTO PERCEPTUAL, 

EN UNA SUBSECUENTE EJECUCl6N LOS NIÑOS DE LOS TRES 
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO TUVIEROH MEllOS ERRORES QUE LOS 
NIÑOS DEL GRUPO CONTROL. Los RESULTADOS INDICAN QUE LA 
SOLA EXPOSICIÓU PERCEPTUAL FU~ SUFICIEIHE PARA INCREMENTAR 
EL ~NFASIS PERCEPTUAL EN LAS DIMENSIONES ESTUDIADAS Y LA 
SUBSIGUIENTE EVALUACIÓN CONCEPTUAL, 

JANET HuGHEs. R. LANDRv. n. BREKE v J. nuRKE < 1979 >. 
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SE PROPUSIERON ESTABLECER EL VALOR DE UN PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO VISUAL-MOTOR, EN RELACIÓN CON LA HABILIDAD DE 
LECTURA EN HiílOS DE KINDER, TOMARON A 45 SUJETOS, 21 Nl-
ílos y 24 NlílAS DE CLASE MEDIA. TODOS TUVIERON EL HISMO PRE y 
POST TEST, PERO SOLO LOS DE LAS CLASES EN LAS TARDES RECIBIE
RON EL PROGRAMA DE EflTRENAMIEUTO, PARA DOS DE LAS VARIABLES, 
COPIA DE FORMAS Y HABILIDADES MOTORAS, LOS VALORES FUERON 
SIGNlflCATlVAMENTE MÁS ALTOS Erl EL GRUPO DE ENTRENAfllENTO, 
No SE ENCONTRARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LO QUE RES
PECTA A PARTES DEL CUERPO, íll INTERRELACIÓN ENTRE SEXOS EN 
NINGUNA DE LAS ÁREAS EVALUADAS, 

AGER, JEAN BARRIHGTON ( 1977 ) , REALIZÓ UN ESTUDIO 
EXPLORA TOR 1 O !!EFERENTE A LOS COf IPONENTES COGN 1T1 VOS Y PER
CEPTUALES DEL {XITO EN LA LECTURA DE 126 NlílOS DESDE 5 HASTA 
Y Aílcis, EL {XITO EN LA LECTURA FU~ EVALUADO POR UN MAESTRO 
Y POR EL ~CORE DE GATES-ílAGGINITE TEST EN NlílOS DE MAYOR 
EDAD, LA HIPÓTESIS PRINCIPAL FU~ QUE EN EL CASO DE LOS 
Nlílos PEQUEílos LA PERCEPCIÓN ESTA MÁS RELACIONADA CON EL 
{XITO EN LA LECTURA QUE LA COGNICIÓN, ÜTRA HIPÓTESIS FU~ 

QUE EN EL CASO DE LOS NIRos MAYORES • EL {XITO EN LA LECTURA 
ESTÁ MÁS RELACIONADA CON LA COGNICIÓN QUE CON LA PERCEPCIÓN, 
TAMBl~N SE SUSTENTÓ LA HIPÓTESIS QUE NlílOS PEQUEílos QUE PO
SEEN UNA HABILIDAD DE SÍNTESIS COGNITIVA POllRE • PUEOEfl co11-
i'ENSARSE SI SUS llABILIDADES PERCEPTUALES ESTÁN POR ENCll1A 
DEL PROMEDIO, TODAS ESTAS HIPÓTESIS ESTAN SUSTENTADAS POR 
P!AGET. 

f11 TZUKO f1ITZ1 Cu1m JNG~tAM ( 1979 ) TOMÓ UNA MUESTRA QUE 
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CONSISTIÓ EN 44 HlílOS ENTRE LOS 7 Y LOS Y AílOS DE EDAD, SIEN
DO DOS GRUPOS DE 11 Nlílos CADA UNO. UN TEST DE AUDICIÓN 
PERCEPCIÓN VISUAL FUÉ UTILIZADO PARA DETECTAR runos CON DE-
F 1C1ENC1 AS (l 1 NDAMOOD $ L lllDAMOOD ) , SE FORMARON DOS GRUPOS 
TOMANDO NIÑOS CON ALTO PUNTAJE EN AUDICIÓN Y BAJO EN VISUAL 
y Nlílos CON ALTO EN VISUAL y BAJO EN AUDICIÓN. LA TARÉA EX
PERIMENTAL FUÉ LA DE AP~ENDER EMPAREJAMIENTO ASOCIATIVO TE
NIENDO PARES EN DONDE EL ESTÍMULO VISUAL Y AUDITIVO NO ERAN 
SIGNIFICATIVOS, 

EN ESTE ESTUDIO SE DEMOSTRÓ QUE SOLO EL GRUPO DE EJE
CUCIÓN 'VISUAL SE DESEMPEÑÓ MEJOR, SE CONFIRMA QUE EL APREN
DIZAJE ES MÁS EFECTIVO CUANDO EL MATERIAL CORRESPOlmE A UflA 
MODALIDAD PERCEPTUAL FUERTE, 

DoUGLAS, ELEONOR CARTER ( 1978 ) INVESTIGÓ LA "PERCEP
CIÓN DEL OTRO " EN NIAOS PREESCOLARES, Dos PREDICCIONES 
SE DERIVARON DEL MODELO, LA PRIMERA FUÉ QUE LOS NlílOS PUE
DEN MOSTRAR TRES NIVELES DISTINTOS DE DIFERENCIACIÓN SUBJE
TIVA-OBJETIVA, TAMBIÉI~ SE PREDIJO QUE LAS RESPUESTAS DE 
LOS NlílOS PUEDEN REFLEJAR UNA TENDEl~IA TRASCÉHTRICA, SE 
TOMARON 43 NIÑOS PREESCOLARES, DE TRES GRADOS ESCOLARES, SE 
LES APLICÓ EL PEABODY PICTURE VOCABULARY TEST, THE SELF OTHER 
PERCEPTION TEST Y EL SEHSE ÜRGAN-SENSORY, 

RoSENBAUM JEFFERY ÜAVID (1977), HACE UN ESTUDIO QUE SE 
DIRIGE HACIA EL DESARROLLO DE EL ROL PERCEPTUAL TOMADO COMO 



- 54 -

HADILIDAD EM NlílOS DE TRES Y UN AílO Y MEDIO DE EDAD, EL ROL 
TOMADO PERCEPTUAL FU~ EMPLEADO EN DONDE LOS Nlílos FUERON 
INTERROGADOS PARA TOMAR EL PUNTO DE VISTA DE EL CARACTER 
DENTRO DE LA EXPOSICIÓN ASÍ COMO EL PUNTO DE VISTA DEL OBSER
VADOR, Los NlílOS DEMOSTRARON UNA HABILIDAD CONSISTENTE PARA 
EL ROL PERCEPTUAL TOMADO BAJO LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES, 
EL SCORE DE LOS NIAos FU~ SIGNIFICATIVAMENTE MAS ALTO CUAN
DO FU~ ACERCADA LA CONTIGÜIDAD ESPECIAL ENTRE LOS CARACTERES 
DE LA EXPOSICIÓN Y EL OBSERVADOR, HAS QUE CUANDO EL ODSER
VADOR Y LOS CARACTERES ESTABAll LEJANOS, 

FLOOD BARBARA ( 1977 ), PLANTEA LA NECESIDAD DE IDENTI
FICAR TEMPRANO A LOS NiílOS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN ESPE
CIAL PARA SU EDUCACIÓN, LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCÍA TEM 
PRANA PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO SOCIAL Y PERSONALI
DAD DEL SER HUMANO ES ACEPTADO POR LOS EDUCADORES, POR LO 
QUE SE VE 11EJOR LA 1 NTEllVENC l ÓU EN CASO llECESAR 1 O QUE LA 
ESPERA, ACTITUD MAS PASIVA Y ANTERIOR A LA ~POCA ACTUAL, 
LA ESTIMULACIÓN SE DIRIGIÓ A CUATRO AREAS DE 11AYOR DESARRO
LLO:LENGUAJE, PERCEPCIÓN MOTORA, COGNICIÓIJ, EMOCIÓN, SOCIA
BILllJAD, 

TODAS ESTAS INVESTIGACIONE~MAS QUE REFERENCIA A LA 
EVALUACIÓN SOBRE EL PROCESO PERCEPTUAL, DENTRO DE LAS 
GUARDERÍAS, HACEN HINCAPI~ EN LA NECESIDAD DE ESTIMULA
CIÓN TEMPRANA NO SOLO PARA UN HEJOR DESARROLLO SINO COMO 
MEDIO PREVENTIVO DE PROBLEMAS POSTERIORES; ADEMAS DE LA 
IMPORTANCIA DE QUE SEAN LAS INSTITUCIONES AL CUIDADO DEL 
NI~~ LAS MAS AVOCADAS PARA ESTIMULAR A LOS NIROS EN SU 
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DESARROLLO Y CUMPLIR EL PAPEL DE SUSTITUTO MATERNO DE MEJOR 
MANERA, RESULTA RELEVAllTE, 



CAPITULO 3 
HETODOLOGIA. 

Al PLMffEAMIErno DEL PROBLErlA. 

l ITERATURA REFERENTE A 1.A EVALUACIÓN DEL PROCESO PERCEPTUAL, 
EN Í'l~XICO ES POCA, LA fjECESIDAD IJE ELLA ES DE SUMA IMPORTAN• 
CIA DEBIDO A LA CANTIDAD DE PROBLEMAS QUE SURGEN A NIVEL 
INSTITUCIONAL PARA DETECTAR A TIEMPO, EVALUAR Y TRATAR PROBLE
MAS EN ESTA ~REA EN LOS NlílOS QUE ASISTEN A DICHAS INSTITU
CIONES, De HECHO LOS PROBLEMAS MAS FRECUENTES REFERIDOS 
A LOS DEPARTAMENTOS DE PsICOLOGfA DE NUMEROSAS ESCUELAS Y 
CEílDJS SE REFIEREN A EL APRENDIZAJE, PROBLEMAS QUE MUCHAS 
VECES ENCUBREN DEFICIENCIAS EN OTRAS AREAS COMO LA 
EMOC 1 ONAL Y EN DONDE NOS ENCOlffílAMOS CON LA DI F 1 CUL TAO DE 
ESTABtECER UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, RAPIDO QUE AYUDE A 
UN TRATAMIENTO A TIEMPO, 

HEMOS VISTO QUE EL DESARROLLO PERCEPTUAL ES DE SUMA 
IMPORTANCIA PARA EL APRENDIZAJE EN GENERAL DE UN NlílO, SU 
MEJOR ADAPTACIÓN Y SU MEJOR DESARROLLO, POR OTRO LADO EN
TENDIENDO AL INDIVIDUO COMO UN SER INTEGRAL LA ALTERACIÓN 
EN LA PERCEPCIÓN CREA PROBLEMAS EN OTRAS AREAS, COMO LA 
INTELIGENCIA, EL MANEJO EMOCIONAL, EL DESEMPERO SOCIAL, 
ETC, 

LA IMPORTANCIA DE LAS GUARDERfAS COMO RECURSO DE LAS 
MADRES QUE TRABAJAN, S !TUf,C 1 ÓN SOC 1 AL EN LA MUJER QUE HA 
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CAMBIADO AL RESPONDER A NECESIDADES ECOhÓMICAS V POLÍTICAS, 
POR LAS QUE SE VE OBLIGADA EN MUCHAS OCASIONES A TRABAJAR V 
POR OTRAS A UNA ASPIRACIÓN DE REALIZACIÓN PERSONAL, QUE LE HA 
ABIERTO NUEVAS POSIBILIDADES, HACE DE LAS INSTITUCIONES AL 
CUIDADO DEL NlflO UN RECURSO QUE DEBE, DE ALGÓN MODO PROPOR-
C 1 ONAR A LA MADRE LA SEGUR 1 DAD DE UN BUEfl CU 1 DADO NO SÓLO 
FÍSICO SINO TAMBl~N UN DESARROLLO PSICOLÓGICO, 

'LAS GUARDERÍAS REPRESENTAN UNA NECESIDAD SOCIAL DE 
DEMANDA CRECIENTE, LAS MADRES APREMIADAS POR LA NECESIDAD 
DE TRABAJAR, QUE VEN CON BUENOS OJOS ESTE OFRECIMIENTO DE 
SERVICIO, SE MUESTRAN PREOCUPADAS AL PENSAR QUE SUS HIJOS 
PASARAN UN LARGO PERIÓDO EN LA GUARDERÍA Y ALGUNAS SE EN
CUENTRAN TEMEROSAS DE UN DAílO IRREPARABLE, 

POR OTRO LADO, ESTA PREOCUPACIÓN COMO ESPECIALISTA DE 
NlílOS TAMBl~N NOS INTERESA CON EL FIN DE ESTABLECER PROGRA
MAS DE ENTRENAMIENTO, CURSOS DE PREPARACIÓN AL PERSONAL DE 
DICHAS INSTITUCIONES, H~TODOS PSICOPROFILACTICOS, ETC, CON 
LA FINALIDAD DE RESPONDER A ESTA PREOCUPACIÓN MATERNA Y CONO
CER MEJOR LOS PROS V CONTRAS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO DE 
UN NlílO DENTRO DE ESTAS INSTITUCIONES, 

CON ESTA INVESTIGACIÓN SE PRETENDIÓ DETERMINAR SI EL 
HECHO DE ASISTIR A UNA GUARDERÍA DURANTE EL LAPSO DE CINCO 
Aílos. RESULTA ESTIMULANTE EN EL DESARROLLO PERCEPTUAL DE UN 
NlfiO, POR OTRA PARTE PLANTÉA UNA POSIBIUDAD DE EVALUA
CIÓN DEL CONOCIMIENTO PERCEPTUAL EN UN PEOUEílO GRUPO DE 
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Nifios MEXICANOS y BASÁNDOSE EN LOS PARÁMETROS QUE ESTOS 
MISMOS NOS DAN, COMO !JE PLANTEAR NUEVAS INVESTIGACIONES E 
INTERROGANTES SOBRE NUESTRO CAMPO DE TRABAJO Ell UN PAfS CON 
CARACTEf!ÍSTICAS COMPLETAMENTE DISTINTAS A LA DE OTROS PAISES, 

LA INVESTIGACIÓN PRESENTE POR LO TANTO SE CENTRA EN EL 
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS GRUPOS PARA EVALUAR LAS ADQUISI
CIONES DE CONOCIMIENTOS PERCEPTUALES POR MEDIO DE UNA PRUE
BA DISEÑADA Etl BASES TEÓRICAS IMPORTANTES, COMO LA DE EVA
LUACIÓN VISUAL DE MARIANNE FROSTIG Y LAS HABILIDADES EN EL 
ÁREA MOTRIZ, ADAPTATIVA, SOCIAL Y LENGUAJE DE GESELL, 

LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS PARA ~STA INVESTIGACIÓN SON: 

fl1 Los NiílOS QUE ASISTEN A UNA GUARDERÍA DESDE LOS 
TRES MESES y HASTA LOS CINCO Aiios DE EDAD APROXIMADAMEN-
TE POSEEN UN MEJOR DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS PERCEPTUALES 
QUE LOS N!ílos QUE NO ASISTEN A UNA GUARDERÍA ANTES DE LOS 

. CINCO AÑOS, 

llA2 Los NliiOS QUE NO ASISTEN A UNA GUARDERÍA ANTES DE 
LOS CINCO Aílos POSEEN UN MEJOR CONOCIMIENTO PERCEPTUAL. QUE 
LOS NIÑOS QUE ASISTEfl A UUA GUARDERÍA DESDE LOS TRES ME-
SES y ANTES DE LOS CINCO Aílos. 

Hol No EXISTE DIFERENCIA EN EL DESARROLLO DEL. CONOC!HIEN· 
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TO PERCEPTUAL DE Nlílos OUE ASISTEN A UNA GUARDERÍA DESDE LOS 
TRES MESES y HASTA LOS CINCO Anos y Nl~OS QUE NO ASISTIE
RON A UNA GUARDERÍA ANTES DE LOS CINCO A~os, 
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B > POBLAC 1 Oll, 

SELECCIO!i DE LA ltUESTllA: 
DEL CENTRO DE llESARROLLO lflF ArlTI L DE LA SDUE, SE DETECTA• 

RON AQUELLOS Nlílos QUE TENÍAN CINCO AÑOS DE GUARDERÍA o MAS 
DE ESTANCIA EN FORMA CONSECUTIVA; SE LES APLICÓ UN EXÁMEN 
PEDIATRICO, UNA ENTREVISTA CLÍNICA PSIQUIATRICA Y SE INCLU-

, YÓ L~ OPINIÓll DE LA EDUCADORA, PARA DETECTAR Y EXCLUIR AQUE-
LLOS NIÑOS CON ALGdN PROBLEMA DE APRENDIZAJE O CUALOUIER 
OTRO.TIPO DE PATOLOGÍA GRUESA O lllHABILIDAOES FÍSICAS O 
PERCEPTUALES, 

EL GRUPO EXPERIME~TAL TIENE COMO CARACTERÍSTICAS: 

- EDAD ENTRE CINCO Y SEIS AÑOS, 
- CLASE SOCIO-ECONÓMICA, ( INGRESOS ENTRE 14.000,00 

Y 30,000,00 PESOS MEllSUALES), 
- PERMANENCIA DE MAS DE CINCO AÑOS EN GUARDERÍA, 

- EsTIMULACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER GRADO DE PREES-
COLAR DE LA SEP. HABIENDO CURSADO ESTE MISMO PROGRAMA CORRES
~ONDIENTE A LOS AÑOS ANTERIORES DENTRO DE LA GUARDERÍA, 

EN LO QUE RESPECTA AL GRUPO COlffROL:SE REALIZARON LAS 
MISMAS ENTREVISTAS, COMO LA ENTREVISTA PSIQUIATRICA Y CON 
EDUCADORAS, EL INGRESO SOCIO-ECONÓMICO y LA ENTREVISTA PE

' DIATRICA FU~ PROPORCIONADA POR LAS EDUCADORAS YA QUE EN EL 
140MENTO DE INGRESAR AL JARDÍrl DE fhílos SE REALIZÓ UN REGIS-
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TRO CON ESTOS DATOS, 

EL GRUPO CONTROL TIENE COMO CARACTERÍSTICAS: 

- EDAD ENTRE CINCO y SEIS Aílos. 
- CLASE SOCIO-ECONÓMICA ( EllTRE 111,000,00 V 30,000,QQ 

PESOS MENSUALES,) 
- ESTIMULACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER GRADO DE PREES

COLAR DE LA SEP. 
- ilo ftABER AS 1ST1 DO A lll NGUNA GUARDER í A EN LOS Aílos 

ANTERIORES AL INGRESO AL JARDÍN DE H1ílos. 

LA MUESTRA SELECCIONADA EN EL GRUPO EXPéRIMENTAL FU~ DE 
20 Nl~os. ESTE NÚMERO DE DEBIÓ A QUE DENTRO DE LOS GRUPOS DE 
TERCERO DE PREESCOLAR DE LA GUARDERÍA DE SOUE, ESTOS FUERON 
LOS QUE TENÍAN LAS CARACTE~ÍSTICAS ANTES MENCIONADAS, 

DE UNA POBLACIÓN DE 60 NlílOS INSCRITOS EN EL CEílDI. EN 
TRES GRUPOS DE T~RCERO DE PREESCOLAR: 32 CUMPLIERON CON EL 
REQUISITO DE HABER ESTADO DESDE LOS TRES MESES DE EDAD EN Dl
CiiO CENTRO, 

ÜE ESTOS 32: SEIS FUERON EXCLUÍDOS POR PRESENTAR PROBLE
MAS EN LO QUE RESPECTA AL CHEQUEO M~DICO: 

1,- ÜTITIS CONGESTIVA, 



2,- SOPLO HOLOSl8TÓLICO, 
3.- VOCABULARIO ílEDUCIDO A LOS DOS Aílos. 
4,- ~UXACIÓH CONG~HITA DE LA CADERA, 
5,- cSCOLIOSIS, 
G,- (NCAPAClllAD POR Er11lARAZO DE LA t111DflE, 

Los EXCLUÍDOS POR ASPECTOS PSICOLÓGICOS: 

- G:! -

fUEROH TRES HlílOS CUE TENÍAN A~TECEDEHTES DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO lle PSICOLOGÍA COl·I LOS SIGUIENTES fllAGNÓSTICOSI 

l.- Í\ETRASO i1ElffAL, 
2 ,- i'ROllLE11A fJE LENGUAJE, 
3,- ÜESVIACIÓN DEL IJESAKllOLLOo 

Los EXCLUÍDOS PO~ REPORTE DE LA EDUCADORA: 

1,- 5 NlílOS POR CONDUCTA REBELDE Y OPOSICIONISTA, 
2.- 2 Nlílos POR ?aOBLEMAS EH ~L APROVECHAMIENTO ACl\D~-

IHCO, 

Se DESCARTl\~ON 10 ruilos POR rw ALCANZAR EL ltlURESO socio· 
ECONÓMICO R¿UUEHIUO PARA ESTE ESTUDIO, 

~STO DETERMINÓ OUE EL GRUPO COHTROL FUERA DE 20 NlílUS 
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TAMBl~N , 

DE UNA POBLACIÓN DE 45 tnílos SE DESCARTARON SEGÚN CRITE
RIOS DE EXCLUSIÓN: 

CHEQUEO ll~DICO: 
1.- HEPATfns. 
2,- fALLAS EN LA AUDICIÓN, 
3.- BRotmufTis CRÓNICA. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS: 
1.- 2 i'OR DESVIACIONES DE DESARROLLO, PRESENTABAN ENU

RÉSIS A L~ FECHA, 
2,- 2 POR DESVIACIOflES DE PATROflES DE MADURACIÓN, 
3,- 1 POR ESTAR EN TRATAMIENTO PS!COTERAPEÚT!CO POR PRO

BLEMAS DE SOCIALIZACIÓN, 

REPORTE DE LA EDUCADORA: 
1,- 10 NIÑOS DESCARTADOS POR HABER TENIDO EXPERIENCIA 

DE GUARDERfA, 
2,- 5 NIÑOS DESCARTADOS PO,R HABER CURSADO LOS DOS PRI

MEROS AÑOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN DICHO JARDÍN DE íl1-
ÑOS, 

3,- 5 POR PRESENTAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE A JUICIO 
DE LA EDUCADORA, 
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NIVEL Socio- ECONÓMICO: 
1.- SE DESCARTARON A 20 NlflOS POR NO TENER EL INGRESO 

SOCIO-ECONÓMICO NECESARIO PARA EL ESTUDIO, 

Es IMPORTANTE HACER NOTAR QUE EN ÁMBOS GRUPOS , EN ALGU
rlÓS CASOS SE PRESENTARON DOS O MÁS VARIABLES DE EXCLUSIÓN, 
AMBOS GRUPOS TENÍAN 10 ruílos V 10 tHRAs. 

Los CR ITER 1 os DE EXCLUSIÓN PARA AMBOS GRUPOS FUERON: 
- DEFICIENCIA MENTAL, 
- PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, 
- TRASTORNOS DE TIPO VISUAL, 
- TRASTORNOS DE TIPO AUDITIVO, 
~ ENFERMEDADES FÍSICAS QUE PUDIERAN ALTERAR EL APREN

DIZAJE, 
- PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA, 
- filVEL DE llJGRESOS POR DEBAJO O POR ENCIMA DE LO SE~A-

LADO, 

LA DEFINICIÓN OPERACIONAL PARA CADA UNO DE LOS CRITERIOS 
DE EXCLUSIÓN SON: 

DEF 1C1ENC1 A MEliTAL, - ESTADOS ANORMALES DE LA MElffE CA
RACTER l ZADOS SOBRE TODO POR DEFECTO PERMANENTE DE LOS PROCE
SOS COGNITIVOS, PARA EL GRUPO DE NIÑOS LA DEFICIENCIA MENTAL 
TUVÓ OUE SER CLARAMENTE OBSERVABLE POR MEDIO DEL CHEQUEO Mt-
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DICO DE LA COJfülCIÓN FÍSICA DEL rHílo y LA EllTREVISTA f>Sl

QÚIATRICA. 

í>ROBLEMAS DE APRENDIZAJE,- DIFICULTADES EN LA ADQUI

SICIÓN DE HABILIDADES, llAlllTOS y COHOCllHErHos. DENTRO DE 

ESTO ES NECESARIO HACER flOTAR QUE DEBAJO DEL TifRMINO MEDIO 

DEL GRUPO SERA COJIS 1 DERADO COMO PROBLEMA DE MREND 1 ZAJE, ts-

TA EVALUACIÓN FU~ TRAllSMITIDA POR LA EDUCADORA, 

TRASTORNOS DE TIPO VISUAL,- DEFICIENCIAS FÍSICAS EN ES

TE SEllTIDO, MIOPÍA.ASTIGMATISMO, . ETC., INFORME QUE TAMBl~N 

PROPORCIONA EL CHEQUEO M~DICO, 

TRASTOfWO DE Tlí'O AUDITIVO,- PROBLEMAS EN LA AUDICIÓN 

DEFICIENCIA EN UNO o Efl LOS DOS OÍDOS. INFORME DEL CHEQUEO 

MlDICO, 

fi1vEL SOCIO- ECONÓMICO,- SE DEFINE COMO LAS CONDICIO

hES SOCIALES Y CULTURALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA UN INDI

VIDUO DE UNA NACIÓN, O UN GRUr'O DETERMINADO DE BIENES Y SER

VICIOS, GUE PERMITEN LA RENTA PER-CÁf>ITA O LA REllTA DE UflA 

CATEGORÍA DETERMINADA DE CIUDADANOS, COllCEPTO QUE PRESENTA 

LA DIFICULTAD DE ESTAR ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON LA EVO

LUCIÓN DE LOS PRECIOS Y LOS VISTlfHOS SISTEMAS EXISTENTES, 

EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE ESTUDIO EL NIVEL socio-ECONÓ

MICO ESTA DETERMINADO POR UN INGRESO f1ENSUAL DE 14,000,00 
A 30,000,00 !'ESOS MENSUALES, 



- 66 -

PATOLOGÍA PSJOUIÁTRICA,- ?ARA ESTA VARIABLE DE EXCLU
SIÓN. LA OPINIÓN FU~ PROPORCIO"ADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
~SICOLOGÍA DEL CE~UI DE LA SUUf, TANTO PARA EL GRUPO EXPERI
MENTAL COMO PARA EL GRUPO CONTROL, SE CONSIDERA IMPORTANTE 
ESTA VARIABLE DEBIDO A QUE ALGaN PROBLEMA DE TIPO EMOCIONAL 
PUEDE AFECTAR CONSIDERABLEMENTE EL DESENVOLVIMIENTO PER
CEPTUAL DE UN íllílo. ESTO YA SE MENCIONÓ EN EL CAPÍTULO l. 

ENFERMEDADES FÍSICAS,- SE CONSIDERA QUE CÜALOUIER AFEC
CIÓN DE ESTA ílATURALEZA PUEDE DE ALGUNA MANERA INFLUIR EN EL 
DESARROLLO PERCEPTUAL, POR LA ENERGÍA OUE UNA AFECCIÓN FÍSI
CA IMPLICA Y LAS ALTEHACIONES A NIVEL DE IMAGEN CORPORAL, 
FACTOR OUE COMO SE HA VISTO INFLUYE EN EL DESARROLLO PERCEP
TUAL, 
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Cl DEF 1 iJIC IUIJ lit 1 liSHUllEiffOS Y PEl<Süflf1L, 

ÜllA i:VALlJACIÓfl ADECUADA !JE CUALQUIER NIÑO CON DIFICULTA
DES EN EL APRENDIZAJE DEBE INCLUIR UNA EVALUACIÓN SISTEMÁTI
CA DE su HAil 1 LI DAD rn SÉ 1 s ÁllEAS Dc DESARROLLO: 

- HABILIDADES SENSORIO-MOTRICES, 
- LENGUAJE, 
- PERCE?C I 6ti, 
- i'UllCIONES COGNITIVAS SUPERIORES, 
- D¿SARROLLO SOCIAL. 
- DESARROLLO EMOCIONAL, 

ENTRE ESTOS AS~ECTOS DEL DESARROLLO, LAS HAUILIDADES 
SEIISOR I O-MOTll 1 CES SON DE i>R 1 MERA ltli'OllTAllC JA PORCIUE 1 NTER
ACTÚAN CON TODOS LOS OTROS ASPECTOS Y FORMAN LA BASE PARA 
EL DESARROLLO TOTAL DEL NlílO, ( 2JAGET 1956: JERNER 19571 
.F~osTIG v HAsLow 1Y7U ), 

los NI~OS QUE HUESTRAN DIFICULTADES EN LA CONDUCTA y 
EN EL A?RENUIZAJE GENERALMENTE MUESTRAN RETARDO EN EL DESA
RROLLO EN UNA O MÁS DE LAS S~IS ÁREAS DE FUNCIONAMIENTO PSJ
COL6G I ca. ANTES MENC I OllADAS' 

LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ADECUADA DE UN Nl~O CON INCA
PACIDADES DEBE SEÑALAR LA NATURALEZA DE SUS INHABILIDADES 
Y ÁREAS BIEN DESARROLLADAS DEL NlílO EN CADA UNO DE LOS S~IS 
ASPECTOS ARRIBA MENCIONADOS OUE SON BÁSICOS PARA SU ADA?-
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TACIÓH, 

LA ?ERCEPCIÓN COMO PUNTO FOCAL DE ESTA lílVEST!GAC!ÓN, 
COMO HEMOS VISTO HA SIDO EVALUADA POR NUMEROSOS INVESTIGADO
RES, LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PERCEPTUAL ~E UN NlílO EU 
EDAD PREESCOLAR ES CLARA. AHORA BIEN, LAS ;)!.' iCULTADES ClUE 
EXIS~EN PARA EVALUAR LA rERCEPCIÓN, LLEVÓ A DlSEílAR UN M~
TODO 'EN DOHDE SE tVALUE EL CONOCIMIENTO PERCEPTUAL POR MEDIO 
DE CRITERIOS ESTABLECIDOS POR INVESTIGADORES iALES COMO 
GeSE(L Y AARIANNE FROST!G, 

ELLOS POSEEN AMPLIA LITERATURA EN LA CUAL SE ESTABLECE 
POR HEDIO DE NUMEROSAS !NVESTIGAC!OílES Y OBSERVACIONES, LAS 
HABILIDADES PERCEPTUALES, ENTRE OTRAS QUE UM N!ílO DEDE ?HE
SENTAR A LA EDAD PREESCOLAP., 

EL M~TODO DE EVALUACIÓN UE LA ~5R~~PC!ÓN VISUAL DE ~. 

FROSTIG. SE USA IND!SCRIH!NADAMENTE EN ¿scUELAS y EN LA ?RÁC
T!CA. A PESAR DE QUE EXISTE UN CRECIENTE CUE~PO DE LITE~ATURA 

QUE CUESTIONA E INTENTA DEFINIR SU UTILIDAD, 

EXISTEN VARIOS TRABAJOS ( LOZANO 1973 ) ílUE SUGIEREN 
QUE EL TEST DE PERCEPCIÓN VISUAL DE fAOST!G, NO MIDE CINCO 
FUNCIONES V!SOPERCEPTUALES DISTINTAS Y CUESTIONA LA UTILI
DAD DE LA PRUEBA COMO INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO ?ARA ~LAN

TEAR PROGRAMAS REMEDIABLES Y COMO ?RED!CTOR DEL RENDIMIENTO 
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EN LA LECTURA, 

CORAN V POWELL ( 1963 ) ADVIERTEN QUE EN EL USO CLÍ
NICO LOS PUNTAJES DE LOS SUBTEST 111 Y IV DEL TEST ( FIGURA 

1 

FONDO V CONSTANCIA DE LA FORl1A ) TIENnEN A VARIAR JUNTOS, 
AFIRMANDO QUE ESTOS TESTS MIDEN " ESENCIALMENTE LO MISMO: 
ÓISCRIMINACIÓN DE LA FORMA", 

·SILVERTEIN ( 1965 ) REAUALIZANDO LOS DATOS DEL TRABA
JO DE CORAN V POWELL ENCONTRÓ QUE EN EL TEST DE fROSTIG , 
EXISTE Ull SOLO FACTOR GENERAL AL CUAL LE LLAMÓ "DESARROLLO 
i'ERCEPTUALn, 

ÜLSEN (1968 ) CONCLUYE EH SU REVISIÓN BIBLIOG~ÁFICA, QUE 
LOS CINCO SUBTEST EXPLORAN UNA FUNCIÓtt PERCEPTUAL COMÓN Y 
QUE NO MIDE DISTINTAS CAPACIDADES, NI SON BUENOS PREDIC
TORES DEL RENDIMIENTO EN LA LECTURA, 

ÜTRAS 1 NVESTI GAC 1 ONES COMO LAS DE SMITH Y MARX ( 1972 ) , 
SLE 1 BERT V SHERK ( 1970 ) ; \/i EDERHOL T ( 1972 ) : CULBERTSON 
V GUNN ( 1973 ); CONCLUYEN QUE EL TEST DE PERCEPCIÓN VISUAL 
DE fROSTI G M l DE OTRAS ÁREAS DE LAS QUE PRETENDE MEDIR V QUE 
EN ALGUNAS MIDE OTRA COSA DE LO QUE DICE MEDIR, 

EL DISEÑO DE LA PRUEBA UTI L 1 ZADA PARA ME!J 1 R CONOC IMI EN
TO PERCEPTUAL EN EL PRESENTE TRABAJO ESTÁ BASADA EN LA TEORÍA 
DE i·1ARIAUNE fROSTIG V LAS HABILIDADES ADQUIRIDAS POR UN NIÑO 
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PREESCOLA~ SEGúrr GESELL. 

fs IMPORTANTE SEílALAR QUE A PESAR DE ESTO, LA PRUEBA DI· 
SEfiADA NO CONPRrnDE LA PRUEDA DE rROST 1 G C01'·1PLETAMENTE, DEBI
DO A LAS DEFICIENCIAS QUE POSEE, 

LA PRUEBA UTILIZADA AM?LI~ LAS POSIBILIDADES DEL NiílO AL 
EVALUAR NO PERCEPCIÓN SINO CONOCINIENTO PERCEPTUAL Y LAS FOR· 
MAS DE EXPRESIÓN QUE SE CONSIDERAN SON LA VERBAL Y LA DE EJE• 
CUCIÓN MOTORA CORPORAL, 

ESTO SURGIÓ COMO RESULTADO DE LA EXPERIENCIA EN LA APLI
CACIÓN DE 500 fROSTIG DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN, YA QUE SE OB• 
SERVÓ QUE EN DICHA PRUEBA LAS POSIDILIDADES DE EXPRESIÓN 
ESTAN LIMITADAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUTIVA, LA 
PRUEBA DE FROSTIG ES BASICAMENTE VISUAL, AL AMPLIAR LAS POSI· 
BILIDADES DE RESPUESTA EN LA MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
NO ESTAMOS DE lllNGÚN MODO VALIDÁNDOLA O SUPERÁNDOLA, ES NE
CESARIO INVESTIGACIONES POSTERIORES PARA ELLO, 

MODIFICACIOU DEL 'DISEÑO DE FIWSTIG: 
Los ITEMS RESULTANTES DEL DISEílO JUNTO CON LOS TOMA

DOS DE LAPílUEBA DE MARIAHNE fROSTIG Y DE LAS HABILIDADES DE 
GESELL SON: 
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COORD líJAC IUll VI Sü;·lOTORA: 
1,- SE LE i'EDIRA AL NlílO QUE OBSERVE DIEN LO QUE EL APLI• 

CADOR LE VA A MOSTRAR, ÉSTE DlllUJARA Ell EL PIZARRÓll UN CÍR

CULO, UN CUADAADO, UN TRIAllGULO, UN RECTANGULO Y UN ROllBO, 

AL TERMINAR DE DIBUJAR SE BORRA Y SE LE PIDE r,1_ N!ílO QUE LO 

HAGA EN UNA HOJA YA PROPORCIONADA, 

SE CALIF !CARA UN i'UNTO POR FIGURA RECONOCIBLE, NO IM

PORTANDO EL TAMAflO SlllO LA CONGRUENCIA DEL DISE~O, FIGURAS 

EXCESIVAMENTE DEFORMADAS TIENEN UNA PUNTUACIÓN DE CERO, 

PUlffUACION rlAXl11A: 5 

2.- Se LE i>Ro¡>oRCIONA AL rul1o UN PLATO QUE CONTIEflE JUG.O 

Y SE LE PJUE QUE LO TOME CON UNA CUCHARA, ES NECESARIO OBSER

VAil QUE i:L N 1 ÑO NO DERRAME EL AL IMWTO EN EL TRANSCURSO DEL 

PLATO A LA BOCA, EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE, EL DERRAME 

NO DEllE i>ASAR DE LA MITAD DEL CONTENIDO DE LA CUCHARA, 

LA CUCHARA DEBE SER TOMADA EN FORMA ADECUADA, SOSTENIEN

DOLA EflTRE ~L DEDO ÍNDICE Y EL PULGAR CON LA PARTE CÓNCA-

VA HACIA ARRIDA Y LOS MOVIMIENTOS DEBEfj DE SER PRECISOS, A 

FALTA DE ALGUNA DE ESTAS lllDICACIONES SE CALIFICARA COMO 
CERO, 

PUNTUAC!Oil flAXHIA: 1 

3,- EN ESTE ITEM SE LE PIDE AL NIÑO QUE SE PONGA LA BATA O 
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EL SUETER ABOTOllÁNDOSELO,EL BOTÓN DEBE SER INTRODUCIDO POR 

EL FREtlTE DEL HOJAL, SE DAR.< UNA CALIFICACIÓN DE UNO POR CADA 

AllOTONAMIENTO CORRECTO, EL INrnODUCIR A MEDIAS EL BOTÓN 

EH EL HOJAL O 110 LOGRí1RLO, SE CALIFICAR.< COMO CERO, 

PUUTUAC IOU MA~ HiA: 5 

l¡,- Se '-E PEDIRÁ AL ruílo QUE ATE LAS AGUJETAS DE sus 
ZAPATOS1HAVll!t1DOSEl.AS' DESATADO PREVIAMENTE, SE LE PAR.< LA 

PUNTUACIÓN DE DOS POR LOGRARLO Y CERO S 1 NO LO HACE, LA PUN

TUACIÓN ES DE DOS DEBIDO A OUE UN PUNTO CORRESPONDER.< A COOR

DINACIÓN VISOMOTORA Y EL OTRO ~ REl.ACIOllES ESPACIALES, YA QUE 

PARA ESTA HABILIDAD SON NECESARIAS ÁMBAS, 

PUNTUACIOtl i·lAXIMA1 2 

5. - Se, LE PRO?ORC 1 ONARÁ AL 111 tio UNA HOJA QUE CONT 1 ~ -
l•E lf.IPRESOS RENGLONES, TANTO VEaTICALES COMO HORIZONTALES 

DE UN CENTÍMETflO DE AllCHO, Ü EXAMHIAllOR DEliEf•~ llEALIZARLO 

PRIMERO COMO l\UESrnA. UNA SOLA VEZ. 01c1Élrno1.¿ ,, FIJATE BIEN 

LO QUE VOY HACE~, LO ~IAR.<S IGUAL, NO HAY UUE TOPAR CON LAS 

OTRAS LÍNEAS N 1 DESi>EGi1R EL LÁP 1 Z DEL PAPEL H, POR CADA 

LÍNEA DIBUJADA CORRECTAMENTE SE LE DARÁ UN PUNTO, 

SE COllS 1 DERAll ERRORES: S 1 LA LÍNEA TOCA ALGUllOS DE LOS 

LADOS DEL RENGLÓN, SI SE DETIEHE AL TRAZAR LA LÍNEA, SI 

DESPEGA EL Li<PIZ DEL PAPEL, SI CONTl!ll]A TRAZANDO LA LÍNEA 

FUERA DEL RENGLÓU POR MÁS DE TRES MILÍMETROS, 

PUllTUl\CIOil !IAXHIA :6 
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?¿RCE?C 101! F 1 GU;rn-,=urma: 
1.- SE LE ?ílESEllTA ,\L tliiíO UN CUBO, UN TrllÁNGULO Y UN 

AECTÁMGULO Y UNA ~fLDTA TíllDIHENS!ONALES DE LA H!SHA PROPOR
CIÓN Y TAMAílO ASÍ COHO COLOR, SE LE PIDE QUE SELECCIONE LA 
PELOTA DEL GRUPO DE OBJETOS Y SE LE PIDE QUE SELECCIONE EL 
cuno DE LA MI Sl1A MANERA. /1Sf SUCESIVAMEIHE ltASTA QUE SELEC
CIONE LOS CUATRO OBJETOS, SE CALIFICAílÁ UN PUNTO POR CADA 
OBJETO SELECCIONADO ADECUADAMENTE, SOLO DEBE DARSE LA CONSIG
NA UMA VEZ. EN EL CASO DE QUE EL n1ílo no SELECCIONE ADECUA
DAMENTE LA ?íllNERA VEZ SE CONTINdA CON EL SIGUIENTE OBJETO, 
SIN OTORGARLE NINGÚN PUNTO, 
PUNTUf1CI0!1 M1iXlll1\: i¡ 

2,- SE COLOCA EN LA MESA UN LÁPIZ ROJO, PLASTILINA AMA
RILLA¡ UNA GOHA DE BORRAR BLANCA, REGLA AZÚL, PLUMA NEGRA, 
CRAYÓN VERDE Y IJN CRAYÓIJ AllARAllJAUO, SE LE P 1 DE AL NIÑO QUE 
SELECCION~ EL OBJETO DE COLOR ROJO, LUEGO EL BLANCO, AZÚL, 
AMARILLO, NEGRO Y VERDE, LA CALIFICACIÓN SERÁ DE UN PUNTO 
POR CADA SELECCIÓN CORRECTA, CERO 51 NO ES ASf, Ho SE LE 
P 1 DE SELECC 1 ONAR EL CRAYÓll ANARANJADO, 
PUiffUACIO!i Í'il\XIMA: ~ 

3,- SE LE PRESENTA UN PERRO DE JUGUETE, UNA TAZA, UN LÁ
?IZ, UNA SILLA DE JUGUETE y un CENICERO, EL PROCEDIMIENTO 
ES SIMILAR AL ITEM AllTEllJOR i'IUIÉNDOLE QUE SEtECCIONE EIJ ESTA 
OCASIÓN EL PERRO, LA TAZA, EL LÁPIZ Y LA SILLA, LA CALl
FICACIÓil ES !JE UNO O CERO, No SE LE PIDE SELECCIOllAR EL CE-
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fllCER01 

PUNTUACIOll MAXI!1A: 4 

4,- SE LE PROPORCIONARÁ UflA HOJA QUE COUTIEllE UH DISEfiO 

DONDE SE ENCUENTRA ur1 TR 1 ÁNGULO SOBRE?UESTO A Ull llECTÁNGU-

1.0. SE LE MOSTRARÁ LA FIGURA DEL T1llÁllGULO AUMENTADA EN UUA 

LÁM!flA INDEPENDIENTE DEL DIS.EilO Y í'OSTERIOflHEUTE SE LE PEDIRÁ 

QUE DELINIE EL TRJÁllGUL01 PAllA LA CALIFICACIÓN NO SE TOMARÁ 

Etl cOENTA LA COORDINACIÓN VISOMOTORA FINA. EL LOCALIZAll ADE• 

CUA,DAMENTE EL TR 1 ÁNGULO SERÁ su¡: 1c1 ENT2 PARA OTORGARLE LA 

CALIFICACIÓN DE UNO, EL SALIRSE MEDIO CENT(METRO DE LA LÍ

NEA i'ERIF~RICA DEL TRIÁNGULO EN CUALQUIERA DE SUS i'ARTES SIG-

NIFICARÁ ERROf!, Y SE CA!.IFICARÁ COMO CERO, 

PUllTUACI014 MAXIMA: 1 

5. - Se LE PROPORC 1 ONAllÁ UNA HOJA CON U~I D 1 SEÑO DE uri 

PAYASO QUE COllTIENE PROPOSITIVllMENTE CÍRCULOS Y TRIÁNGULOS 

ESCONDIDOS EN SU CU!ORi'O, Ell UllAS LÁMltll\S llH>Ef'ENDIEllTES SE 

MOSTRARÁN AL MISMO TIEMPO. Utl CÍRCULO Y UN TRIÁNGULO AUMEN

TADOS, DESPU~S DE QUE LOS OBSERVE SE Dll1A AL NIÑO QUE EUCUEN

TRE LOS CfllCULOS Y TRIÁNGULOS QUE TIENE EL i'AVASO, UTILIZAU

PO UN COLOR PARA LOS CÍRCULOS Y OTRO PARA LOS TRIÁNGULOS, SE 

OTORGARA UN PU!ffO POR CAPA F 1 GURA cNCONTRA!JA, LA LOCAL! ZA-

C IÓN DE TRES CÍRCULOS V TflES TRIÁlfüULOS SE({Á SUFICIENTE, SI 

MARCA MÁS UO SE TOMARÁ EN CUEllTA, AL IGUAL QUE EN EL ITEM 

ANTERIOR 140 SE CALIFICARÁ COOROWACJÓN VISOMOTOilA FINA, LA 

LOCALIZACIÓN DE TRIÁNGULOS O CÍRCULOS Etl LA CARA TIENrn UNA 

DOfll F 1 CAC l ÓN DE DOS PUNTOS CADA UNO, 

?UllTUAC10i1 llAXIí-11\: 6 MÁS BONIFICACIONES, 
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COl!STAtlCIA liE Lfl F011i1A: 
1.- SE LE PROPORCIONA AL míio Ull ARO. UN vovo. UNA CA

IHCA. GOMA DE BORRAR, CUBO, MUÍÍECA, SILLA DE JUGUETE, CUBE
TA, PLATO Y CUATRO CUBOS DE MADERA, PLASTILINA, PLASTICO Y 
CARTÓN, 

SE LE PIDE QUE SELECCIONE AUUELLOS OBJETOS OUE TEN~AN 
FORMA REDONDA, SE ACREDITARÁ UU PUNTO POR CADA 'OBJETO SELEC
CIONADO ADECUADAMENTE, LA OUDEN SOLO PUEDE SER REPETIDA DOS 
VECES, 
PUMTUllCIUI/ t1AXlilA: 4 

2, - SE LE PRESEllTARÁ AL tll fío LOS MISMOS OBJETOS DEL 
1 TEM AllTER 1 OR D 1C1 E'tlDOLE QUE SELECC 1 ONE AQUELLOS OBJETOS QUE 
TENGAN FOilMA CUADRADA, SE 1-E DA Utl PUllTO POR CADA OBJETO 
SELECC 1 OMADO ADECUADAMEllTE, 
,'UíiTUi1Clüil i1Al:Iflfl: 4 

3.- SE LE DICE AL IHílO au:: rn LA llABITACIÓN HAY VARIOS 
OBJETOS REDONDOS Y QUE LOS ENCUE~TRE, LOS OBJETOS EN LA HA
BITACIÓN SERAN UN ESPEJO, UNA LÁMPARA, UN CENICERO Y UN PLA
TO, 

SE ACREDITARÁ Ull PUllTO POR CADA OBJETO SELECCIONADO 
CORRECTAMENTE. BASTA CON QUE El runo LO TOQUE, SI EL NIÑO 
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SEflALA ALGllN OTRO OBJETO DE FORMA REDOUDA QUE tlO SEA DE LOS 

PROPOSITIVOS SE LE DA EL PUNTO, 

PUllTU/1C IUil liAX 1 :111: 4 

PERCEPCIOU DE POSIC!Oll Ell EL ESPACIO: 
A,- Uu ?UtlTO POR CADA ACCIÓN flEALIZADA, CAUFICACIÓN 

DE CERO EN CASO DF. NO REALIZARLA, 

l.- Se LE PEDIRÁ AL NlílO QUE SE COLOQUE DENTRO DE uri 
CÍRCULO, ~STE SERÁ urr ULA ULA COLOCADO EN EL i'ISO. LA PUN-

TUACIÓN DE CERO O llE UNO, flo IMPORTA LA l>ISTArlCIA ENTRE EL 

CÍRCULO V EL NlílO, 

PUNTUACION llAXH1fl: 1 

2. - Que SE COLOQUIO AiUI 1 BA DE UNA s 1 LLA. 

PUNTUACION MAXIMA : 1 

3,- ~UE SE COLOOUF. LO MÁS Cl!RCA DEL ENTREVISTADOR QUE 

PUEDA, LA DISTANCIA MÁXIMA ES DE 20 CM, MÁS DE 20 CM SE CALI

FICA COMO CERO, 

PUNTU1\CIOIJ flAXIMA: 1 

' 4,-ÜUE LEVANTE EL BRAZO DERECHO, 

?llíffUACIO:J flAXIrlA: 1 



5,- ÜUE SE COLOUUE FUERA DEL CÍRCULO, 
?UNTUACIOll ili\Xlíi/\: 1 

6,- QuE SE COLOUUE DEBAJO DE LA MESA, 
PUNTlJAC IO!l H/1X 111/1: 1 
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7,- QuE SE COLOQUE LO MÁS LEJUS DEL EXAMINADOR QUE 
PUEDA, SE CALIFICARÁ COMO CORRECTO CUANDO EL NlfiO SE VAYA 
A UN EXTREMO DE LA SALA DE JUEGOS O A MÁS DE UN METRO DE 
DISTANCIA DEL EXAMINADOR, 
?U!ITUACION MAX!i1A: 1 

8,- QuE LEVANTE EL BRAZO IZOUIEílDO, 
PUlffU.~C IOil i!Mml1i: l 

9,- S¿ MOSTRARA CINCO OBJETOS EN rOHMA TRIDIMENSIOIML1 
ANIMALITOS DE PLÁSTICO, UN PATO, UH GALLO, UN PÁJARO Y UH 
PERílO, PIDl~NDOLE QUE SELECCIONE EL QUE SEA DIFERENTE, LA 
l'UtlTUAC l ÓN SERÁ DE UNO S 1 S!:LECC 1 OllA EL O U JETO ADECUADAHElffE 
CERO SI NO LO HACE, 
1'UlffUf\C 1 Ofl : lf.X ¡¡.'¡A: 1 

10,- SE LE PEDl~Á UUE SE~ALE LA HANO IZUUIEílílA DEL 
EXAMINADOR , TOCANDOSELA, SE ?!JEDE REPETlll lJOS VECES LA 



COtlSl6NA1 PUNTUACIÓll POSIBLE UNO o crno. 
PUHT Uf\C 1011 l\AX Hlfl: 1 
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B,- ::N PAPEL IM?RESO SE PRCli>ORCIONMÁ AL 111110 UllA HOJA 

PARA CADA REACTIVO COU LA rlGURA NECESARIA Etl CADA CASO, UN 

CÍRCULO Y UNA PERSONA, SE LE PEDIRÁ AL NlílO QUE DIBUJE: 

1.- UNA CHUZ DEflTRO DEL CÍRCULO, 

2,- UNA CRUZ LO !1AS LEJOS PEL CÍRCULO, 

3,- UNA CRUZ AFUERA DtL CÍRCULO, 

4,- UNA CRUZ LO MAS CERCA DEL CÍRCULO, 

5,- LillA CRUZ ARRIBA DE LA PERSONA, 

6,- UNA CRUZ ABAJO DE LA PERSOHA1 

SE ACREDITARÁ DOS i'UNTOS POR ACCIÓN LOGRADA V Ufl PUNTO 

POR lllHNCIÓll, SE COflSIDEllARÁ HASTA MEDIO CENTÍMETRO LO MÁS 

CERCA Y C 1 NCO CEUT ÍMETROS LO l·IÁS UJOS, 

PU[ffU,\CIOfl M/1XhiA: 12 

11ERCEPCIOll IJC: REHCIOl!ES ESPACIALES: 

1.- SE Le PRESENTARÁ. AL NI ¡jo UNA LIÍtll NA IJOJ.IDE SE VE UNA 

SEÑORA CORll I EllDO DETRÁS DE UN i'ERRO QUE LLi:VA EN LA BOCA UllA 

PREHDA DE VESTIR, SE ACREDITARÁ Utl l'UtlTO POR ACCIÓll VERllA· 

LIZADA CORRECTAMENTE, CUALQUIER DESCRIPCIÓN S~RÁ CALIFICADA 

COMO CERO, TENDRÁ QUE SER UNA SECUENCIA DE ACCIONES PARA 



RECIBIR CALIFICACIÓN, 
PUNTUACIOfl MAXL\A: 1¡ 

2,- SE CUESTIONA VERBALMENTE AL NlílO : " QU~ HACES DES
PU~S DE BAAARTE ", SE ACREDITARÁ UN PUNTO POR ACCIÓN VERBAL!• 
ZADA CORRECTAMENTE. SECARME, VESTIRME· CERRAR LA LLAVE, PEI
NARSE, ETC, TAMill~N DEBE DE SER UNA SECUENCIA, 
PUfffUACIOfl 11AXJN!i: 8 

3.- S;: LE MUESTRAfi AL r11ilo n1e"z CUBOS DEL MISMO TAMAf:lo y 
COLOn y SE LE PIDE OUE CUENTE CUANTOS CUBOS HAY. CoN QUE 
CUENTE HASTA OCHO Se LE OTOnGA LA CALIFICACIÓN QUE VA DE 
ACUERDO A LOS NÜHEROS, 
Purnur,c 10ri 1111x 111r,: 8 

4,- SE LE PROPORCIONA AL NIAO UNAS BOLITAS Y UN FRASCO 
CON DOCA AMi'LIA,SE LE PEDIRÁ QUE COLOQUE LAS DOCE BOLITAS 
DENTRO DEL FRASCO, LA i'Uf/TUACIÓN SERÁ DE UNO POR LA ACCIÓN 
DE INTRODUCIR LAS DOCE BOLITAS, EN CASO DE QUE FALTE ALGUNA 
DE LAS DOCE SE LE DA UNA CALIFICACIÓN DE CERO, NO IMPOR-
TA LA PRESICIÓN NI LA COORDINACIÓN, 
PUllTUAC ION MAX lllf\: l 

HAY UN DISEílO DE PROTOCOLO EN EL CUAL LAS PUNTUACIONES 
TOTALES OBTEN IDAS SE REG 1 STRAN Erl LA P/l I MERA HOJA, PARA 
POSTERIORMENTE OBTENER LA PUNTUACIÓN GLOBAL EN LAS QUE SE 
OBSERVÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL NIRO EN TODAS LAS ÁREAS PERCEP• 
TIVAS EVALUADAS, 
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LA PRUEBA SE APLICÓ EN FORMA INDIVIDUAL DURANTE CUARENTA 
V. c 1 NCO M 1 NUTOS APROX 1 MADAMENTE' s 1 EUDO EL rrn1o TRA roo AL 
CUBÍCULO PHOPIO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS, 

LAS PUNTUACIONES ESPECÍFICAS PARA TODOS LOS REACTIVOS 
SE CALIFICARÁN DE LA SIGUIENT2 MANERA: 

CERO PUNTOS EN CASO DE QUE NO SE OBSERVE NINGUNA REAC
CIÓN DEL NlílO DIRIGIDA A LA REALIZACION DE LA TARÉA DESIGNA
DA V UN PUNTO POR CONTESTACIÓN CORRECTA, 

LAS RESPUESTAS A LAS QUE SE LES DIÓ CALIFICACIÓN DE 
DOS, TRES O CUATRO PUNTOS, CLASIFICAriAS BAJO EL TÍTULO DE 
EJECUCIÓN INCOMPLETA NOS PERMITE OBSERVAR QUE ADEMAS DE 
EXISTIR PERCEPCIÓN AUDITIVA DEL NlílO, SE ENCUENTRA PRESEN
TE CIERTO GRADO DE DESARROLLO MOTOR V PE~CEPCIÓN VISUAL, 

LAS PRUEBAS FUERON APLICADAS POR DOS PSICÓLOGAS, QUE 
TEHÍAN CONOCIMIENTO SOBRE LOS PARÁMETROS V FHIALIDADES DE 
LA PRUEBA, 

EL PROTOCOLO Y LA PRUEBA MISMA SE ENCUEMTRAN AL FINAL, 
EN LA PARTE DE GRÁFICAS, 

Es IMPORTANTE SEMALAR EL SIGNIFICADO QUE SE LE DIÓ 
A CADA UNA DE LAS ÁREAS: 
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PERCEPC 1011: 
Es EL MArHEfllMIEflTO DE Cúi'IT•íCTO POR PARTE DEL ORGANISMO 

CON SU MEDIO AMBIENTE, SUS ESTADOS INTERNOS Y SU PROPIA 
i'OSTUltA Y HOVIMIEtffOS, 

COORD lílf\C IOil VI SO- í·iOTORfu 
Es LA CAPACIDAD PAHA COORDINAR LA VISl6H CON LOS MO

VIMIErlTOS DEL CUEllPO O DE PARTES DE ~L. 

PERCEPCION FIGURA- FONDO: 
LA CAPACIDAD PARA PONER ATENCIÓN SODRE UN ESTÍMULO DEL 

CAMPO VISUAL, PERCIBl~NDOLO EN RELACI6N AL RESTO DEL CUERPO, 
Se SELECCIONA D~ UNA SE~IE DE ESTÍMULOS, UNO O VARIOS QUE SON 
EL CE~TílO DE ATSNCJ6H, 

CGl·JSTAHCIA UE LA ro:mA: 
Es LA CAPACIDAD DE IDENTIF JCAfl LA FORMA DE LOS OBJETOS 

AUNQUE CAMDIE DE PERSPECTIVA EL OBSERVADOR CON RESPECTO AL 
ODJETO, 

POSICION Eíl EL ESPACIO: 
Es LA PERCEPCJ6N DEL OBJETO EN RELACIÓN A UN OBJETO, 

UNA PERSOl~A ES SIEMPllE a crnrno DE su PRO?IO llUNDO y PER
CIBE A LOS OBJETOS APARTI~ DE ELLA, COMO ?UMTO DE REFEREN
CIA, 
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itELACIOllES ESPACIALES: 
LA CAPACIDAD DEL OBSERVADOR PARA PERCIBIR LA POSICIÓN 

DE DOS O MAS OBJETOS EN RELACIÓN A SÍ MISMO V EN RELACIÓN 
A TODOS LOS DEHAS OBJETOS, 

LA DEFINICIÓN OPERACIONAL DE ESTOS CONCEPTOS, O SEA, 
LAS llA!llLIDAUES EVALUADAS EN ESTE ESTUDIO SE DEFINE Etl LOS 
1 TEMS DEL 1 NHRlJMElffO rn DOUDE EL CON OC IM 1 ENTO PERCEPTUAL 
ESTARA DEFINIDO POR HABILIDADES BIEN ESPECÍFICAS, 
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D> ALCANCES Y LlillTACIOrlES 

Los ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL CONOCIMIENTO PERCEPTUAL 
O LA PERCEPCIÓN SON MUY VARIADOS, COMO HEMOS VISTO EN EL 
CAPÍTULO ANTERIOR, EN ELLOS NO SOLO SE CENTRA EN EL PRO
BLEtlA DE LA PERCEPCIÓN SINO EN MUCHOS OTROS ASPÉCTOS COMO, 
LA IMPORTANCIA DE LAS GUARDERÍAS COMO RECURSO DE LAS MADRES 
QUE TRABAJAN Y SU EFECTO EN EL DESARROLLO SOCIAL, EMOCIONAL, 
INTELECTUAL, ETC,, EN DONDE SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN 
DE QUE TIENE UNA INFLUENCIA POSITIVA EN EL DESARROLLO PSI
COLÓGICO DEL NIÑO, PERO NO DE TODOS LOS NIÑOS, ( SWIFT R: 
JoHNSON A. 19G4 ), 

?oR OTRA PARTE ESTUDIOS COMO EL DE R. MoNCADA. EN 
1972, PLANTEA LA PERSPECTIVA DE QUE LA ASISTENCIA AL JAR
DÍN DE NIÑOS ESTIMULA EL LENGUAJE, 

LAS AREAS ESTIMULADAS BAJO UN PROGRAMA EN ESA EDAD EN 
MUCHAS INVESTIGACIONES, ( CRAWFORD H: GILLIE. FRA~CES, ) 
NOS PROPORCIONA DATOS SOBRE EL EFECTO POSITIVO DE ESTOS 
PROGRAMAS EN AREAS COMO LA SOCIAL, PERCEPTUAL Y ADAPTA
TIVA, 

LA EFICACIA DE ESTOS PROGRAMAS ES SüSTENTADA AMPLIA
MENTE, ESTIMULACIÓN Ell <:DAD PREESCOLAR, DE ALGUNA MArlERA 
PUEDE SER IMPARTIDA EN CENTROS QUE SE DEDIQUEll AL CUIDADO 
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DEL Niflo, 

CON ELLO SE ESTABLECE LA IMPO~TANCIA DE LA EXPERIENCIA 
TEMPRANA, EN EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO, 

COMO PARTE DE ESTE DESARROLLO TENEMOS LA PERCEPCIÓN, LA 
CUAL RESULTA DE SUMA IMPORTAllCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA 
LECTO-ESCRITURA V POR LO TANTO DEL APRENDIZAJE EN GE!lERAL, 
ASPECTOS COMO REflDIMIENTO ESCOLAR, APRENDIZAJE, LENGUAJE, 
INTELIGEllCll\ SE VEN RELACIONl\DOS CON LA PERCEPCIÓN, 

PARA l\DQUIRIR CONOCIMIENTOS ES NECESARIO UN NIVEL DE 
PERCEPCIÓN ÓPTillO, LA DIFICULTAD PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN 
VA SEA CON flUEVAS i>RUEBAS O PRUEBAS CONOC 1 DAS HAN LLEVADO A 
LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN POR MEDIO DE COflOCIMIENTOS O 
HADILIDADES QUE DEBE ADQUIRIR UN Nif.iO, QUE REQUIEREN TEÓRICA
MENTE UN BUEN NIVEL PERCEPTUAL1 

SE CO~SIDERA QUE ESTE PUNTO ES UNO DE LOS ALCANCES 
DE ESTA INVESTIGACIÓN, POR OTRO LADO TENEMOS, TAMDI~N COMO 

ALCANCE: 

; DETERMINAR EL CONOCIMIENTO ?ERCE?TUAL DE UN NIÑO 
QUE HA PERMANECIDO EN GUARDERÍA DURANTE CINCO Aílos, 
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T EL IMPACTO DE LA GUAílDERfA EN EL CONOCIMIENTO PERCEP
TUAL DE UN NI fío DE GUARDER f A COMPAUADO CON uu N 1 ilo QUE uo 
TIENE ESTA EXPERIEUCIA, 

t EL BENEFICIO DE LA EXi'ERIENCIA TEMPIMNA EN EL DESA
RROLLO• 

i LA NECESIDAD DE PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN PERCEPTUAL 
NO SOLO COMO BENEFICIOSA i>ARA EL DESARROLLO srno COMO FÁCI
L! TAC l ÓN Y i>REVENC 1 ÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, 

POR OTRO LADO, LAS LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO SON: 

i CARACTER f STI CAS INttEilEl'ITES DE LOS fil flos, 

i MUESTRA SOLO REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN DE ESTU-
DIO. 

t lNSTRUHENTO NO VALIDO COMO PRUEBA, DE HECHO LA 
PRETENCIÓN NO ES ESTABLECER UN DIAGNÓSTICO SINO UNA MERA 
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE CONOCIMIEtlTOS ADQUIRIDOS POR 
Ntflos DE EDAD PREESCOLAR. 

i EL NO HABER COtlTROLADO EL OUE LAS MADRES TRABAJEU O 
NO DE LOS IHílos DE JARDÍN DE fllílos. EL QUE LAS MADRES NO 
TRABAJEN NO NOS PRO?ORCIONA CONSISTENCIA SOURE EL TIEMPO 
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EFECTIVO QUE UrlA MADRE PASA CON SU HIJO, LA VARIABLE MÁS 
PESADA, A NUESTRO CRITERIO, ES LA PERMANENCIA DESDE LOS TRES 
MESES DE EDAD DE UN fl 1 ÑO EN LA GUARDERÍA, VA QUE D 1 CHA EXPE
íl l ENC l A NO SOLO S·IGNlflCA LA SEPARACIÓll DE LA MADRE SlllO EL 
IHGRESO A UNA SITUACIÓN GRUPAL QUE VA DESDE EL COMPARTIR LOS 
CUIDADOS Y ESPERA DEL LACTANTE HASTA EL JUEGO V MATERIAL 
COMÓN DEL PREESCOLAR, 

LA ESTIMULACIÓrl A LA OUE Uti UlflO ESTA SUJETO ?ROVIENE 
PRINCIPALMENTE DE LA MADRE QUIEN A SU VEZ ESTIMULARÁ A SU 
HIJO DE ACUERDO A DIVERSOS FACTORES TALES COMOI SU NIVEL 
SOCIO-ECONÓMICO, CAPACIDAD INTELECTUAL. HISTORIA PERSOUAL 
Y SALUD MEl~TAL, 

POR OTRO LADO EL NlfÍO DE GUARDERÍA , ADEMÁS DE ESTA 
INFLUEtlCIA RECIBIRÁ UNA ESTIMULACIÓN "EXTRA" DISTINTA DE 
LA PROPORCIONADA POR LA MADRE V PROGRAMADA TEÓRICAMENTE A SU 
NIVEL DE DESARROLLO, 

ADEMÁS ES IM?OllTAllTE, SEflALAR QU2 DENTRO DEI., DESAR~O
l.LO PSICOLÓGICO DEL NlílO ES DIFÍCIL OBTENE~ RESULTADOS 
CUANTIFICABLES OUE UOS PROPORCIONEll DATOS PRECISOS, LOS 
RESULTADOS OUE OBTENEMOS, NOS PUEDEN DA~ UNA IDEA DE LO 
QUE PASA EN EL ASPECTO PERCE?TUAL DE UN NlílO, ESTAS INfEREtl
CIAS POCAS VECES PUEDEN SER OBSERVADAS DlílECTANENTE, ESTO 
DE ALGUNA FORMA ES UNA LIMITACIÓN DEllTRO DE MUESTRO CAf.IP01 
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RESULTADOS. 

A> IHTEGRAC!Oíl Df LOS RESULTADOS: 

LiHA v~z A?LICADAS y CALIFICADAS LAS PRUEDAS. SE PROCE
DIÓ AL ANALISIS DE LOS RESULTADOS, 

~ARA ELLO SELECCION~ UNA PRUEBA ESTADÍSTICA NO PA~AMt
TRICA, LA PRUEUA DE ~A iJEUIAHA: QUE ES UN PROCEDIMIENTO ?ARA 
PROBAR SI DOS GRUPOS INDEPENDIENTES DIFIEílEN EN SUS TENDEN• 
CIAS CEflTRALES, LA HIPÓTESIS DE flULIDAD SUPONE, QUE l'ílOVIE· 
NEN D~ POBLACIONES CON LA MISMA MEDIANA, LA tllPÓTESIS ALTERNA 
PUEDE SER QUE LA MEDIANA DE UNA PODLACIÓN ES DIFERENTE DE LA 
DE LA OTRA O QUE LA MEDIANA UE PUDLAC IÓN ES MAS ALTA QUE 
LA DE LA OTl~A, 

LAS PUtlTUACION:S OllTENIDAS ( i'UNTAJE DRUTO ) POR ÁMBOS 
GRUPOS FUEiWll: 

Gtt:.JPU Ei:Prn 111rnr r.L , GlJARDt1: 11\. 

SU.ltTO 1 2 3 L¡ 5 G l 8 0 10 

;·lüJE:'<ES 71 69 U0 55 'º 7-U G2 79 70 Sii 

SUJETO 11 12 13 14 15 lG 17 l'' u 19 20 
llU1IBRES 75 82 ¡j¿; G4 64 71 li7 72 70 72 
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GiWPO COi-iT:lOL, JliíWrn u¿ íHiWS. 

SUJETO 1 2 3 4 ¡· G 1 () 9 10 ;¡ u 

i-lUJE:t::S 37 75 75 117 ;)lj 37 \iG 74 GO 74 
SUJETOS 11 12 15 }t¡ Ei lti 17 lº o 19 20 

HOl\BRES 71¡ 71¡ C:l'.'· ;¡o lj!J 61 71, t:l 57 77 72 

VER GilÁF 1 CA 1, 
LA l~ÁXlllA PllMTlJflClclN POSIDLE ES IJEI ~t¡, 

LA PRUE3A NO SOLO ARROJÓ DATOS GLOBALES SOBRE EL COHO· 
CIMIENTO PERCE?TUAL. SINO aue SE EVALUARON CINCO ÁREAS QUE 
SE CONSIDERA!~ IMr'ORTAllTES i'1\Rf\ DICMO COUOCIMIEflTO, ESTAS 
sou: 

1,- CooRDINACl6N v1sm10TORA. 
2,- flGURA-FONDOo 
3,- CoUSTANCIA DE LA FORMA, 
4.- Pos1c16N ¿11 EL ¿sr>Ac10. 
5,- ~ELACIONES ESPACIALES, 

VER GRÁFICAS 2. 3. 4. 5 V G. 

, 
éL ANÁLISIS ESTADÍSTICO FU~ IGUAL PARA ESTAS SEIS 

CAL! FI Ci\C 1 Ollf. S, ( Ulifl GLOilAL V C l llCO ÁREAS,) 



AL APLICAR LA PRUEllA DE LA MEDIAtlA, SE EMPIEZA t>OR llETERlllNAR EL i>UllTAJE DE LA ME· 

DIANA PARA EL GRUPO COl11JlllAllO, LAS i'UHTUACIOllES OilTElllDAS SE VcH A COUTltlUACldN: 

MEDIAllA MEDIAUA MEOINIA MEOIAllA llElllfl!Úi llEVIAUA 
COOWIUACIOU FIGU!ll\ COflSTAUCIA ?OSIC!Oil rn ftEll\C IUUES 
V 1 SOi·IOTOal\ FOIWO DE L/I fORrlA EL CSP/ICIO ESPAC rnLES, 

G.E. 70 17 19 11 14 12 

G,C, 72 F .1 l!l 11 14 12 

l"lEOIAflfl CC;1UH!f1Uf,, 

PUIJTUACIOBES GLODf.L¿s 70 

coonu 1iiAC10ri v 1 m:oroar. lli 

F 1 GUill\-FGIWO 15 
c@srnr:m DE LA r=o1w. 11 

POSICIOii Eli EL ESPi,CIO llJ 

RELl\CIO!lES ESPAC!f\LES 12 

- [i!J -
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EN SEGUIDA Se DICOTOMIZAll LOS ?UflTAJES DE '-A MEDIANA 

COMBINADA V SE DISTRIBUVorl LOS llATOS EN UNA TABLA DE l X 21 
ANOTANDO LAS .?UNTUACIONES QUE SE 2NCONTllABAN POR ARRIBA llE 

LA MEDIANA V POR DEBAJO DE ELLAI 

?UUTUAC IO~iES 
GLOBALES, 

CUOIHJ lllAC 1011 
V 1 SOí-lOTOllA 

f IGURf,-FOtl!JU 

AR:llBA DE LA 

MEDIANA 

ABAJO DE LA 

MEIJIMIA 

ARR IB/\ llE LA 

i1E DlllNA 

ABAJO DE LA 

MEDIAtlA 

ARRIBA DE LA 

MEDIANA 

ABAJO DE LA 

MEDIAN/\ 

GJ G,C, -
10 3 

12 12 

10 11 

10 !) 

12 12 

e ') 
u 
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G.E. G.C. 

COilST!\i:C 111 
DE l_f1 Füi1i\f, 

MRIDA DE 
MEDIANA 

ADAJO DE 
MEDIANA 

ARRIBA DE 

LI\ 
11 12 

LA 
9 8 

LA 1)0S!ClotJ Eil El_ 
¿s:11\CIO, MEDIANA 10 13 

RELAC 1 OllES 
i:S¡l/\C 1 N_ES 

AllAJO !JE 
MEDIANA 

M!!IBA DE 
i1Elll Allll 

ABAJO DE 
MEDIANA 

LA 
lU 

LA 
15 

LA 
5 

CoMO SE ODSERVA, EL VALOR DE LAS flEOIAllAS Y LAS ~UNTUA
c1on¿s Tl\HTO l\RRIBI\ COMO AHJO UE ELLA DIFIEREN LIGERAMENTE 
~NTRE EL GaUPO CONTROL Y EL EXPERIMENTAL, SIN EMBARGO SE 
PROCEDIÓ A DETERMINAR ESTADÍSTICAMENTE SI LA DIFERENCIAS ES 
SIGNIFICl\TIVA O NO EN CAIJA UNA DE LAS ÁREAS, MEDll\HTE LA 

7 

15 

5 



SIGUIENTE F6~NULA: 

( A + C ) · 1._B_±_Qj 

M 
A B 

NI + N2· 

"A. +-B 

los VALORES OBTENIDOS FUERON: 

PUNTUACIONES GLOBALES 
CooaDINACIÓN VISOHOTORA 

toNSTANCIA DE LA FO~MA 
rJoSICIÓU Etl EL C:S?i\CIO 
RELACIONES ESPACIALES 

il = 2, 
r1 = l. 
¡¡ = l. 
1·l = l. 
il = l. 
i'\ = l. 

Los VALORES DE SIGNIFICANCIA. SON: 

AL ,05 ------------- 3,84 
AL ,01 ------------- G,G4 
AL .UOl ------------ 10,83 
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27 
89 
G 
6 
76 
33 

NINGUNO DE LOS VALORES OBTE~IDOS CAE POR ARRIBA O 
IGUAL A ESTOS VALORES POR LO QUE LA HIP6TESIS ~ULA NO 
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SE RECHAZA, ESTO ES, QUE LA DIFERENCIA ENTílE EL GRUPO EXPE

RIMENTAL V EL GRUPO CONT~OL EN LO OUE RESPECTA AL CONOCIMIEN

TO PERCEPTUAL NO ES SIGNIFICATIVO, ESTADÍSTICAMENTE, 

flooD ( 1954 ) MA DEMOSTRADO QUc CUAtlDO LA Pl{UE!lA DE 

LA HEDIAílA SE APLICA A DATOS P~OVENIENTES DE DISTRIBUCIONES 

NORMALES CON VARIANZA COMÚN y llEDlllAS POR LO nrnos EN UtlA 

ESCAt;A DE llffERVALO. cor10 ESTA rtUESTRA, TIEllEll LA MISr\A 

POTENCIA-EFICIENCIA QUE LA PRUEBA DE LOS SIGNOS, ES DE-

CIR, .SU POTENCIA- EFICIENCIA ESTÁ CERCA DEL 95 % ~ARA UN 

VALOR DE Nl + N2 TAN BAJO COtlO 6, 

AL DESARROLLAR LAS GaAF 1 Cf.S CORflESPONDI EllT~S A l_AS 

PUNTUAC 1 O ti ES DE CADA UNO DE LOS GRUPOS rms Er;cot1TilMIOS 

QUE EL GRUPO CONTROL OBTIENE ?UNTUACIONES QUE VAN DESDE 

EL 81 QUE ES EL MÁS ALTO HASTA EL 47 QUE ES LA MÁS BAJA, 

fil EtlTflAS QUE EN EL ÜRUPO tXPER 1 MEflT AL Lf1 i'UMTUAC 1 Ótl MÁS 

AL TA ES DE S2 Y LA llÁS BAJA DE 62, LO QUE (·IOS llACE PEUSAR 

t:N UNA n 1 sT1ll nuc 1 óN MÁS 110MoG~ritt, DEL GfluPo Ei:PER 1 MEflTAL. 

Cor10 SIGUIENTE PASO SE PROCEDIÓ A EVALUAR LAS DIFE

llENC 1 AS POR SEXOS, TArJTO rn EL GRUPO CONTROL cm10 cN EL 

tY.PER IM2NTl\L V LA lfffERRELAC 1 ÓN DE ELLOS EllTRE AMBOS 

GRUPOS, 
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PARA ELLO SE OPTÓ POR LA PRUEBA T DE STUDEttT PARA MUES
TRAS AL AZAR; ?ARA ESTO SE OOTUV!EROU MEDIAS Y DESVIACIONES 
STANDART DE LOS GRUPOS POR SEXOS Y UNA VEZ ODTENIDOS ESTOS 
VALO~ES SE APLICÓ LA PRUEBA: 

X1 
¡; 

"2 
T 

s12 + S¿ 2 

ri1 u2 

LA GRÁFICA con LOS VALORES SON: 

G1WPO CU:ff:{üL GRUPO EXPERil1ENTAL 

s s 
M/\SCUUllO 70.7 5,16 70.5 5,)8 

T = 0,1433 

i=Ef·IEiHNO G6,9 2.7 67.5 7,5 

T = 0,232 

Vea GRÁF l CA 9' 
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G.C. 70.7 3.16 Go.!.i 0.7 

T l,81¡1¡ 

G.é. 70.5 5,38 G7.5 7.ü 
T ~ 1.440 

VER GR~F!CllS 7 y 8. 

Los VALORES DE SIGNIF!CANC!A ~ARA LA PRUEBA T SON: 

i1L u~· • J ------------ 1.731¡ 
/\L .01 ------------ 2.552 
AL .OiJl ----------- 2.H/8 

C:11 ¿L ÚNICO üRUPU !JOIJDE s¿ llEClli\ZA LA llli'ÓTES!S NULA Y 
SÍ EXISTEN !JJFEKENC!AS ¿sTllDÍST!CAMENTE SIGOIFICATIVAS ES EN 
EL GRUPO COl'ITi<OL, rn DulWE OBTUVIMOS Ull VAL01~ !JE T = l.8l¡L¡ 
s l GN 1flCllT1 VO AL • ()5. LO QUE rws llAIJLI\ DE [JI i' ERE!IC 1 AS EtlTRE 
LOS NJ~OS y LAS NlílAS UEL JARDÍN UE Nrílos EH FAVOR DE LOS 
HJ ,los. 

Es ro DE AL GUIJA i'lllN~Rll IWS ;<t:t.F lllHA lll llé:T&ROGENE 1 JJAD DEL 
GRUPO CONTROL CON RESPECTO AL &RUPO EXPERIHENTl\L, 
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POR LO QUE RESPECTA A LOS VALORES OBTENIDOS DEL RESTO DE 
LAS PUNTUACIONES NO SE RECHAZA LA HIP6TESIS NULA, POR LO QUE 
PODEMOS DECIR QUE NO HAY DIFEREnCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNl
F ICATIVAS, ENTRE N1nos y NlílAS. EN LAS PUNTUACIONES POR 
ÁREA.S, 

• 



CMITULO 5. 
UJSCUSllJii DE LOS i<ESU1-T!.DQS Y CúliCLUSIOl~ES, 

ú COl'iOC !MI EMTO i'Et!CEf'TU/\L' llO PRES~l!TÓ lllFERrnc l/\S 
ESTAIJÍSTICAMENTE SIGNIFIC/\TIV/\S ENTNE El GRUPO CONTROL Y EL 
GRUPO EX?Eíll~ENTAL, 

A PESAi~ o:: ELLO, LAS DIFEREf•Cll\S ENTHE ÁMUOS GRUPOS 

SI SE P~ESENTARUN, SI SE OBSERVA UETENID/\HENTE LAS GRÁFICAS 
PODEMOS VER EN LO üUE RESi'ECTA A PUNTUACIOHES GLOBALES, QUE 
EL GRUPO COllTROL OBT 1 EtlE ~UNTUAC 1 OllES QUE VAll DESDE EL 81 
( PUllTUAC!Óll Bf!UTA ), LA MÁS Al.TA. llASTA El t¡7. 

0

PUrlTUACIÓN 
MÁS BAJA 1 1\ 1 t:NrnAS CJUE EN EL Gl!UPO EX1'ER 11\EllT AL LA l'UNTUAC 1 ÓN 
HÁS ALTA 5S DE ~2 Y LA t~S RAJA DE 62, LO CUAL NOS DA UNA 
CURVA CAllPAllA DE G1\U!:iS ( VcR GRÁF !CA ~ ) , Eil DOtlDE VEMOS QUE 
LA DESVIACIÓN ST/\NDARD ES MÁS AMPLIA EN EL GaUPO CONTROL 
QUE EH EL EXPERIMEIHAL, Dt: LO QUE ~IJUioHíl:; lllFEíllR QUE EL GRU· 
t>O EXPEIUM~llTALo GUAilDERÍA, TIENDE A SER ilÁS f!OMOG~NEO QUE EL 
DE JARDÍN DE ~1nos, Es DECIR. CJUE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DEL CONOCIMIENTO PEílCEPTUAL EN LOS Nl~OS DE GUARDERÍA ES MÁS 
t'AREJO QUE EN LOS Ntílos DE NO GUARDERÍA, 

POR OT~O LADO, AL EVALU/\~ LAS DIFEREílCIAS ENTRE SEXOS, 
OllTUVIMOS Dlri:HEliCIAS SIGNIFICATIVAS, EST/1UÍSTICAMEllTE0 ENTRE 
LOS NlílOS y Wl~AS DEL GRU~O CONTROL COSA ~U2 NO SUC~DIÓ EN EL 
GRUPO EX?ER l!lEllTAL, LO QUE V 1 EIJE f1 CORt10llOl!/1il DE ALGUMA fOllMA 
QUE EL GllUPO UE JA~DÍ~ DE ílt~OS PRESENT/\ MAYOR DIVERSIDAD EN 
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SÍ MISMO QUE EL GRUl'O DE GUAllDERÍA, 

ESTO PODRÍA IM?LI CAR QUE LA GUARDERÍA TI ENDE POR UN LADO 
A SER UN UUEH SUSTITUTO EN EL SENTIDO DE NO EJERCER UN EFECTO 
NOCIVO EN EL DESARROLLO DEL COUOCIMIEtlTO PERCEPTUAL V ?OR 
OTRO LADO, QUE AQUELLOS Nlílos CON uu DESARROLLO MÁS BAJO, DE
BIDO .A DIFERENCIAS CULTURALES O POSIBLES DEFICIENCIAS, SON 
ESTÍi,ULADOS DE MODO QUE DICllO ll2SARROLLO ES HOMOGEl·lE 1 ZADO, ES 
DECIR, LA 6UAllDERÍA PROPORCIOllA UNA ESTIMULACIÓN PAREJA PARA 
TODOS LOS NlílOS MIENT~AS QUE, EN EL JARDÍN DE ~lílOS PODEMOS 
ASUMIR QUE INFANTES CON DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DEL co
NOCHllENTO PERCEi'TUAL V SIN EXPERIENCIA DE GUARDERÍA PERMANE
CEN CON DICHA DEFICIENCIA, 

Esto PODRÍA EXPLICARSE COMO. QUE AQUELLA MADRE INCAPA
CITADA PARA PROPORCIONAR UNA BUENA ESTIMULACIÓN i'ERCEPTUAL 
DEBIDO A DISTWTAS CAUSAS C01·\0 PODRÍA SER, fi!STORIA FAMI
LIA~, COEFICIENTE INTELECTUAL, E~FERMEDAD, ETC,, LIMITARÍA 
EL CONOCIMIENTO PERCEPTUAL O LA ESTIMULACIÓN DE ~STE, MIEN
TRAS QUE SI ESE NIAO INGRESA A UNA GUARDERÍA EN DONDE RE
C 1 DA UNA EST IMULAC l ÓN CONS 1 STEflTE V HOl\OG~flEA, CUBiWlÁ LA 
INCAPAC l llAD DE tST IMUL/1C 1 Ófl ~ERCEPTUAL DE LA MADRE, 

ÜESDc EL MARCO TEÓRICO QUE SE TOMÓ PODRÍAMOS WFERIR 
QUE ESTA HOMOGEflEIDAD llEL CONOCIMIENTO i'ERCEPTUAL DE LOS ro
llos DE GUARDERÍA IMPLICA QUE EL PROCESO QUE SE LLEVÓ A CABO! 
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, 
EL PROCé:SO PERCEi'TUAL SE llESllHROLLO é:fJ UllA l'IEJUI< rOilMA, EN 
LA MEDIDA EN QUE ESTOS CONOCIMIENTOS PROPORCIONAN MÁS ELEMEN
TOS DE ADAPT/\C 1 ON, liÁS POS 1B1 Ll DA DES YO 1 CAS PARA RESPONDER 
A UN DET2RHINADO MEDIO AMUIENTE CON TODAS LAS EXIGENCIAS IM
PL ÍCIT1\S1 

EL NIRO ¿~~IEZA A DESA~ílOLLAR SU PERCEPCIÓN DEL MUNDO 
DESDE EL NACIMIENTO POR MEDIO DE LOS CANALES AUDITIVO, VISUAL 
SENSORIAL Y QUINEST~CICO, ESTA PERCEPCIÓN VA AFINÁNDOSE Y 
UNl~NDOSE A OTRAS HABILIDADES COMO LENGUAJE Y PENSAMIENTO QUE 
LE PERMITEN CONOCER, INTERPRETAR E INTEGRAR CADA VEZ MÁS 
SUS PERCEPCIONES, 

/ILGUNOS AUTORES COMO ¡.;AJci!A ( 19711 ) ; PROVENCE & 
llPTON ( 1962 ); BoWLY ( 1960 ); ~IDBLE ( 1943, 1944 ), 
HABLAN DE LOS FACTORES IMPORTANTES UUE EJERCEN UNA INFLUEN
CIA NEGATIVA EN EL DESARROLLO DEL NlílO DENTRO DE UNA 
GUARDiOflÍA COMO, LA DEi'RIVACIÓN 11ATERUA, LA INCAPACIDAD DEL 
~Ei!SONAL QUE LABORA EN DICHAS INSTITUCIONES, INCAPACIDAD 
¿N VARIOS NIVELES COMO DISPOSICIÓN, NECESIDAD DE TRABAJO, 
.\Sf COMO 1.A ATENClflM !JEL NiflO flEPAIHIDA EtJ VAillOS, 

Tonos ESTOS FACTORES AUNAJJOS AL llECtlO DE C;UE EL IHílo 
AL INGRESAR A UNA GUA~DSílÍA SE ENCUENTRA EN UNA EDAD QUE DE
TERMINA NUMEROSOS PROCESOS TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
FÍSICO COMO PSICOLÓGICO Y EN LOS CUALES LA EXPERIENCIA, 
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LA EST 1 MULAC ! ÓN Y LOS SUF 1C1 EIJTES COllTACTOS E 1NTEllACC1 o
NES HUMANAS SOll IMPORTAllTES, HACrn QUE ú!CHOS AUTOR!:S cues
TIOllEtl V REPilUEDEN ESTAS INSTITUCIOtlES, AFIRMAllDO QUE RESUL

TAN NOCIVAS PARA EL DESA~~OLLO, 

POR OTRO LADO AUTORES COMO HAHLER ( 1968 ), SOSTIENEN 

UNA POSTURA CONTRARIA EN DONDE PLANTEA COHO UUEN RECURSO LAS 

GUARDERÍAS, VA QUE LO IMPORTANTE ?ARA EL DESARROLLO flO ES 

LA CANTIDAD DEL TIEMPO EMt'LEADA i'ARA EL ruílo, SINO LA CA

LIDAD DE LA ílEUICIÓN, 

CONS 1 DERA FUllDAMé:JITAL QUE EL PEflSOllAL QUE LABORE Ell TA

LES INSTI TUC 1 or;es. SEA UN PERSOrlAL SELECC 10111\DO AIJECUA

DAMENTE, OUE TEtlGA LA D 1 Si'OS IC 1 ÓN V EL GUSTO l'Oll TilAilAJAR 

CON Nlílos, RECOMIEHDA ESPECIALMEllTE A MUJERES DE EDAD QUE 

SE BENEFICIEN AL SErlTIRSE ilTILES TRABAJArJDO Y SEAll DE AL

GllN MODO t1As MATERllALES l'Oll DECIRLO ASÍ, 

LA ESTIMULACIÓN PROPOílCIONADA DEtlTRO DE LAS GUAROE

llÍAS TAMlll~N llA SllJO INVESTIGADA AMPLIAMENTE, EN ALGUNOS 

ESTUDIOS SE HA liAllLAOO DE UN DESAflílOLLO SOCIAL MÁS ELEVADO, 

DE MAYORES ADQUISICIONES COGNOSCITIVAS, DE MAYOR €STIMULA

CIÓN EN DISTINTOS UIVELES COMO LENGUÁJE V PERCEPCIÓN, 

( SWIFT ilDBERT 1~54 ), 

LA ESTIMULl\CIÓfl TEJo\PRAUA,COMO llENEFICIOSA PARA UN DE-
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SAflrtOLLO Y ilEJOll /\UM'TACIÓll ili1 SIDO TRAT/\D1\ AMPL!AMECITE V 

SON LAS GUARDERÍAS LAS QUE LLAHllN LA ATENCIÓN POR TEN¿R LA 

POSIBILIDAD DE i'ROVEER ESTA EST!i-IULAC!Óll TEHPRl\1'11\ DE MEJOR 

FORMA, 

~os RESULTADOS DEL ESTUDIO rms HACEN PENSl\R QUE JUSTO 

UNA DE Li\S VARIABLES !H?O!ITAllTIOS DEtlTRO DEL DESARROLLO DE 

CUALQUIER ltW!VIDUO EST( EL MEDIO AMBIENTE V QUE DENTRO DE 

ESTE MEDID MlB!ENTE SE Ef.JCUEllTRA DENTRO DEL PArWRAt11\ DE LA 

MADRE LA POSIBILIDAD DE TRAilAJARCOMO RESPUESTA A Ull CM\

B!D SOCIAL V t:COIJÓMICO E lflCLUSO PEflSONAL, 

SER f A AD SURDO CENTRARNOS rn EL DE Sl\RROLLO DEL r¡¡ ílo, rn 
UNA FORMA ÚNICA Y EXCLUSIVA, SI QUEREMOS ENTENDER AL INDI

VIDUO TENEMOS QUE PARTIR DE L/\ MADRE, DEL Nlno, DEL ADOLESCEN

TE. DEL JOVEN, DEL ADULTO, DEL ANCIANO Y JUNTO CON ELLO TO-

DAS AllUELLAS PERSOIMS QUE 1 flTER/\CTÚJ\lj co¡¡ ~L' 

$¡ CENTRAMOS NUESTRA ATENCIÓN EU EL Mlílo, DEBEMOS PREO
CUPAHtJOS TAM!l I ~N f>Oil LA 111\tJRE IW SOLO COl10 LA PROVEEDORA 

SINO TAMBl~N COi·IO LA \lUE flioCIBE, L/\ QUE NECESITA ESTAR IJIEN 

n¿soE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO y FÍSICO ?ARA PROPORCIO

NM UfM ESTli·1ULACIÓN llD~CllAllA EN DONDE ESTE LlllRE DE CON-
• FLICTOS V LE i'ERl\lT/\ FACIUIENTE ESTll\ULAR, ESTAR Efl AR-

MO~ÍA CON SU HlJO, PRO~WVER PROCESOS TALES COMO EL DE SEPA

RAC l ÓN- INDI V l flUAC 1611 Y SOC 1 ALI Z/\C l Óf·j, 
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tSTA PREOCUPAC 16r1 POR LA MADRE, i'ARA E llTEllDE:R AL r11-
wo. LLEVA.A OBSERVAR DIFEílE!lCIAS TALES COMO LA lllCAl'ACIDAD 
DE UllA MADRE EN PROPORCIONAR ESTIHULACJ6N POR DIVERSAS CAU
SAS, 

Lo QUE UNA GUARDERÍA PREOCUPADA POR PROPOCJONAR LA MEJOR 
ATEN<;J6N Y CUIDADO AL NlílO DEBE CONSIDERAR, SERÁ EL SALVAR 
DE ALGUNA MANERA ESTAS DEFICIENCIAS MATERNALES, AL EXPONER 
AL N nía A LA M 1 SMA ESTIMULAC 16t1, SEA UllA MADRE QUE TRABAJE EN 
EL D~PARTAMENTO DE INTENDENCIA CON TODAS LAS IMPLICACIONES 
QUE TbDO ESTO· PUEDE TENER A DIVERSOS NIVELES O, TRABAJE DEN
TRO DE UN SECTOR EN DONDE LO REOUER 1M1 EllTOS SEAll A N 1 VEL 
PROFESIONISTA, 

llo POR ELLO SE QU 1 ERE DEC 1 R QUE LOS N 1 fíos DENTRO DE UNA 
GUARDERÍA SE DESARROLLARÁN DE LA MISMA MANERA, NI SE PRETEN
DE ESO, LA CALIDAD DE LA l~ELACl6N 1·\ATERNA PROPORCIONARÁ UNA 
PARTE DE LAS POSIBILIDADES, PERO Sf RECIBIRÁN UNA ESTIMU
LACJ6N EXTRA, POR DECIRLO AS(, OUE LE DARÁ LA OPORTUNIDAD DE 
RECIBIR LO MISMO, DE TENER UNA PARTE DE ESTIHULACIÓN EQUITATI• 
VA, COMBINANDO LA ESTIMULACl6N Y EL DESARROLLO DEL NIÑO Efl 

LA GUARDERÍA JUNTO CON LA ESTIMULACl6N MATERNA TENDREMOS LA 
INDIVIDUALIDAD, 

Po~ OTRO LADO TENlJREHOS A MADRES DE UNA U OTRA FOíU\A 
SATISFECHAS, REALIZADAS PERSONALMENTE O BUSCANDO NUEVAS V ME-
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JORES POSIBILIDAUES DE VIDA Y TRAllUUILAS PARA PROPORCIONAR 
A SUS HIJOS UN MEJOR DESARROLLO, 

DEllTRO DE ESTA CONCEPCIÓN DE GUARDERÍA, HABLAMOS DE UllA 
GUARDERÍA EN DONDE NO SOLO SE ENCUENTRE SELECCIONADO CUIDADO
SAMENTE EL PERSONAL, SlllO COtlTAR CO!I Ull PERSOllAL PRE?llllADO 
TANTO TEÓRICAME!ITE COMO EHOC!ONALMEllTE PARA EL CUIDADO DEL 
Nlflo, 

UllA lflSTI TUC l ÓN OUE CUEllTE CON PERSONAL M~D 1 CD ADECUA
DO, CON DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO EN DOllDE SE ESTE ALERTA SO
BRE LOS PROBLEMAS DE LOS Nlílos y DE LAS HADR~~. DESARROLLAN
DO PROGllAHAS DE EST 1 MULAC l Ótl PERCEPTUALES, SOC 1 ALES, COGfl! -
T l VOS Y EMOCIONALES, 

EN DONDE ESTE MISl\O DEPARTAMEtlTO SE AVOQUE A SE!ISIBILl
ZAR A LAS MADRES Y AL PERSONAL SOBRE LOS PROBLEMAS PSICOLÓ
GICOS, LOS PROCESOS V SU PROPIA ESTABILIDAD EMOCIONAL, 

JUtlTO COtl ESTO, LA SALUD FÍSICA, LA ALlrlE!ITACIÓN Y 
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS TAHBl~N DEBEN DE TOMARSE EN CUEllTA, 

INVESTIGACIOllES SOBRE EL DESARROLLO DEL NlílO DENTRO DE 
ESTAS INSTITUCIONES, SU DESAR~OLLO MENTAL, PERCEPTUAL, EMO-
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c 101lAL. COGN IT 1 va. soc 1 AL. MOTOR. ESTrlUCTURA DE t'ERSONAL 1-
DAD. ~XITO EN SU TRAUAJO Y BUENA ADAPTACl6N SON ALGUNOS DE 
LOS ASPECTOS IHPORTANTES OUE COHO ESTUDIOSOS DE LA PSICOLO
GÍA Y DEL DESARROLLO DEL NliiO DEBEMOS DE INVESTIGAR, 

llo SOLO EL MOMEMTO EN QIJE Utl r11iio SALE DE LA GUARDERÍA. 
SINO COMO ES SU DESARílOLLO POSTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE 
LOS PR !MEROS AílOS SON LOS o'1ÁS 111POílTAllTES DE ACUERDO A NUME• 
ROSOS AUTORES, 

LAS INVESTIGACIONES EN GENERAL AQUÍ EN M~x1co. SON PO
CAS TODAVÍA, SIGUE Y SEGUlílÁ SIENDO UN PROBLEMA PARA NUESTRO 
PAÍS, SI ES QUE NO NOS PREOCUPAMOS ?OR ELLO, TOMANDO EN CUEN
TA QIJE 1.A SITUACl6fl ECON6111CA Y SOCIAL, LA llJEOLOGÍA, LOS 
RECURSOS, LOS lílDIVIDUOS MEXICANOS SON COMPLETAMENTE DIS· 
TINTOS A LOS DE CUALQUIER OT~O PAÍS, COMO UN .PAÍS EN DESA· 
RROLLO SE DEBE lllVoSTIGAR Y ESTUDIAR A LOS lllDIVIDIJOS DE 
ESTE PAÍS y MÁS Ir1PORTAHTE A~tl A LOS u1nos DE NUESTRO PAÍS, 
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