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RESUMEN. 

El presente estudio evalua la importancia de la 

instrucción formal en la adquisición de las habilidades 

antecedentes a la lecto-escritura: en dos grupos de niños 

pertenecientes a dos guarderías. Tomando una muestra 

aleatoria de 30 sujetos poC" cada una de ellas cuyas 

edades fluctuan entce 5 y 6 años; una guacdeda utiliza 

un metodo de instrucción formal, se refiere a un sistema 

programado para un ciclo de aprendizaje, y la otra un 

método de instrucción no formal, el cual no es organizado 

en ciclos de aprendizaje ya que se imparte la enseñanza 

en forma aleatoria. 

El propósito fundamental es llegar a establecer si 

existe diferencia en las habilidades antecedentes a la 

lecto-escritura en los dos grupos de muestra¡ se midieron 

variables como: edad, el que fueran niños o niñas, 

situación familiar, escolaridad y ocupación de las 

madres, nivel socio-econ6mico, y tambien que las dos 

guarder!as son instituciones privadas. Estos datos fueron 

obtenidos a través de entrevistas. 

El diseño de investigación es el Ex-post-facturo, ya 

que no se manipularon variables¡ es un estudio de campo y 

confirmatorio. Encuanto al analisis cstad!stico se 

desarrollo la CH! cuadrada, midiendose por medio del test 

~.B.C. de Pilho. 
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I N T R o D u e e I o N • 

La elección de este estudio, se debe a la cantidad 

de niños que, al término del primer año de pc-imaria, 

reprueban el curso, 

objetivo primordial 

aprendizaje de la 

ya que no se logró cubrir con el 

del año escolar, siendo el 

lecto-escritura. Midiendose lo 

anterior por medio del Test A.B.C., mostrando así que 

los niños de la guardería privada que utiliza un método 

de instrucción formal presentan más adquisición de 

habilidades para aprender a leer y escribir, que los 

niños Ce la guarder!a privada con un método de 

instrucción no formal, los cuales necesitarán de 

atención especial debido a la poca adquisición de 

habilidades para la lecto-escritura. 

Otro aspecto relevante en esta investigación, es 

la importancia de llevar a cabo un método de instrucción 

formal, con el f!n de obtener un desarrollo integral del 

niño: éste tipo de instrucción consta de un programa 

educativo, el cual se lleva acabo durante todo el 

proceso de aprendizaje, ayudando al pequeño a obtener 

una variedad de habilidades y conocimientos, que le 

brindarán facilidades para su ingreso a la escuela 

primaria. Lo anterior no sucede con la guardería que 

- 4 -
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utiliza un método de instrucción no formal, ya que 

aunque es obligatorio constar con un programa educativo 

dotado por la s. E. P. (Secretaria de Educación Publica) 

no es llevado a cabo, provocando que el menor solo 

archive conceptos que tienden a confundirlo sin lograr 

un aprendizaje armonice, y al ingreso a primaria 

necesitará de ayuda especial por parte de la maestra 

para poder ordenar dichos aprendizajes. 

Para está investigación se tomó encuenta los 

informes y aportaciones realizadas por Emilia Ferreiro y 

Ana Teberosky ( 1987), relacionado a la creciente 

preocupación sobre la cantidad 

aprender las habilidades 

de menores que por no 

precurrentes a la 

lecto-escritura se les dificulta el apcobar el primero 

de primaria. Dichos estudios se efectuaron a tres grupos 

de muestras cada uno, de edades que variaban de tres a 

seis años y de estrato socio-económico distinto: se les 

presentaba un libro, en el cual debían distinguir letras 

de números, imágenes de letras, la orientación de la 

lectura y la extensión de las grafías, la forma de tomar 

el lápiz y la comprensión de la escritura, ~ntre otras; 

para detectar las habilidades antecedentes a la 

lecto-escritura, y así encontrar las dificultades a las 
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Que se enfrenta el pequeño al ingreso a la escuela.(!) 

La diferencia existente entre la investigación de 

base y la que se aborda en este trabajo se ubica 

fundamentalmente en la aplicación de distintos 

instrumentos de medición ya que para éste, se utilizó el 

Test A.B.C. de Filho, que mide las habilidades 

antecedentes a la lecto-escritura en preescolares; por 

medio de este se pretende probar que el grupo de niños 

que asisten a la guardeC"ia con un tipo de instrucción 

formal adquieran las habilidades precurrentes de la 

lectura y escritura necesarias, facilitandoles ast el 

logro de aprendizajes en el primer curso de primaria; y 

el grupo de niños que acude a la guardería con un tipo 

de instrucción no formal, se le dificultará adquirir el 

repertorio de conductas antecedentes a la 

lecto-escritura. La muestra utilizada consta de 30 

sujetos de una guardería privada con un método de 

instrucción formal, y 30 sujetos de una guardería 

privada donde se imparte un método de instrucción no 

formal. Las variables que se midieron fueron: edad entre 

(1) FERREIRO, E: TEBEROSKY, A. (1987). Lob bÚtema.b de. e.bc~.i.:tu
~a. e.n e.l de.ba.MoUo de.l túiio. México: Siglo XXI. p 13-47. 
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cinco y seis años, el que fueran niños o niñas, el 

panorama familiar, ocupación y escolaridad de las 

madres, y que fueran pequeños de tercero de Preescolar. 

Todo lo anterior es con la finalidad de homogeneizar la 

muestra. 

Esta tesis se estructura por medio de capítulos 

que especificarán sus contenidos brevemente. 

En el capítulo I, características del niño 

preescolar, se pretende explicar el desarrollo 

cognitivo, motriz, emocional y social por los que pasa 

el niño en edad preescolar. De esta manera se entenderá 

el mundo que vi ve, sus exper lene ias, manera de actuar, 

pensar y sentir. Una forma de saber si el niño 

preescolar est~ obteniendo un desarrollo integral, es 

por medio del tipo de instrucción que se imparta en la 

guardería a la que asista. A lo largo del capitulo II, 

instrucción formal en guarderías, se aondar.§ sobre la 

importancia de emplear un programa educativo que 

organice la enseñanza a través de ciclos de aprendizaje. 

En cuanto a las consideraciones antecedentes de la 

lecto-escritura se especifican en el capitulo rrz, aquí 

se describe lo que es lectura y escritura así como las 
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condiciones y habilidades que el niño debe adquirir para 

el ingreso a la primaria. El instrumento utilizado para 

la obtención de los resultados desde los fundamentos de 

éste hasta su validez y confiabilidad, se explica en el 

capitulo IV. El aspecto metodológico de esta 

investigación se localiza en el capitulo V, en el cual 

se brindará el panorama de los objetivos, planteamiento 

del problema, hipótesis y definición de variables. En 

cuanto al análisis estadístico se llevará a cabo por 

medio de la muestra de investigación, diseño y nivel de 

éste, ant'ílisis y aplicación estadística, demostrandose 

en el capitulo VI. La finalidad de todo estudio es 

llegar a la obtención de los resultados, conclusiones, 

limitaciones y sugerencias: para comprobar la hipótesis 

postulada mediante la medición y el análisis conceptual 

desarrollado a lo largo de la investigación, quedando 

contemplado en el capitulo VII. 

A su vez exísten algunas limitaciones que 

corresponden a las variables extrañas que no se lograron 

medir como son: apat!a, sueño, timidez, daño orgánico, 

nutrición entre otras. Esto corresponde a las 

limitaciones en la muestra. Otro factor es el 

conocimiento o experiencia anterior de algunos menores 



sobre el test A.B.C. de Filho, 

este, no se realizó antes 

9 

y que la aplicación de 

de que sucediera el 

acontecimiento; solo despues. Se espera que estos 

factor-es a pesar de su incidencia no resten valor al 

esfuerzo empleado para la realización de este trabajo. 



e A p I T u L o r. 

CARACTERISTICAS DEL NIÑO PREESCOLAR. 

La edad preescolar abarca del cuarto al sexto año 

de vida del niño, en este lapso, algunos menores asisten 

a instituciones educaticas como una manera de prepararse 

para el ingreso a la escuela primar'ia. En esta etapa se 

dan varias transformaciones en la evolución del menor, 

como serian el desarrollo cognitivo, motriz, emocional y 

social. (l) 

1.1 DESARROLLO COGNITIVO. 

El pensamiento entre los cuatro y seis años se 

consolida progresivamente. Una de las fases del 

conocimiento es egocentrista ya que no sabe entender el 

punto de vista de los demás y se centr-a en sí mismo, 

bloqueando la realidad objetiva, de su pr:opia 

perspectiva. Crea fantasías para explicarse lo que 

observa, percibe, juega y habla: dándole vida a objetos 

inanimados. También el juego le sirve para entender la 

vida cotidiana, a través de representaciones de 

( 1) VALENZUELA' R. H. ( 1987). Ma11uaf. de Ped.i.a.t11.fo. Méxl_ 
co: Interamericana. p. 80. 

10 
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vivencias. Otra característica del razonamiento 

preescolar es tratar de entender para que siLven las 

cosas y como surgen, que les dió origen; cuando la 

respuesta no es satisfactoria el aporta sus propias 

conclusiones. 

Una de las formas en que el niño conoce el mundo 

que lo rodea es mediante preguntas incesantes 

calificandosele como el pregunt6n o la edad del ¿Por 

qué?, debido a una demanda de caracter afectivo para 

llamar la atención del adulto: para inducir una 

comunicación o para satisfacer su curiosidad de aprender, 

poniendo fin a sus interrogantes.( 2 ) 

Se englobará el pensamiento egocentrista con lo 

siguiente: »El pensamiento egocentrista se caracteriza 

por sus centraciones, es decir, que en lugar de adaptarse 

objetivamente a la realidad asimila a la acción p?:'opia 

esta realidad deformando las relaciones segGn su punto de 

vista."( 3 ) 

(2) SALVAT, M. (1975). Et núia. Barcelona: Salvat. 
p. 101. 

(3) PIAGET, J. (1986). La 6o~mac~ón de.e &.tmboi'.o e.n el 
niño.México: fondo de cultura económico. p. 388. 
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De esta manera el egocentrismo pasa a ser una forma 

de pensamiento en el menor, que en todo momento en forma 

inconciente no puede diseC"niC" la objetividad y 

subjetividad. Es por esto la incapacidad del niño para 

salir de su propio punto de vista y colocarse en el de 

los demás, provocando así la no discriminación entre el 

yo (mundo interno), y el no yo (mundo exteC'no). Piaget 

considera que entre los dos a seis años se desarrollan 

dos formas de pensamiento la egocentrista anteriormente 

referida y la intuitiva, en ésta el pequeño acerca más su 

razonamiento a lo real. Puede reconocer a los objetos en 

representaciones mentales o identificarlos siempre y 

cuando se le presenten de la misma forma; asi mismo no 

alcanza a establecer determinadas relaciones. 

''Hasta alrededor de los siete años, el niño sigue 

siendo prelógico y suple la lógica por el mecanismo de la 

intuición, simple interiorización de las percepciones y 

los movimientos en forma de imAgenes representativas y de 

experiencias mentales.''c 4 ) 

(4) PIAGET, J. (1975). Seü e6tu.d.éo6 de P6.ic.olog.i:c1. BaE_ 
celona: Seix Barral. p. 50. 



13 

En esta edad el menor comienza a diferenciar las 

partes de un todo, aunque sean aspectos globales de una 

cosa, pero sabe que se clasifican en grupos o conjuntos, 

ya que son iguales por cier-tas caractc-cisticas comunes, 

en forma muy general, ya que si un grupo de objetos 

identicos se acomodan de manera diferente a la que el 

niño conoce, se le dificultará clasificarlos dentro de un 

conjunto ya que no son iguales: el niño se considerá así 

prel6gico, po~ no poder establecer determinadas 

relaciones. También tiene un pensamiento transductivo, 

por no lograr asimilar las partes de un todo presentadas 

en forma aislada, siendo necesario captarlas globalmente, 

partiendo de una situación igual. 

Un aspecto importante dentro de la p~~que del niño 

es la imitación, que es reproducir actos procedentes de 

un modelo, representados en ausencia o precencia de éste: 

sirviendole de vivencia para conocer como se realizan 

ciertas acciones, sirviendo de base para el 

comportamiento social del niño. De esta manera: "El niño 

se fijará en todo lo que hacen sus padres. Aprenderá 
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mucho más por observación e imitación de sus actituden y 

conductas que por instrucción directa.''cs) 

Es necesario correlacionar el desarrollo cognitivo 

anteriormente expuesto brevemente, con el enfoque 

psicogenético de la educación preescolar, por ser el 

fundamento de este trabajo de investigación. Partiendo 

de este concepto puede decirse que los procesos 

pedagógicos de una institución se basan en el 

planteamiento de programas educativos que pretenden 

responder a las necesidades de brindar a los niños entre 

tres y seis años una atención pedagógica congruente con 

las caracter!sticas propias de su edad. En la actualidad 

hay acceso a conocimientos acerca del desarrollo del 

niño que permiten a los padres, una orientación de como 

tomar desiciones y ayudar en el proceso educativo de 

los pequeños. 

sin embargo, teorías como la de Wallon y Piaget 

demuestran la forma como se construye el pensamiento 

desde las primeras formas de relación con el medio 

( 5) ISSSTE ( 1986). Cu.lde a 6u6 h.ljo6. México: ISSSTE 
p. 14. 
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social y material para explicar el desarrollo del niño, 

su personalidad y la estructura del pensamiento a partir 

de las experiencias tempranas de su vida.(G) 

A la guardeda le corresponderá participar en éste 

período de trascendencia, asumiendo que el infante es 

una persona con características propias en su modo de 

pensar y sentir, que debe ser respetado, y 

proporcionQrle un medio que favorezca sus relaciones con 

otros niños, tomando en cuenta las diferencias 

individuales tanto emocionales como intelectuales, y una 

adecuada organización didáctica paca facilitar su 

incorporaci6n a la vida social. 

La elaboración de un programa para la educaci6n 

preescolar 

lleve al 

implica 

diseño de 

un trabajo interdiciplinario que 

estrategias pedagógicas que se 

centren en las acciones de los menores. Deber6 existir 

durante la realización del proceso de aprendizaje, una 

interacción no sólo entre los aspectos externos al 

individuo y los efectos que en él producen, sino cu61 es 

el proceso interno que va operando en el pt·eescolar, 

(6) SALVAT, M. (1975). Op. C.it. p. 99-105. 
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cómo se van construyendo el conocimiento y la 

inteligencia en la interacción del niño con su realidad. 

De esta manera en este enfoque psicogenético, se 

establecerá la relación entre el niño que aprende y lo 

que aprende como una dinámica bidireccional. Para que un 

estimulo actüe como tal sobre una persona, debe actuar 

ésta sobre el estimulo, para acomodarse a él y asimilar 

su~ conocimientos y esquemas anteriores. As!, el proceso 

de conocimiento implica una interacción entre el niño 

(sujeto que conoce} y el objeto de conocimiento, 

poniendo en acción a los mecanismos de asimilación 

(entiendase como la acción del niño sobre el objeto en 

el proceso de incorporación a sus conocimientos 

anteriores) y acomodación (modificación que sufre el 

niño en función del objeto o acción del objeto sobre el 

nifio). De esta manara, las acciones realizadas en los 

mecanismos de asimilación y acomodación son operaciones 

mentales que funcionarán desde el punto de vista 

psicol6gico en la forma de estructuraci6n progresiva del 

conocimiento. Y así lo que adquiere mayor importancia 

para el conocimiento de la realidad no es el estimulo si 

más bien será la estructura de los aprendizajes previos 

en los cuales el estimulo pueda ser asimilado. 
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El enfoque psicogenético empleado desde el punto 

de vista en esta tesis, se basa en los principios 

Piagetanos, debido a la validez y confiabilidad que se 

le otorga a los programas educativos conciderados como 

el soporte de la planificación escolar; de este modo el 

programa ayuda a que se realice el desarrollo del nifio 

como un pC"oceso continuo a través del cual el menor 

construye lentamente su pensamiento y estructura 

progresivamente el conocimiento de su realidad para 

futuras experiencias. Además la interacción entre el 

preescolar y su educador (adultos) ayudará a 

proporcionar las bases emocionales (afectiva-sociales) 

que permitirán el desarrollo en general. 

A su vez en el desarrollo del niño, se concidera 

que las estructuras cognoscitivas propias de cada 

estadio del desacrollo, tendrán su origen en las de un 

nivel anterior y son punto de partida para los niveles 

subsiguientes, de tal manera que estadios anteriores de 

menor conocimiento sirven de soporte al que sigue, el 

cual representará un progreso con respecto al pasado. 

Este mecanismo de reajuste o equilibrio caracteriza toda 

acción humana. Los pr:ogramas sirven para favorecer la 

correlación entre uno y otro estad!o. 
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Deberá destacarse la importancia del hecho de que 

el desarrollo integral, es decir, la estructuración 

progresiva de la personalidad, se construirá solamente a 

través de la propia actividad del niño sobre los 

objetos, ya sean concretos, afectivos o sociales que 

constituyen su entorno vital. De este modo, tlentro del 

enfoque psicogenético se pretender.§ no dirigir el 

aprendizaje del niño desde afuera, más bien el papel del 

educador será consebirse como un orientador o gu!a para 

que el infante reflexione, a part!r de sus acciones y se 

enriquesca cada vez más el mundo que lo rodea. De allí 

la impotancia de promover una orientación pedagógica con 

estas bases con el fin de favorecer el desarrollo de los 

niños que en algunos casos han crecido en ambientes 

limitados encuanto a oportunidades de juego, relaciones 

con otros niños y acciones sobre objetos variados. El 

desarrollo de los programas educativos intentará suplir 

algunas carencias que provienen del medio familiar y 

socia-cultural en que han crecido menores sin atención 

pedag6gica. 
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l.l.A. LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO EN EL NIÑO. 

El niño construye progresivamente su conocimiento 

a través de las experiencias que va teniendo con los 

objetos de la real id ad, dependiendo de las fuentes de 

donde provenga, se conciderará bajo tres dimensiones: 

fisico, 16gico-matemá.tico y social consolidandose de 

manera integrada e interdependientes uno del otro. 

El conocimiento físico entiendase como la 

abstracción que el menor hace de las caracteristicas que 

están fuera y son observables en la C"ealidad externa, 

como podrían ser el color, la forma, el tamaño, el peso, 

entre otros. La fuente de conocimiento son los objeto~ 

principalmente y la forma que el niño tiene de encontrar 

estas propiedades fisicas es actuando sobre ellas 

material y mentalmente descubriendo ast c6mo los objetos 

reaccionan a sus acciones. El aspecto f!sico del 

conocimiento es vital ya que se caracteriza por la 

regularidad de la reacci6n de los objetos. En cuanto al 

concepto 

relaciones 

lógico-matemático 

que el infante 

se 

ha 

construirá 

estructurado 

sobre 

con 

anterioridad y sin éstas se dificultará la asimilación 

para aprendizajes subsecuentes¡ debido a que el 

conocimiento se dará progresivamente y puede el niño 

reconstruir sus aprendizajes en cualquier momento. Entre 
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dichas dimensiones del conocimiento habrá relación ya 

que una no puede darse sin la previa existencia de la 

otra.( 7 ) 

Dur:ante el período preescolar, el conocimiento 

físico y el lógico-matemático se encontrarán 

relativamente indiferenciados, predominando el 

pensamiento del niño de tipo físico ya que primero 

percibe los abjetos antes de aprender algo. Dentro del 

concepto lógico-matemático, Piaget (1966) (
8

), incluye 

las funciones de refet"encia espacio-temporal, que 

también se construyen lentamente, se conciderará que los 

objetos y los acontecimientos existen en espacio y 

tiempo y se requerirá de referentes específicos ~ara su 

localización. 

En lo que respecta a la construcción del menor 

sobre el conocimiento social, se considerará 

principalmente por ser arbitrário por que proviene del 

aspecto socio-cultural establecido; estos conocimientos 

serían el lenguaje oral, la lecto-escritura, los valores 

y normas sociales entre otros, que cambian de una 

(7) PIAGET, J. (1968). Educación e lnltlucción. Bu~ 
nos Aires: Proteo. p. 24-57. 

(8) lb.i.dem. p. 24-57. 
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cultura a otra. Esta forma de conocer se dificulta para 

el entendimiento del niño, ya que no se sustenta bajo 

ninguna lógica invariable o sobre reacciones regulares 

de los objetos sino en conocimientos que se aprenden de 

la gente, del marco social que rodea al menor. El 

aprendizaje de reglas y valores sociales también deberA 

conciderarse como un proceso que el niño construye en 

sus relaciones con los adultos. De este modo la calidad 

de éstas relaciones portadoras de reglas externas para 

el niño, serán un factor determinante en la forma de 

aprender del infante. 

Sin embargo, existe el uso de la presión o 

coacción para que el niño obedezca o se comporte de 

acuerdo con lo que se le pide, se le castiga o se le 

gratifica por esto el niño tenderlí a regular su propia 

conducta de manera voluntaria. El menor cooperar A al 

fin, pero es debido al sometimiento del adulto a 

comportarse o actuar de tal modo. Para Piaget la 

cooperación social se referirá a una cooperaci6n 

voluntaria surgida de una necesidad interna, de un deseo 

de actuar que se da alrededor de algo que interesa al 

niño. La autonom1a para cooperar es uno de los aspectos 

que pedag6g icamente deben ser favorecidos en su 

desarrollo, ya que proveerA seguridad al infante al 

desenvolverse en el medio con sinceridad y convicción 
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que fortalecerá a su vez el desarrollo intelectual. 

La interacción del niño con otros menores, en 

el trabajo de pequeños grupos y tienen que afrontár un 

problema comOn y resolverlo, trabajarán de manera 

colectiva promoviendo la descentración, es decir, 

intentár reconocer que hay otras formas de pensar y de 

ver las cosas diferentes a la suya por lo que tendrán 

que coordinarse en forma autónoma y voluntaria. 

Compartir, prestar, colaborar, de forma autónoma, serán 

conductas a las que el niflo accede voluntariamente, si 

surgen de su interés y necesidad interna, promoviendose 

el ambiente de respeto y no de coacción, en un marco de 

igualdad entre preescolares y adultos, donde no 

existirá las relaciones de poder del adulto sobre el 

niño a través de imposiciones arbitrarias o sanciones. 

De este modo, la cooperación y otras interacciones 

sociales y emocionales serán determinantes en la 

formación moral e intelectual del niño, favoreciendo el 

paso del pensamiento egocentrista hacia uno cada vez más 

flexible, creativo y comprensivo. 
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Expuestas las características de la actividad del 

niño en los primeros años de su vida, no debe olvidarse 

la importancia de las tres dimensiones anteriormente 

expuestas ( f Isica, lógico-matemático y social) por 

medio de las cuales el menor extrae su experiencia 

partiendo de la movilidad física de su cuerpo en el 

espacio, sus acciones sobre objetos concretos, las 

interacciones con otros niños durante el juego, entre 

otros: todas éstas experiencias son de fundamental 

importancia para estructurar poco a poco sus 

coordinaciones psicomotoras, favorecer su desarrollo 

físico y la construcción de su pensamiento. Por tanto, 

toda acción dirigida a propiciar, respetar y orientar la 

actividad física del preescolar deber~ considerarse como 

vital para favorecer su desarrollo integral. 

Ninguna de las ücciones en el plano intelectual, 

f!sico o social podr!a darse sin la intervención de la 

afectividad como señala Piaget que: ºEn toda conducta 

los móviles y el dinamismo energético se deben a la 

afectividad y que no ex!ste ningún acto puramente 

intelectual, social y físico, ya que se ponen en juego 
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mOltiples sentimientos que favorecerán o entorpecerán su 

acción. ( 9 ) De este modo el pcoceso de desanollo del 

niño en el aspecto educativo, tomarán prioridad los 

aspectos afectivo-sociales ya que el menor no a logrado 

un equilibr-io emocional su desac-rollo general se verá 

entorpecido. Las emociones del niño, unidas o 

dependientes de sus intereses y necesidades vitales, 

serán también un fuerte incentivo que permitirá orientar 

su actividad y realizarla con gusto y energía. 

Para que pueda desarrollarse la autonom!a del 

niño, en el plano intelectual como emocional, es 

necesario que sus relaciones con el medio sean 

favorables para desarrollar un sentimiento de confianza 

en los demás que dará seguridad a sus acciones y 

relaciones con sus iguales y con los adultos. se 

pretendi6 explicar a grosso modo el aspecto cognitivo 

del desarrollo en el infante, además de sus 

implicaciones psicogen~ticas y su forma de constru!r el 

conocimiento, de esta manera se espondrá a continuación 

otras variantes sobre el desarrollo motrtz, emocional y 

social diferentes a los ya mostrados. 

(9) ISSSTE (1986). Op Clt. p. 28. 
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1.2 DESARROLLO MOTRIZ. 

Adem~s de un desarrollo cognitivo debe existir una 

maduración motriz y física para que el menor esté apto 

al ingresar a la escuela primaria. 

El crecimiento desde el punto de vista f!sico, 

implica cambios en cuanto a volumen y peso, as! como una 

variación de las estructuras y funcionamientos del 

organismo. No todos los niños crecen de la misma manera, 

pero existen ciertas caracter!sticas generales a todo 

preescolar, como serian la talla y el peso que pueden 

medirse por medio de tablas que muestran el tamaño que 

dene tener un niño para ingresar a la escuela y los 

kilos. Junto con los mencionado se dan transformaciones 

en el cuerpo del menor: "En relación con el cuerpo, la 

cabeza es pequeña. Las partes media e inferior de éste 

han adquirido cierta rigidez. La relación entre tronco y 

las piernas ha cambiado en favor del largo de las 

Ultimas. Los depósitos de grasa van desapareciendo."(lO) 

(10) HALL, W.D. y otros. (1970). El 6•aca6o ~6cota•. 
México: Paidos Educadores. p. 23 
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El niño de esta edad tiene por tanto, más 

capacidad para manipular objetos. Asimismo posee un 

sentido del equilibrio más preciso. Muestra la 

preferencia por el uso de un lado específico del cuerpo 

durante las actividades. Se encuentra en un estado de 

continua energía, el cual le permite desplazarse de un 

lado a otro, y as! experimentar, jugar, imaginar, probar 

sus limitaciones físicas mediante acciones como serían 

correr, escalar, entre otras: sintiendo libertad de 

movimiento, facilitandole la comunicaci6n con los demás 

y participando de sus vivencias. 

A través de la imitación y el lenguaje el niño 

ejecuta movimientos gruesos y finos ejercitandose su 

mente y cuerpo. La actividad motriz gruesa esta bastante 

desarrollada, el menor ya brinca, corre, camina en línea 

recta, desciende escaleras alternando los pies, salta en 

un solo pie. Encuanto a su actividad motriz fina, es 

capaz de volver las paginas de un libro, vestirse y 

desvestirse aunque con cierta dificultad, comer sin 

ayuda, toma y deja objetos y distingue las texturas de 

las cosas: suave, grueso, aspero, ligero. 
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El niño activo de cinco años ca 
rce, bdnca, se cae, lanza, sal-
ta, se revuelve, anda en tc-ici -
ele o bicicleta y en general, es 
un veC"dadec-o manojo de energía. 
Este comportamiento de los mtíscu 
los grandes no aparece repenti -:
namente en el niño de cinco años, 
sino que es el pcoducto terminal 
de la intecacción entr-e el desa
rrollo ncuromuscular y la experi 
encía. Por: otro lado, en otras -
muchas ocasiones vemos al niño de 
cinco años sentado tr:anquilamen
te, jugando con r-ompecabezas, con 
barro, muñecas, tijeras o crayo
nes. La pr-imera conducta sup:me 
el uso de masas musculares rela
tivamente gr-uesas -son las actitu
des motor-as burdas o gruesas. La 
segunda conducta es la actitud 
motor-a fina, designada as! prin
cipalmente por que requiere de 
una pr-esi6n más precisa y de una 
buena .-:oordinación de ojos y ma
nos. (ll) 

estos aprendizajes el menor-

27 

tiende a 

comunicarse por- medio del juego pr-imordialmente, y de 

esta manera inicia una convivencia con sus compañeros de 

grupo. 

(11) BIJOW, S.W: BAER, D.M. (1974). P6.icof.ogfa de.f. d!: 
6a~~of.f.o .in6antif.. México: Trillas. p. 320. 
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1.3 DESARROLLO EMOCIONAL (AFECTIVO). 

Debido al constante movimiento del pequeño y de 

su contacto con los demás presenta modificaciones en lo 

emocional¡ se le nota alegre en los juegos donde es 

aceptado, o triste y enojado si no logra lo qur él 

quiere: ya que se inicia en el entendimiento de las 

reglas del juego, por lo que a veces no sabe perder. A 

esto se debe que se muestre impulsivo, rebelde, 

egocéntrico, extremoso, sensible, exagerado, espontáneo. 

En la edad preescolar se inicia la base de los valores 

morales, limites de lo bueno y lo malo, la mentira, la 

verdad, el respeto, autoridad, simpatías, antipatr.as y 

afectos. 

En el nivel de desarrollo que 
estaroos conciderando ahora, las 
tres novedades afectivas escen -
ciales son el desarrollo de los 
sentimientos interindividuales 
(afectos, simpatías y antipat1as) 
ligadas a la socializaci~on de 
las acciones, la apar ici6n de los 
sentimientos morales intuitivos 
surgidos de las relaciones entre 
adultos y niños, y las regula -
cienes de intereses y valores, 
relacionados con las del pensa -
miento intuitivo en general. (l

2
) 

(12)PIAGET, J; INHELDER, B. (1972). P~.i.eologla del. nfüo. Madrid: 
Hernandez. p. 114. 
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También debe entenderse que el niño no es capaz de 

modificar reacciones según su estado de ánimo, una vez 

desatada la emoción no puede dar marcha atrás. Sus 

estados emotivos son cambiantes e intensos: podría 

considerarsele como voluble, por sus constantes cambios 

de humor, pero gran parte de este problema deriba de la 

incapacidad del menor para modificar la conducta. 

"Aunque a los cinco y seis años 
las tendencias emocionales del 
niño pueden considerarse rígidas 
y de un solo sentido, pueden vi
rar hacia el polo opuesto y hacer 
se rígidas en este otro sentido.
Por ello se describe al niño, tan 
a menudo como "el día y la noche;' 
"una cosa u otra", "magnificamen 
te dulce o absolutamente horri = 
ble"," (l 3 ) 

El preescolar emocionalmente es impredecible, más 

no deberta olvidarse su capacidad de amar, vivir, reir, 

jugar con los demAs niños en busqueda de la 

socialización. El pequeño a su vez, es particularmente 

sensible a las impresiones afectivas, cuando éstas son 

(13) GESELL, A. (1985). El ftLftO d~ 5 y 6 aio1. Méxi -
ca: Paidós Educadores. p. 81. 
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positivas estabilizan su desarrollo pslquico. Como 

importante es el desarrollo emocional lo es el social 

puesto que se interrelacionan. 

1.4 DESARROLLO SOCIAL. 

En el comportamiento social, el niño realizará 

conductas tales como: alimentarse, control de 

esfinteres, vestimenta, aseo personal, rutinas de 

horarios, fórmulas de cortesía¡ a través de ésto, 

logrará ordenar y planear las actividades de su vida 

diaria. Para comprender esto, se analizarán cada uno de 

los aspectos siguientes segOn el punto de vista de esta 

investigación: 

El alimentarse muestra el desarrollo de la 
independencia y da pauta para seguir normas de conducta ante los 
de~s, como es el comer sentado, utilizando los cubiertos. Y esto 
hace que lo acepten corro integrante de un núcleo social. 
* El control de esfínteres establece los límites entre que debe y 
no debe hacerse en público. Da origen a las pautas sociales. 
* La elección de una vestimenta así como el vestirse fomenta el 
sentimiento de seguridad y la toma de desiciones. 
* El aseo personal favorecerá. la salud integral del pequeño; así 
como la autoestima y la aprobación entre el medio social. 
* La fórmula de cortesía colabora en la formación del sentido del 
respeto dando pauta al conocimiento de los distintos roles sociales 
y reconocimiento de la autoridad. 
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Despues del aporte anterior de este estudio, se 

comparar~ con el cuadro realizado por Nieto, M. (1987), 

sobre las actividades cotidianos para la independencia 

personal: ( 14 ) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

La comida Masticación-deglución 
Uso de cubiertos 

El vestido 

Aseo e higiene personal 

El juego 

Tareas Domésticas 

Conductas en la calle y compras 

PUEDE SERVIR DE APRES 
TAMIENTO PRINCIPAL -
MENTE PARA: -

El habla 
La escritura 

La escritura 
Adaptación socio
familiar 

Conservación de la 
salud. Inicio de 
la educación 
moral 

Mejora la coordi -
nación de los mo -
vimientos y su 
adaptación. 

Adaptarse al me
dio familiar y fo
menta la colabora
ción 

Aprendizaje de: ma 
tematicas, geome = 
tria. 

(14) NIETO, M. (1987). ¿Po~ qué. hay n,_noh que no a
p~enden?. M6xico: Prensa Medica Mexicana. p 105 
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Al hablar de roles sociales, se explicará el 

aspecto sexual en la edad preescolar, es en esta edad 

donde se da el conocimiento de las diferencias físicas y 

sociales entre niños y niñas. Físicas encuanto a que el 

menor conoce las paLtes de su cuerpo y ello le brinda 

independencia en sus movimientos, y descubre tambien las 

desigualdades entre él y ella. En el aspecto social la 

niña tiende a imitar el rol femenino jugando con 

muñecas, a la comidita, a la casita: y el niño es más 

atrevido jugando a policias y ladrones, beisbol, 

escalando: estableciendose las características de 

personalidad en el menor. Al identificar los roles 

sociales tiende a utilizarlos durante el juego. 

Una característica de la infancia es el juego. El 

niño necesita y le interesa de manera predominante 

jugar, logrando así equilibrio motor, afectivo y 

cognitivo; es el medio ideal para que el menor se adapte 

a la realidad. A través de este enriquece y perfecciona: 

nociones, procesos, conceptos, lenguajes, pensamientos, 

movimientos, actitudes entre otros factores. Tambien 

durante el juego el pequefio consigue distracción, 

entretenimiento, y placar. Es la actividad que desempeña 
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la mayor parte del tiempo. Todo aquello con lo que pueda 

jugar constituye su juguete, depositando en él sus 

afectos y emociones. El juego le permite al niRo darse 

cuenta de que existen normas o reglas que deben 

seguirse, en forma organizada al jugar, para que exista 

cooperación entre unos y otros para el buen 

funcionamiento del mismo. 

Respecto al juego: 

"Se estabiliza alrededor. de los 
cinco a los siete años, con lo 
cual disminuye la constante ne
cesidad de movimiento y el ni
ño empieza a construir una acti 
vidad organizada, de estilo ar= 
denativo, y gustar de participar 
activamente en el juego¡ por me 
dio del acto de jugar e 1 niño -
empieza a descubrir la existen
cia de los de['A§s, e interesarse 
por ellos y creando en función 
de éste interés, unos h~bi tos 
de comportamiento." ( 15 ) 

Una vez analizadas las caracter:tsticas sobre la 

evolución del infante es necesario conocer las 

propiedades del niño durante el periodo preoperatorio 

para integrar lo anteriormente expuesto con respecto al 

desarrollo cognitivo, motr!z, social y afectivo 

(15) MILLAR, s. (1972). P6Leologla del juego Ln6an -
til. Barcelona" Fontanella. p 58. 



relacionado a las experiencias pedagógicas del infante, 

y las repercusiones de éstas en el menor. 

1.5. CARACTERISTICAS DEL NIÑO DURANTE EL PERIODO 

PREOPERACIONAL. 

El periodo preoperatorio o periodo de 

organización y preparación de las operaciones concretas 

del pensamiento se extenderá aproximadamente después de 

los 2 o años y medio hasta los seis años. Puede 

considerarse como una etapa a través de la cual el niño 

va construyendo las estructuras que darán sustento a las 

operaciones concretas del pensamiento, así como a las 

categorías del objeto, del espacio, del tiempo y la 

causalidad, a partir de las acciones 

como nociones del pensamiento.(lG) 

y no tanto 

A difeC'encia del periodo anterior (sensorio 

motriz) en el que todo lo que el niño realizaba estaba 

centrado en su propio cuerpo y acciones, a un nivel 

puramente perceptivo y motriz, enfrentará en éste la 

dificultad de reconstruir en el plano del pensamiento y 

por medio de la representación, lo que ya hubiera 

adquirido en el aspecto de las acciones. 

(16) PIAGET, J. (1968). Op Cit. p. 50-65. 
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A lo largo de éste período preoperatorio se darSn 

diferencias progresivas 

conoce y los objetos 

interactúa, logrando 

entre el niño como sujeto 

de conocimiento con los 

al final de esta etapa 

que 

que 

la 

diferenciación entre estos peco en un nivel de 

operaciones concretas de pensamiento. Durante esta 

etapa, el pensamiento del menee recorrerá diferentes 

fases que van desde un egocentrismo en el cual se 

eliminará toda objetividad que provenga de la realidad 

externa hasta una forma de pensamiento que podrá irse 

adaptando a los demás y a la realidad objetiva. Este 

cambio representará un proceso de descentraci6n 

progresiva, es decir, una diferencia entre su YO y la 

realidad externa en el plano del pensamiento. 

El carácter egocéntrico del pennamiento se 

observará por medio del juego simb6lico, como se explicó 

con anterioridad en éste capítulo, o por medio del juego 

de imaginación y de imitación; como podr!an ser los 

juegos de las muñecas, los carritos, entre otros en 

donde hay una actividad real del pensamiento, 

escencialmente egocéntrico, qua tendrá cono finalidad 

satisfacer al YO, transformando lo real en función de 

los deseos. 
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Como manifestaciones de la confusión e 

indiferenciación entre el mundo interno o subjetivo y el 

universo físico, el pensamiento del niño puede 

apreciarse en características como serían:{l?) 

• El A.tUnr.l&mo, es decir la tendencia a concebir las cosas, los 
objetos como dotado.!3 de vida 1 lo que tiene una actividad es una 
cosa viva, lo que se mueve como los astros, los fenómenos 
naturales, entre otros, están vivos y a los objetos inertes se les 
anirra. Este animismo resulta de la asimilación de las cosas a la 
actividad que el niño realiza, a lo que él puede hacer y sentir. 

* El A1t..tld.ic.iaU6mo, o creencia de que las cosas han sido hechas 
por el hombre o por un ser di vino. 

• El ReaU1imo es cuando el niño supone que son reales hechos que 
no se han dado COf'lX) tales; como los sueños, los contenidos de los 
cuentos, entre otros. 

Las diferencias presentadas anteriormente que 

corresponden a manifestaciones del pensamiento, se 

caractericar~n por contener en ellas una asimilación 

deformada de la realidad pero que para el menor son 

totalmente coherentes dentro de su razonamiento. 

Existen aspectos que caractcr!zan al período 

preoperacional y que van estructurando progresivamente 

el pensamiento y la personalidad del niño. Adquirir11n 

especial importancia para las instituciones ya que los 

programas educativos, deberán formarse a partir de estos 

principios. Estos aspectos son la función simbólica, las 

( 17) Pll\Gf.'r, J. ( 1971). la teo~.la de P.i.ag et y ta Ed~ 
cac.i.ón p~ee6cola~. Madrid: l\guilar. p. 57. 
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estructuras de espacio y de tiempo. Al inicio del 

periodo preoperatorio aparece la función simbólica o 

capacidad representativa como un factor determinante 

para la evolución del pensamiento, ya que consistirá en 

la posibilidad de representar objetos, acontecimientos, 

personas, entre otros, en ausencia de ellos. Esta 

manifestación se manife5tar:á en diferentes aspectos de 

la conducta del menor que impliquen la evocación de un 

objeto. Dichas; conductas se van ·estructurando en el 

pensamiento poco a poco y se incorpoC"arán a otras m4s 

complejas para expresarse en formas más elaboradas de 

conocimiento. 

Se distinguirán claramente como expresiones de 

esta capacidad representativa a la imitación en ausencia 

de un modelo, el juego simbólico en el cual el menor 

representará papeles que satisfacen a las necesidades 

afectivas e intelectuales de su YO, como serian por 

medio de la expresión gráfica, la imagen mental y el 

lenguaje que le permitirá un intercambio y comunicación 

continua con los dem~s, as! como la posibilidad de 

reconstruir sus acciones pasadas y anticipar sus 

acciones futuras. Todos estos factores permitir~n al 

infante ir socializando las acciones que realice. 
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A lo largo del perrodo preoperatorio, la función 

simbólica se desarrolla desde un nivel del símbolo hasta 

el nivel del signo. De esta manera los s!mbolos son 

signos individuales elaborados por el mismo niño sin 

ayuda de los demás, y generalmente se comprenderán sólo 

por el mismo niño ya que se referirán a recuerdos y 

experiencias Intimas y personales. Los signos a 

diferencia de los símbolos, son más sociales que 

personales ya que están formados por significantes 

arbitcarios ya que no existira relación con el 

significado y se establecen convencionalmente segGn la 

sociedad y la cultura. 

una de las formas de manifestación de los símbolos 

es por medio del dibujo, a través de éste el menor 

intentará imitar la realidad a partir de una imagen 

mental formada por lo que el conoce del objeto, hasta 

poder representar lo que ve del mismo, es decir, 

incorporando progresivamente aspectos objetivos de la 

realidad. Otra manifestación de los srmbolos es por 

medio del juego simb6lico; la actividad que el niño 

realiza al representar diferentes papeles vendrá a ser 

la asimilaci6n de situaciones reales a su YO. En este 

tipo de juegos en cuanto a un enfoque emocional 
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significarán para el preescolar una manera en donde los 

hechos de la vida real que aun no puede entender y que 

en ocasiones tendrá que adaptar obligatoriamente, serán 

transformados en función de sus necesidades afectiva!!, 

de sus deseos para reformar su equilibrio emocional y en 

cierta manera intelectuales. 

Gradualmente el niño deberá ir logcando la 

construcción de signos, cuya mejor forma de expresión 

será el lenguaje oral y escrito tal como es usado por 

los adultos, el conocimiento y la comprensión que ellos 

tengan acerca de las caracteristicas, y el papel que 

asuman frente a esta actividad del niño, será un factor 

determinante en su desarrollo afectivo, social e 

intelectual. En cuanto al desarrollo del lenguaje oral 

es importante ya que la diferencia entre la expresión 

oral de un bebé es distinta a la del niño que al 

ingresar a la guarderta deber!. constar de un lenguaje 

más elaborado. Este aprendizaje se dar!. en relación a la 

comprensi6n que adquiera desde edades muy tempranas 

sobre las reglas morfológicas y sintActicae de eu 

lenguaje. Debe aclararse que esto no se dará por simple 

imitación ni por asociación de imágenes y palabras, sino 

porque el niño pueda comprender su lengua y entender el 

sistema utilizado del lenguaje. 
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Sin embargo para poder integrar el sistema del 

lenguaje utilizado en su medio, el niño por su edad 

tiende a cometer errores al utilizar verbos irregulares, 

palabras confusas, debido a que son construcciones 

originales del menor y no copias deformadas del modelo 

adulto, estas fallas poco a poco tenderán a corregirse. 

Hacia los cuatro años el lenguaje oral en cuanto a 

estructuración ser! parecido al del adulto. Para fines 

de tipo pedagógico será necesario comprender que para 

ayudar al desarrollo de las capacidades lingutsticas del 

niño, lo importante no deberá ser enseñarlo a hablar, 

sino guiarlo a descubrir y enterder cómo funciona su 

lenguaje y para que le servirá, podrá decirse que debe 

enfrentarse al menor con el lenguaje como un medio de 

conocimiento. 

De nada le servirA al preescolar saber hablar sino 

puede de alguna manera comunicarse con los demás y 

tratar de entender otros puntos de vista, es por esto 

que una vez descibierto lo que le rodea y expresado a su 

vez, desea empezar a preguntarse como podr!a 

interpretarlo en graf !as diferentes al dibujo como ser!a 

la e~critura, es por esto que el niño no deberá privarse 

hasta la primaria de perderlo expresar, para esto 

servirá la ayuda en una institución preescolar, ya que 
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al no ser una persona pasiva, desea enfrentar a la 

escritura como un medio de conocimiento. Partiendo de 

este aspecto, se podrá considecár que aprender a leer y 

escribft" es un proceso largo, durante el cual 

interactuan los mecanismos de asimilación y acomodaciOn 

para poder estructurar el sistema de escr-itura, sus 

elementos y sus reglas de formación. Es por tanto un 

proceso complejo para el niño ya que deber~ comprenderlo 

para integrarlo en su mente y poderlo aplicar. Este 

proceso se inicia antes de la edad escolar. 

El niño ir~ interpretando el sistema de escritura 

de diferentes maneras. una de las adquisiciones 

fundamentales para lograrlo. es la comprensión de las 

caracter!sticas escenciales del sistema alfab~tico, 

considerandosele como punto de partida para el 

aprendizaje de la lecto-escritut"a. De este modo el 

proceso a través del cual el menor aprenderá a leer y 

escribir1 requé~irá de un esfuerzo continuo ya que debe 

el menor de reconstruir el sistema de esct"itura por 

medio de tt"ansformaciones para adecuarlo a s.t mismo y 

esto requerirá de tiempo y respeto hacia el menor 

aprendiz. 
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Como se mencionó con anterioridad exísten ciertos 

aspectos que caracterizan al período preoperacional, uno 

de ellos es la función simbólica la cual se explicó 

con anticipación, otra será las preoperaciones 

lógico-matemáticas, las cuales permitirán que el niño 

conosca su realidad de manera cada vez más objetiva ya 

que dará las pautas para la preparación de las 

operaciones concretas, las que se realizarán entre los 

siete a los doce años. Se denominaron as1 por ser 

aquellas operaciones lógicas que se refieren a las 

acciones qua el niño realiza con objetos concretos y a 

través de las cuales coordinará las relaciones entre 

ellas. La idea central será que el niño aún no puede 

realizar operaciones independientes de las acciones 

sobre objetos concretos, por no poder pensar 

abstractamente.(lS) 

Unas de las operaciones más relevantes en cuanto a 

las preopecaciones lógico-matematicas sec!an la 

clasificaci6n, seriación y noción de concervación de 

número. La clasificación se compondrá de una serie de 

relaciones mentales en función de las cuales los objetos 

(18) BIJOW, S.W; BAER, D.M. (1974). Op CU. p. 99 
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se reunen por semejanzas, se separan por diferencias, se 

define la pertenencia del objeto a una clase y incluiran 

en ella subclases. Las relaciones que el preescolar 

establecer!\ serán las de semejanza, diferencia, 

pertenencia e inclusión. Una de las habilidades lógicas 

de impotancia que se desarrollarán en los preescolares, 

es la habilidad para seriar u ordenar las cosas en un 

continuo de acuerdo con alguna propiedad. La seriación 

será una habilidad cognoscitiva que implicará la 

coordinaci6n de relaciones, debido a que los objetos se 

jerarquizarán en base a sus dimensiones como podrtan ser 

de tama~o, peso, costo, edad, temperatura, color: y al 

igual que la clasificación no logrará dominarse 

completamente en las edades preoperatorias. A su vez, 

las experiencias de conteo, igualdad, agrupamiento y 

comparación, permiten al nifio preoperacional comprender 

la noción de número, que darA las bases para entender 

las matemAticas en la escuela elemental. El número 

también puede concidararsele como uns forma en la que el 

menor establece relaciones no observables entre objetos, 

es decir, que no corresponden a las caracter!sticas 

externas de ellos. 
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81 Qltimo aspecto que caracterizará al periodo 

preoperacional es el relacionado con las estructuras del 

tiempo y el espacio. Cabe recordarse que la función 

simbólica y las preoperaciones 16gico-matem6ticas ya 

fueron planteadas. De este modo en cuanto al tiempo y 

espacio; la organización del conocimiento se dará 

alrededor de dos aspectos que se formarán paralelamente 

y al mismo momento, estos serán los conceptos 

espacio-temporales y los conceptos lógico-aritméticos. 

Por medio de ambos se hará posible la comprensión de 

la organización del conocimiento para la localización de 

los objetos y los eventos en el tiempo y el espacio. 

Desde el punto de vista psicogenético, la 

estructuración del espacio en el infante indicará que al 

principio se contruyen las agrupaciones topológicas de 

participación del orden (abierto, cerrado, próximo, 

separado, dentro, fuera, ordenamiento del espacio en 

forma lineal, bidimensional entre otros) para dar paso a 

los ordenamientos proyectivos como serian la dirección 

correcta al mirar, la perspectiva elemental y dar por 

último paso a las estructuras euclidianas (conservación 

de la forma, de las distancias, de la métrica.)(l 9 ) 

(19) S.8.P. (1981). P•og•ama de educaclón p•ee6co -
la• lplanl6lcaclón gene•al del p•og•ama). 
México: S.8.P. p. 39. 
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Para la formación del concepto del tiempo en el 

menor deberá recordarse que se da de manera progresiva. 

se iniciará con la indiferenciaci6n entre el pasado y el 

futuro quedando claro solamente lo que ocurre en el 

momento actual. Poco a poco se dará cuenta de que ahora 

y después no es lo mismo. Hacia el final del perlado de 

las operaciones concretas, logrará distinguir con 

exactitud el pasado, presente y futuro. Pero 

preoperatoriamente el menor sabe el concepto de aqul y 

ahora, el pasado inmediato como serta ayer, o el futuro 

próximo al decir mañana. 

Se pretendi6 en este capitulo mostrar todo aquello 

que interactua en el pensamiento del niño, forma de 

expresar sus emociones, manera de actuar: todo lo que 

tiene que ver con su desarrollo cognitivo, afectivo, 

social y motriz, por esto la edad preescolar debiera 

tomarse más en cuenta ya que será determinante para la 

vida escolar del nifio. E~plicandolo de otra forma, la 

inteligencia y afectividad no son dotaciones inatas sino 

adquiridas, y se construirán progresivamente a partir de 

las acciones del niño sobre los objetos de su realidad. 

El desarrollo del menor, entonces es el resultado de la 

interacción de éste con su medio y la maduraci6n 

orgánica. En este proceso los aprendizajes que se van 
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realizando se sustentarán en el desarrollo alcanzado. 

Por lo tanto, la escuela, como parte de ese medio donde 

se desenvuelve el nifio, tendrá la función de favorecer 

su desarrollo y de compensar las limitaciones 

correspondientes a estratos socio-económicos no 

favorecidos. De este modo la planificación educativa 

deberá tener cuidado al realizar sus programas 

educativos en guarderías, por que serán como respuestas 

institucionales a la atención pedagógica de niños 

preescolares, fortaleciendo el desarrollo 

afectivo-social a través de las actividades, 

estructurará el desarrollo cognitivo sobre 

aprendizaje de aspectos informativos. 

y 

el 

El programa educativo se tratará de definir como 

un instrumento que orienta el trabaje de la educadora 

para que, sin aplicarlo con rápidez pueda planear, 

guiar y coordinar las situaciones didácticas segGn las 

características psicológicas de los nifios, y favorecer 

as! la participación de éstos. Por esto una educaci6n 

formal como se explicara posteriormente se basa en una 

planificación educativa donde los objetivos de 

aprendizaje, los contenidos de los programas educativos, 

las actividades y la evaluación de esta planeaci6n 
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tiene como finalidad formar desarrollo integral en el 

menor, par:a que al ingresar a la escuela logre con má.s 

éxito sus propósitos pedagógicos futuros, a diferencia 

de los niños que no han tenido estas oportunidades. 



CAPITULO Il. 

EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GUARDERIAS. 

Se pretenderá explicar en éste capitulo los 

términos educación, instrucción, escolaridad, educación 

preescolar para tratar de dar un panorama sobre la 

importancia de la educación a niveles preescolares, y 

además contemplar los aspectos de educación formal y no 

formal debido a que es el tema de investigación. 

2.1 CONCEPTO DE EDUCACION. 

La educación apar:ece junto con el hombre por que 

al tener hijos éste procura criarlos y cuidarlos dando 

as! una forma inicial de educación. De este modo 

etimológicamente educación: procede del latin 

"Educo-as-are" que significa criar:-, amamantac o 

alimentar. También como "Educo-is-ere'' definiendose como 

el extraer de dentro, sacar dentro a fuera, lo que 

equivaldría a considerar a la educación como tarea más 

de desarrollo que de construcci6n.(l) 

(1) TUSOUET,J. (1972). Teo•la de la Eduoaolón. Ma
drid: Magisterio Español. p. 16. 

48 
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Paca plantear el término estudiado deben 

conciderarse una serie de aspectos políticos, sociales, 

religiosos, entre otros, que diferencian la forma de 

captar la educación que cada individuo tiene integrada; 

actuan dos factores más en el proceso para educar: la 

persona que participa activamente como agente educativo, 

y el contenido material de esa educación. Se har§ 

referencia sobre el papel del profesor (Educador) dentro 

del contexto pedagógico, en el cual según Cousinet: 

"El principal deber del educa
dor consiste en estar igualmen
te atento a no íntroduct r en la 
infancia necesidades ficticias, 
mediante intervenciones inopor
tunas, y en pecmitir al niño sa 
tisfacer sus verdaderas necesf= 
dades, dejando entera libertad 
a la maduración y asegur-.§ndole 
el medio conveniente." (2) 

Observese que lo referente a la educación es 

ampliamente extenso~ pot' este motivo se r-ealizará una 

síntesis de los aspectos más sobt"esal ientes de 6ste 

concepto según el punto de vista de esta tesis. 

(2) COUSINET, R. (1970). ¿Qué. e.6 la Educación llueva?. Buenos 
Aires: Kapelusz. p. 86. 
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camprendase como Educación, a una idea de 

"perfeccionismo 11 debido a que el hombre tiende a ir 

modificando se educación, para lograr cierta 

superioridad y as! pretender realizar de él mismo el 

máximo de sus potencialidades, alcanzando así el 11 fin 

del hombre" estar preparado para la vida completa desde 

un punto de vista social, cultural, político; los cuales 

además de otros, integran al proceso educativo, el cual 

se realizará de foram ••ordenada u organizada'' ya que se 

trata de la realización de tipo formativo por medio de 

un proceso educativo establecido, del cual se hará 

refecencia porterior:mente. Además no debe alejarse del 

contexto a la "influencia humana" que serian los 

estimulas internos y externos producidos por la 

naturaleza en general y por el ser humano, se refiere a 

todo aquello que influye en la modificación de la 

educación obtenida ambientalmente (social) y 

formativamente (institucional pero en la cual se 

ejecuten los pasos de una planeaci6n educativa). La 

importancia de lo anterior estriba en que: "Educar es un 

principio formativo, directivo y pcevisor con la 

cesolución de desarrollar de afuera a dentro, toda la 
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capacidad de recibir y forjar valores. 11
( 3 ) Sin embargo 

para toda influencia humana es vital una 

11 intencionalidad'', que es una característica 

correlacionada con la anterior, por que la educación 

tiene cierta finalidad, como sería presentarse como una 

acción planeada y sistematizad, quedando así que para 

toda acción hay una intención ligada para querer 

realizarla. También hay que recordar que cada persona 

aprende de diferente manera por su "individualización" 

puesto que educar es un proceso que acontece a una 

persona, aunque sea del estimulo o ayuda proporcionada 

por otros, puede ser conciderada como medio individual 

de realización; A su vez el hombre al tiempo que se 

educa se va incorporando a la cultura: adquiere 

lenguaje, costumbres, ideas, nor:mas mor:ales vigentes en 

la sociedad en que vive. 

Analizado anteriormente este término, es 

necesario retomar que educación tiene que ver con una 

evolici6n propia del individuo en el que intervienen los 

padres, maestros, ambiente, sociedad, cultura, 

experiencia: queriendo explicar que para integrar un 

(3) GOrI'LER, J. (1965). Pedagogla Sú:temátlca. Barcelona: Her
der. p. 47. 
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desai:rollo ar:mónico, es importante dirigir los 

aprendizajes del menor organizadamente, por medio de una 

institución adecuada que favoresca la instrucción de 

destrezas, habilidades y conocimientos que deberá 

contemplar el preescolar al término de su enseñanza. 

2.2 DIFERENCIA ENTRE INSTRUCCION Y EDUCACION. 

El término "instrucción" proviene de la etimologta 

-in-struere- que significa construir dentro: como una 

interpretación, equivaldría a construir en la mente, y 

en este sentido formar uno de los elementos propios de 

la educación.( 4 ) Instruir se tomará como un proceso 

cognitivo que se realiza en una institución, formando 

parte de la educación propia del individuo. Al referirse 

a la educación se reconocerá en ella a un proceso 

formador que dota las bases para enfrentar a la vida y 

sugiere una visión amplia para el individuo de 

su realidad; por lo tanto, instrucción es parte 

del proceso educativo pero no lo es todo, sin embargo su 

relación es complementaria, de ninguna manera sinónima o 

antónima. 

(4) BARRENA J. (1983). La Educac.i.ón lcoM.tan.te6 y 
p~oblema.tlca actual). México:CEAC. p. 25. 
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Cabe destacar que estos dos términos pueden ser 

empleados de dos manei:as diferentes: la primet"a tiene 

que ver con un proceso educativo dentro de una 

institución, en la cual la educación es planificada por 

medio de programas 

instrucción específica 

educativos que 

de ciertas 

fomentan 

habilidades 

la 

y 

conocimientos que permitan al pequeño obtener: un 

desarrollo integral, que favoresca que sus aprendizajes 

sean organizados1 progresivos para evitar en lo más 

posible, fallas en el aspecto cognitivo del menor: En 

segundo término se la educación del niño puede darse de 

manera natural, por medio de la familia, de la 

observación del medio ambiente, por imitación de un 

modelo, e inclusive puede estar denti:o de una 

institución en la cual no se lleve a cabo la 

planificación educativa: con esto se pretende explica~, 

que el niño aprende de una manera lib~e, sin una 

escala progresiva de conocimientos y habilidades debido 

a una inst~ucción, en algunos casos poco efectiva, 

resultando un desarrollo desigual al que tienen la 

mayor!a de los niñas con un tipo de educaci6n 

planificada. 
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El aspecto educativo e instruccional que interesa 

en este trabajo, es el que se lleva a cabo dentro de una 

institución sea de tipo formal o no formal que 

posteriormente se explicará, por tanto debe analizarse 

el término institución. 

2.3 INSTITUCION Y SUS FUNCIONES. 

Primeramente comprendase como un proceso tangible 

(cuantitativo) por que puede medirse, que implica un 

esfuerzo continuo por aprender de parte del educando, 

demostrando as! que tiene una finalidad propedeutica 

como medio que capacita al aprendiz a ser responsable 

adiestrandolo en conocimientos promoviendo el desarrollo 

del pensamiento racional. Además la institución 

representa un intento sistemático de planificar la 

enseñanza colectivamente, y consta de un principio y un 

fin. Los beneficios que se obtienen al acudir a una 

escuela son: cuidado tutelar, socialización, desarrollo 

cognitivo, con esto se fomentará el crecimiento 

sistemático de la personalidad del niño. 
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2.4 EDUCACION PREESCOLAR. 

Es la formación que se proporciona al niño ·desde 

los dos a los seis años aproximadamente, en que comienza 

la escolaridad obligatoria: tiene que ver con una 

educación institucionalizada. Esta etapa resulta 

fundamental para futuros periodos educativos del niño, y 

fomenta la igualdad social en general. Son varios 

factores de la futura personalidad del menor los que se 

ven influidos por la posibilidad de acudir a un centro 

de educación preescolar, tales como: socio-afectivos, 

intelectuales, socio-escolares. Las guarderias de esta 

manera, fomentan los juegos colectivos, la labor de 

grupo, convivencia y trabajo colectivo: fortalecimiento 

del desarrollo psicomotriz a través de aplicación de 

programas que ejercitan los aspectos psico-motrices, 

ayuda al desarrollo de la capacidad de comprensión, la 

habilidad manual, el dominio de si mismo. Por tanto, 

planificar la educación ayuda a prever dificultades de 

aprendizaje a nivel escolar. 

2. 5 EDUCACION FOR!IAL. 

Se denomina así a un sistema educativo legalmente 

establecido que se realiza a través de una planificación 

escolar organizada, basada en un proceso continuo y 

sistem:itico en el cual se coordinan las unidades de 

enseñanza con los programas educatiVos correspondientes 
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a cada período de aprendizaje, a fin Ce garantizar una 

educación adecuada a la población; por medio de metas 

definidas y facilitando a cada individuo la realización 

de sus potencialidades en lo más posible y su adaptación 

a la sociedad en que vive. Educación formal es: "Una 

actividad educativa legalmente establecida, llevada a 

cabo por medio de una planificación educativa adecuada. 

Referido a la teoría formal de la educaci6n. (V. 

Educación Institucional; o Tradicional).•( 5 ) Se 

relaciona a su vez con Educación institucional: ''En 

sentido lato, toda educación promovida y realizada en el 

seno de una institución planificada educativamente. 11
( 6 ) 

Para que se manifieste la educación formal debe 

realizarse ciertos requisitos: en primer plano la 

institución realizará una plsanificación educativa como 

plan integral de educación adecuada a esa derminada 

institución, dentro de esta planificación se darán 

varios pasos como la elaboración de objetivos; además de 

la elección de programas educativos que propician una 

(5) KENNETH, W.R. (1980). Eduaaalón y &6aolaaldad. 
Barcelona: Herder. p. 54. 

(6) Ibidem. p. 76. 
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instrucción sobi:e algun conocimientos o habilidad para 

fomentar un desarrollo continuo y sistem§tico en el 

niño. Par:-a completar lo anterioc es necesar-io acoplar 

los programas con di versas unidades que integran a la 

planificación y de esta forma organizar los aprendizajes 

del menor:. 

2. 5. A. l::OUCl\CION FO:\MAL PREESCOLAR. 

Anteriormente se def ínio a la educación formal 

en cuanto a conce9tos, contenidos, para concluirse que 

educación formal correspondo al tipo de educación 

tradicional. Pero hay que relacionarla con la edad 

propiamente preescolar ya que este tipo do educación 

cobra auge en la decada de los setenta y ochenta. "Las 

primeras instalaciones surgen en 1929, donde se 

organizó la Asociación de protección a la Infancia, la 

cual constituye y sostiene diez Hogares Infantiles o 

Guardertas como se le denominó en 1937.•
171 

Desde 

entonces se han multiplicado aisladamente, por que cada 

dependencía ya sea pública, paraestatal o pcivada, se ve 

en la necesidad de tenec un lugar en el que cuide y 

atienda a los niños desde los 45 años de nacidos hasta 

los seis años. De este modo la educación preescolar 

(7) S.E.P. (1985) La. Educa.c<.ón In<.c.fo.l en Méúco. 
México: S.E.P. p. 4. 



busca: elevar la calidad de la educación a niveles 

posteriores, por medio de una planificación educativa 

correlacionada con los programas adecuados para 

sistematizar el desarrollo del menor; promover aspectos 

psicopedagógicos para brindar el mejor desarrollo 

ftsico, mental y afectivo-social del infante, sin 

olvidarse de constar con personal profesional para 

evitar deterioros en los procesos pedagogicos, 

psicologicos, medicas, nutricionales de la guardería. 

En general la educación preescolar significa 

atender y tratar con respeto y dignidad al niño desde 

que nace, apoyandolo y ayudando lo en los cambios que 

sufre en su crecimiento y desarrollo; estimular los 

procesos evolutivos de su personalidad; socializar al 

infante; enseñarlo a convivir con otros niños y con los 

adultos en un ambiente que pretende ser amable; 

desarrollar mejor sus acciones y movimientos a través 

del juego, proporcionar hábitos alimenticios, de salud e 

higiene; guiarlos para que expresen correctamente sus 

ideas y sentimientos; contribu!r a que se adapte a los 

cambios y al ambiente¡ brindar sentimiento de confianza 

y autonim!a, a través de su creatividad y lograr en lo 

m~s posible un desarrollo integral en el niño. Para lo 

anterior es relevante analizar el papel de la 

instrucción dentro del proceso educativo preescolar. 
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2. 5. B. INSTRUCCION FORMAL. 

Definido ya el término instr-uci6n y partiendo de 

ese principio, se concidererá dentro de la educación 

formal como una forma particular de enseñanza que 

proporciona conocimientos y habilidades sobre aspectos 

específicos de aprendizaje, aclacancb que se 

correlaciona con los programas educativos como los 

br-indados por la Secretaria de Educación Pública, la 

cual formula programas para desarrollar habilidades en 

la lecto-escritura en el preescolar, o para fomentar el 

aspecto motriz del infante, estimular al pequeño, ~ntre 

otros: por lo tanto instrucción formal es: "Adiestrar al 

aprendiz sobre algún aspecto específico de educación, 

para desarrollar habilidades y fomentar conocimientos: 

se rige por el principio de la progresiva dificultad 

técnica. Partiendo de lo particular a lo general.Desde 

el comienzo, se ramifica necesariamente en varias 

enseñanzas: Lenguaje (hablar, escribir, leer) 

aritmética, canto y gimnacia.''ca) 

Se plantear~n posteriormente las comparaciones 

entre la educación formal y no formal pero para esto es 

vital explicar que es la educación no formal. 

(8) P/\RKYN, G.W.(1983). La Educacl6n Pe•manente. Es
paña: Promoción Cultura. p. 49. 
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2.6 EDUCACION NO FORMAL. 

Es una educación de tipo ambiental, extraescolar, 

en la cual los aprendizajes se darán por ensayo-error, y 

las experiencias educativas serán enseñadas de forma 

aleatoria. El niño aprender a de forma natural, sin un 

autocontrol sobre sus aprendizajes, desorganizadamente, 

pues adquiere conocimientos por simple imitación de 

modelos, evolución, accidentalmente. Es asf que 

Educación no formal es: "Una actividad educativa ajena 

al sistema legalmente establecido, y en la cual los 

aprendizajes serán estructurados en el niño de forma 

aleatoria y el conocimiento de éste será obtenido por 

ensayo-error. (V. Educación ambiental~ extraescolar; 

paralela).•( 9 ) Cabe sefialar que puede efectuarse la 

educación no formal dentro de una institución, en la 

cual no se lleve a cabo ningun proceso educativo de tipo 

pedagógico: entiendiendose así que existen guarderías 

que no realizan una planificación adecuada, y los niños 

aprenden por ensayo-error. Además de la institución de 

tipo no formal, el niño aprede por medio de sus padres, 

es importante por tanto el ambiente familiar como medio 

primario de contacto afectivo conciderandoseles a los 

padres como portadores de enseñanza; pero aprender por 

simple evoluci6n o imitación no es lo mismo que dotarse 

(9) KENN~TH, W.R. (1980). Op CLt. p. 60. 
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de conocimientos organizados, con prácticas apropiadas 

paca su estimulaci6n y fijar d.?tecminados aprendizajes 

que servirán para etapas posteriores de aprendizaje: 

además la familia no podrá detectar ciertas fallas en el 

aprendizaje como lo haría una institución, y esto 

prevendrta efectos posteriores en el desarrollo. El 

aspecto de la comunicación social (radio, televisión, 

cine entre otros) interactua con la educación por ser de 

facil acceso cotidiano motivando algunas veces al 

aprendizaje de nuevos conocimientos, pero por otro lado 

modificando modos de pensar, produciendo en el infante 

algunas veces confusiones mentales, o sirviendose de 

estos medios para aislarse del medio. 

En el caso del medio ambiente, fomenta la 

observación a través del interép del pequeño por 

descubrir, conocer, experimentar, más la forma de 

adquirtr conocimientos asl no 

niño no asocia para que 

es la adecuada, 

puede servirle 

pues el 

dicho 

aprendizaje: recopilando lo anteC"ior, la guarder!a 

no formal puede dotar o no de habilidades como en la 

conserniente a las guarderías que tienen un tipo formal 
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de manera diferente, sin determinar la finalidad, 

función, prioridad de lo que adquiere: en caso opuesto a 

la guardería formal que retroalimenta los aprendizajes 

con prácticas o teoría para incrementar en lo más 

posible la memorización de estas y su importancia. 

2.6.A. INSTRUCCION NO FORMAL. 

Debido a que la educación no formal implica el 

aprendizaje natural del niño en su desarrollo dentro o 

fuera de una institución, de la misma manera obtendrá su 

instrucción, de la misma manera obtendrá su instrucción 

ya que adquirirá habilidades y conocimientos por el 

medio ambiente, imitación, pero sin saber en su mayor!a 

para que le sirven, aprendiendo desorganizadamente 

provocando vactos en su desarrollo que pueden detectarse 

cuando el menor ingrese a la primaria. No sólo se a 

expuesto la función y definición de cada tipo de 

educación formal o no formal, sino la comparación entre 

estas, aunque para esta investigación es importante 

recopilar de nuevo la deficiente relación entre estas. 
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2.7. COMPARACION ENTRE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL. 

La educacion formal preescolar responde a la 

necesidad de brindar a los niños entre dos y siete años 

de una atención pedagógica y psicológica congruente con 

las características pC'opias de estas edades. De este 

modo, una educación formal prevee al menor de un 

crecimiento organizado progresivamente a través del cual 

constC'uye lentamente su pensamiento y estcuctura sus 

conocimientos a su propia realidad: simultaneamente con 

la interacción adulto-niño, el desarrollo 

afectivo-social proporciona la base emocional que 

permite la interacción del menor, para lográr en lo más 

posible un desarrollo integral. 

Es relevante determinar que una instrucción 

adecuada dentro de una institución formal, propor-ciona 

las habilidades antecedentes para la adquisición de la 

lecto-escritura fijandolas en el desarrollo del infante, 

sirviendole para su ingreso a la escuela primaria, ya 

que una de las finalidades primocdiales en primero de 

de primaria es aprender a leer y escribir. 



Por medio de este trabajo de investigación se 

pretenderá distinguir las diferencias existentes entre 

un tipo de educación estructurada por medio de periodos 

de desarrollo y la adecuada intervención para que el 

menor logré comprender la importancia de sus 

aprendizajes, y el tipo de educación en el cual los 

aprendizajes se dan por medio de ensayo y error en el 

niño y no lográ con satisfacción entender los aspectos 

importantes del estadio de desarrollo en el que se 

encuentre. Es decir, comparar la educación formal y no 

formal distinguiendo sus diferencias. 

En el capitulo primero y segundo de esta tesis, se 

ha planteado la importancia que tiene lograr un 

desarrollo integral para que de este modo al ingresar a 

la primaria no existan tantos obstáculos para el 

aprendizaje. Pero es necesario conocer la evolución de 

la lecto-escritura en el menor preescolar y la forma de 

obtener sus habilidades antecedentes al acto propio de 

leer y escribir ya que de problemas en el aprendizaje a 

este nivel, producirán fallas en su comprensión a grados 

superiores de enseñanza. 
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C A P I T U L O I I I. 

HABILIDADES ANTECEDENTES PARA LA ADOUISICION DE LA 

LECTO-ESCRITURA. 

Durante el desarrollo del niño en la etapa 

preescolar se fundamentan las bases para la adquisición 

de las habilidades antecedentes al aprendizaje de la 

lecto-escritura.(l) 

3.1 DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA. 

La importancia de las guardertas es que pretenden 

aportar la adquisición de las precurrentes de la 

lecto-escritura, recordando que uno de los objetivos del 

primer año de primaria es aprender a leer y escribir. 

Para lograr asimilar la lecto-escritura es necesario que 

el preescolar realice actividades que le permitan 

reconstrutr la estructura del alfabeto, con la finalidad 

de descubrtr las diferencias entre leer y escribir, 

estableciendo su propio sistema de signos o s!mbolos a 

través de sus dibujos y percepciones. A partir de esto 

el niño conoce la distinción entre lo que es el acto de 

(1) HOHMAN, M; OANET, B; WEIKART, O.P. (1988). Nlio& 
pequeño& e11 acción. México: Trillas. p. 17-24. 
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leer aunque no lo ejecute, de la simple acción de ver, 

ya que no todo lo que se observa tiene relación con la 

lectura; a su vez en la escritura el menor por medio de 

dibujos y garabatos, pretende explicar lo que observa o 

desea dar a entender. cuando alcanza esta comprensión 

puede ya valorar la importancia de lo que es la 

lecto-escritura, sirviendole como un medio de 

entendimiento con los demás y de adaptación al medio. 

Cabe señalar que lectura y escritura son 

diferentes en cuanto a sus funciones, pero inciden hacia 

el mismo objetivo que es el establecer la comunicación, 

fomentando la base de la adaptación del infante a la 

sociedad: siendo los años preescolares en donde se fijan 

las raíces de este proceso en particular. En las 

civilizaciones actuales se parte del desarrollo de un 

sistema de lenguaje propio de cada una, que es el 

idioma, para que sea considerando como tal requiere de 

tres caracteristicas: ser hablado, ser escrito, y ser 

leido. El acto de hablar se inicia en los primeros años 

de vida, función que no sucede con la lectura y la 

escritura del mismo, ya que es necesario establecer 

ciertas bases para abordarlo, estas son las habilidades 

antecedentes de la lecto-escritura. 
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Entiendase como lectura, al proceso de transformar 

las letras en sonidos; la grafta es percibida por medio 

de la visión, -para codificarse y descodificarse-, y asi 

traducirse en sonidos, disponiendo de esto como un medio 

de comunicación con los demás facilitando un intercambio 

de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. Para 

todo acto de leer es condición el comprender lo que se 

lee para captar así el mensaje. En la lectura durante el 

proceso de la comprensión, el lector manifiesta sus 

propios juicios, valores, emociones y sentimientos, a la 

par del acto mismo. 

¿Qué es leer? -Leer es interpre
tar los signos gráficos que re -
presentan las palabras habladas: 
es establecec una corresponden -
cia entre el lenguaje escrito, 
convencionalmente determinado, y 
el lefl9uaje hablado. Es una pd
mera aproximación al acto de 
leer que se puede definir como 
un proceso de interpretaciones 
de simbolos gráficos. ( 2) 

Para facilitar el entendimiento del proceso de 

aprendizaje de leer y escribir, deberan analizarse por 

separado, pero son complementarios entre si. 

(2) BOSCH, L.P; MENEGAZZO, L,F; GALLI, A.P.R. (1983) 
El Ja•dln de ln6ante1 de hoy. Mlxico: Hermes. 
p. 299. 



La escritura, es la forma más evolucionada de 

expresión, por medio de símbolos que 

C'epresentan los sonidos del lenguaje, estos al agruparse 

en determinada forma, constituyen la palabra que posee 

un significado propio. Se utiliza como medio de 

expresión de la personalidad de quien escribe. 81 inicia 

de la comunicación es el habla, dado apartír del 

contacto social desde edades muy tempranas; encuanto a 

la lectur;a requiece de cooC'dinaci6n visual y memoria, 

uniendose así al acto del habla y de la lectura: pero 

para esc~ibir se necesita de un proceso más complejo, ya 

que deben darse ciertas habilidades neuromusculares para 

poder adquicirla. La escritura es un sistema de signos y 

simbolos con un significado de tipo social: en sus 

inicios surgen símbolos y signos que solo tienen 

interpretación personal, como sertan los garabatos 

infantiles, y posterioC'mente se asocian estos con el 

idioma. 

¿Qué es la escritura? -se conci
dera a la escritura como el cun
junto de signos gr.áficos (letras) 
que contienen' un significado; y 
sus características propias de 
tamaño, forma, orden, y propor
ción. En la escritura se pueden 
distinguir dos momentos: uno es 
el de tener una persepci6n audi-
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tiva, y el segundo es la ejecu -
ción motriz, en la cual los pen
samientos se organizan en pala -
bras y se constituyen ideas tra
ducidas en signos gráficos util! 
zando un lápiz manejado por los 
dedos de la mano. (3 ) 
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3. 2 HABILIDADES Y CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA LA 

ADQUISICION DE LA LECTO-ESCRITURA. 

Para que el proceso de leer y escribir se cumpla 

es necesario que el niño presente un desarrollo 

integral. Anteriormente se ha expresado que la madurez 

del preescolar requiere de estimulación en los aspectos 

cognitivos, emocionales, y sociales; sin embargo, hay 

uno que no se a contemplado y es la distribución o 

características de peso y tamaño del niño cuando yá está 

listo para el ingreso a la primaria que es donde 

iniciará el proceso de adquisición de la 

lecto-escritura. Reconociendose así dos cambios de forma 

tipicos en los niños de 5 y 6 años: 

l. La forma del niño pequeño = En relación con el tronco, la cabeza 
es demasiado grande. La frente se destaca aborrbada en la mayoria de 
los casos. En cambio, las partes media e inferior del rostro 
parecen pequeñas. El tronco es cilindrico, y se destaca en 
las extremidades, que parecen cortas. La cintura está poco 

(3) BOSCH, L.P. y otros. (1983). Op eH. p. 303. 
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pronunciada. Las extremidades son redondas, blandas y están 
compuestas más Oe grasa que de musculatura. 

2. La forma del escolar =- En relación con el cuerpo, la cabeza es 
pequeña. Ya no es la frente la que se destaca en el rostro. Las 
partes media e inferior de éste han adquirido cierta rigidez. La 
relación entre el tronco y las piernas ha cambiado en favor del 
largo de las Ultimas. Los dep6sitos de grasa van desapareciendo. (4 ) 

Evolucionado ya el desarrollo físico del niño es 

entonces cuando las habilidades propias para la 

lccto-escritura se dan: como el aprender a utilizar el 

lápiz como un instrumento para realizar trazos o 

dibujos: por otro lado el niño deberá distinguir los 

usos posibles de un libro, como es el diferenciar 

imágenes del texto: números de letras: encontrar áreas 

de lectura, ubicar y orientar los contenidos de un 

libro, reconocer los colores, tipos de letras, longitud 

de las palabras escritas entre otras. Una vez contempla-

do lo anterior, ya existiendo el desarrollo de la 

coordinación motriz fina y gruesa, puede principiar el 

aspecto del dibujo. 

3.3 DESARROLLO DEL DIBUJO. 

En la edad preescolar comienza el niño a dibujar y 

adquirir as! la forma gr~fica de expresarse: siendo esta 

(4) LAGRAMGE, G. (1978). Educación p6lcomot~lz. Ba~ 
celona: Fontanella. p. 68-69. 
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una de las habilidades indispensables para el 

aprendizaje de la escrituC'a que comenzará en la edad 

escolar. Los. inicios del desarrollo del dibujo se sitOan 

en el segundo o tercer año de vida, debido a la 

tendencia del niño a imitar. El pequeño principia por 

t"ecorrer con el lápiz el papel de un lado a otro y 

descubre que ha hecho unas rayas, las que se consideran 

como garabatos, por carecer de significado alguno tanto 

para el menor, como para quien los ve. 

El dibujo sirve al niño para adistrarlo en la 

adquisic!on de habilidades motrices especificas: 

posteriormente ya desarrollado lo anterior en el 

infante, podrá a través de signos gráf ices representar 

muchas cosas, observando que las figuras compuestas con 

líneas tienen carácter y valor de imágenes, ello marca 

la pauta en la adquisición de la función del concepto 

del lenguaje. En adelante el preescolar dibujar~ con la 

intensión de representar algo. 

"El dibujo da la pauta para el desarrollo de las 

habilidades antecedentes a la lecto-escritura, 
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significando así que ya sabe discriminar y asociar la 

relación significado y significante, tamaño y forma, 

imágenes y expresiones.••(S) 

3.4 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA 

Para que la lecto-escritura sea adquirida por el 

individuo se requieren de ciertas condiciones inherentes 

al pensamiento, la palabra y la coordinación psicomotríz 

de este presente desarrollo antes o durante el 

aprendizaje. Debe tomarse en cuenta que para que un niño 

considerado como normal, pueda aprender a leer y 

escribir, es necesario que haya alcanzado cierto grado 

de madurez en todas las esferas de su desarrollo que 

están interrelacionadas entre si: cognitiva, motriz, 

afectiva y social; aspectos adquiridos durante la 

instrucción formal que imparte cieC'to tipo de 

guarderias .. 

En la edad preescolac tienden a darse las 

condiciones anteriores para la adquisición de la 

lecto-escritura. En las instituciones educativas se 

(5) BERNSON, M. (1963). Vel ga•abateo al dibujo. 
Buenos Aires: Kapeluzs. p. 13. 
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llevarán a cabo actividades debidamente dosificadas y 

adecuadas a la edad del niño. Las actividades m§s 

usuales son: clasificación, seriación, concepto de 

nGmero, relaciones espaciales y tiempo. Descubriendo lo 

anterior, se presenta un cuadro de actividades que 

estimulan el desarrollo de las habilidades para aprender 

a leer y escribir. Se conciderar6n pa~a su elaboración, 

las aportaciones de Jaime M. Jimenez (19B6J. 16 ) 

CLASIFICACION 

l. CLASIFICACION 

2. SE:RIACION 

3. CONCEPTO DE NUMERO 

QUE ESTI~ULA EN LA LEC 
TO-ESCRITURA. -

Distinción de las letras 
entre si, de números entre 
sr, evitando as! confucio 
nes al leer o al escribir. 
Memoria y evocación. 

Coordinación visomotrr2 f! 
na y gruesa. 
Identificar contrastes de 
cualidades, longitudes, ta 
maños, cantidades, etc. -

Distinguir números de le -
tras, para cuantificac y 
valocar, organizadamente. 

(6) JIMENEZ, M.J. (1~86)_. la pnevrn•.lón de di6.lcuU~ 
de• en el apnendLza1e de la lecto-e•c•.ltuna Es
paña: Ciencias de la educación Preescolar y.es
pecial. p. 19-24. 



CLASIE'ICACION 

4. RELACIONES ESPACIALES 

5. TIEMPO 
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QUE ESTIMULA EN LA LEC 
TO-ESCRITURA. -

Ubicación en el espacio de 
la hoja. 
Dirección de la escritura 
y la lectura. 
Relación figura y fondo de 
las las letras o palabras. 

Ritmo de la escritura y la 
lectura. 
Discriminación de bloques 
de letras (palabras) y 
otros. 

La realización para este cuadro surge como una 

forma de facilitar el entendimiento sobre las 

condiciones para el desarrollo de la lectura. 

Aportaciones que describen las acciones que realiza el 

menor mientras aprende dichas habilidades. Una vez 

contenidos estos aprendizajes, deberá tomarse en cuenta 

los aspectos necesarios para el logro del éxito cuando 

ingrese el infante a la escuela. 

3.5 FARTORES DETERMINANTES PARA UN APRENDIZAJE EXITOSO. 

Las dificultades iniciales en el aprendizaje de la 

lecto-escritura constituyen un problema educativo 

actual, ya que aunque se a investigado sobre esto, han 
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quedado interrogantes por resolver, lo que se a podido 

establecer son ciertos requisitos antecedentes a la 

adquisición de la lecto-escritura para ast aumentar los 

éxitos y disminuir los fracasos que enfrenta el niño en 

el proceso de dichos aprendizajes. 

Aunque los procesos implicados en el aprendizaje 

de la lecto-escritura son diferentes, debido a que el 

material con que se cuenta -símbolos verbales y 

gráficos- es el mismo: y puesto que la enseñanza de la 

lectura y escritura se hacen simultaneamentc, se 

consideran conjuntamente las capacidades b~sicas que 

deben lograr los niños antes de comenzar la ecseñanza 

formal. El menor está en condiciones óptimas para 

comenzar su aprendizaje éxitoso cuando: 

* Está rrctivado~ tiene interés en aprender a leer y escribir, ha 
descubierto que el lenguaje escrito es un medio de comunicación. 

* Tiene un adecuado desarrollo de la lengua materna: a) correcta 
expresión oral. Un vocabulario pobre, defectuoso de pronuncia
ción, habla infantil o media lenguc:i retrasan el aprendizaje de 
la lecto-escritura~ b) es capaz de narrar una serie sencilla de 
acontecimientos , de comunicar lo que ha visto u o!do: es capaz 
de expresar sus ideas con precisión. 

* Es capaz de prestar atención y permanecer concentrado en una de
terminada actividad. 

* Es capaz de observar y escuchar con suficiente concentración ~ 
ra percibir y recordar pequeños detalles, a fin de poder discrI 
minar las sutiles diferencias en la complicada estructura de lis 
palabras y poder distinguir un sonido de otro similar. 
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* Ha adquirido memoria inmediata y mediata, cap.::icidad de fijar lo 
aprendido. 

* Tiene buena coordinación psicomotríz: a) si es capaz de temar y 
dominar el instrumento con que escribe y controla los movimien
tos necesarios; b) si ha alcanzado el plano representativo en 
la organización del espacio. 

* Est§. adaptado al grupo escolar y es capaz de comprender las ins
trucciones dadas por la educadora al grupo y realizar las tareas 
indicadas sin atención o guia individual. 

* A alcanzado cierto equilibrio emocional. 
* Tiene inteligencia suficiente, cuando su edad mental es correla

tiva a su edad cronol6gica. ( 7 ) 

Desarrolladas estos factores en el preescolar se 

pudiera decir que al ingreso a primaria constar§ de 

aprendizajes básicos que le facilitarán la ensefianza 

primaria. Pero una manera de valorar si están o no 

establecidos dichos aprendizajes, es por medio del Test 

A.B.C. de rilho (entre otros) instrumento que tiene por 

objetivo diagn6sticar las habilidades antecedentes a la 

lecto-escritura. 

(7) BOSCH, L.P. y otros. (1983). Op c..l.t. p. 311-314. 
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C A P I T U L O I V • 

TEST A.B.C. DE LOURENCO FILHO. 

4.l LOURENCO FILHO. 

Fílho pretende que este instrumento sirva de 

diagnóstico para el ingreso a primaria, permitiendo así 

clasificar a los niños de acuerdo con vaciables 

importantes en el aprendizaje inicial de la 

lecto-escritura.(l) 

4.2 FUNDAMENTOS. 

El test A.B.C. mide las habilidades antecedentes 

para la lecto-escritura, por ello su importancia como un 

instrumento de medición para diagnosticar que tipo de 

precurrentes no a alcanzado el pequeño a cubr!r en 

cuanto al aprendizaje óptimo de la lecto-escritura 

necesarias cuando éste ingrese a la primaria. Este ins-

trumento adem&s de ayudar en lo anteriormente expuesto: 

detecta si el menor presenta deficiencias en relación a 

la coordinación visual o auditiva, memoria, vocabulario 

y comprensión de éste, pronunciación, atención, entre 

(1) FILHO, L. (1960). TeH A.B.C. Argentina: Kapeluz 
p. 3-109. 
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otra; y de esta manera prevenirlas. 

4.3 PARTES INTEGRANTES DEL TEST A.B.C. 

En sus inicios este instrumento constaba de 22 

partes, después se redujo a 12 de ellas, y por !lltimo 

quedo integrado por a partes o subtest que miden los 

siguientes aspectos:(Z) 

1) Dibujo de figuras geométricas (evocación de figuras) 

2) Memoria visual inmediata (evocación de objetos) 

3) Seguimiento y reproducci6n de graf!smos 

(reproducción de movimientos) 

4) Memoria oral de palabras (evocación de palabras) 

5) Memoria de un relato (evocación de un cuento) 

6) Articulación de palabras (repetición de palabras) 

7) Seguimiento y recorte de grafismos (corte de un 

diseño) 

8) Colocación de un punto en una cuartilla (punteado) 

(2) BALLESTEROS, A. (1984). Test A.B.C. R&vL&ta de 
pedagog¡a. Madrid xrrr. p. 53. 
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Estos test miden los siguientes factores: 

A) Coordinación visual motora (test 1, 3 y 7) 

B) Resistencia a la inversión en la copia de figuras 

(test 3) 

C) Memoria visual (test 2) 

O) Coordinación auditiva motora (test 6) 

E) Capacidad de pronunciación (test 6) 

F) Resistencia a la ecolalia (tests 4 ·y 6) 

G) Memoria auditiva (Test 4) 

H) Indice de fatigabilidad (test 8 y 7) 

I) Indice de atención dirigida (tests 2, 4 y 7) 

J) Vocabulario y comprensión general (test 2 y 5) 

4.4 APLICACION DEL TEST A.B.C. 

Se necesita para la realización de este test: 

Lápiz 

Tijera 

Hoja de imágenes 

Reloj 

Hoja de aplicación y Hoja de Evaluación. 

Este test puede ser de aplicación individual o 

colectiva. La forma de calificación es muy sencilla. 
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4.5 DIAGNOSTICO. 

Este test no se refiere a la madición de funciones 

generales abstractas como atención, memoria, 

imaginación, raciocinio: sino a aspectos de un trabajo 

vivo, lo más semejante posible en su estructura al 

estudio propio de la lecto-escritura como es: 

coordinación motriz fina, memoria, audición, 

vocabulario, forma de aprensión del lápiz, entre otras. 

Por ello pretende servir como un diagnóstico para saber 

o detectar si se han obtenido las habilidades 

antecedentes a la lecto-escritura. 

4.6 EVALUACION. 

será obtenida por la simple suma de los puntos 

alcanzados por el niño en cada prueba, la escala supone 

una amplitud de O a 24 puntos según oscile el puntaje 

particular de cada subtest entre O y 3 puntos: la suma 

deducirá el nivel de madurez para la lecto-escritura en 

términos absolutos, esto es, sin ninguna relación con la 

edad cronológica o mental. Los resultados arrojan un 

pronóstico y se interpretan de acuerdo con los 
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Siguientes datos:( 3 ) 

ia· puntos hacia arriba El niño aprenderá a leer y es -

cribir en un semestre. 

11 puntos a 16 puntos Aprenderá con dificultad exigie~ 

do una enseñanza especial. 

menos de 7 puntos Se recomienda posponer el aprendiza-

je de la lecto-escritura. 

4.7 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

La confiabilidad del test queda demostrada al no 

encontrarse difecencias significativas entre las 

variables sexo, color, edad cronológica y ambiente 

social en los estudios realizados en el Instituto 

Nacional de Pedagog ia de México ( 1945); en comparación 

de los hechos en el resto de Latino America. Incluso en 

relación a la constancia de los resultados, los datos 

revelan que el test A.B.C. es un instrumento de medida 

confiable. 14 ) 

(3) ALANIS, A. (1941). Aplicación del te6t a.b.c. en 
la e6cuela p•Lma•La. Argentina: La Plata. p 47-
60. 

(4) BETANCOURT, l. (1945). Inve6tigaclón •ealLzada 
en el ln6tLtuto Naclonae de PedagogLa con el 
te6t a.b.c. de Lou•enco Fllho. México: Tesis. 
p. 53. 
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[.a valides es decisiva debido a que se demuestra 

que el test A.B.C. si mide lo que pretende medir. E:n 

cuanto a la correlación se señala que sí existen en 

! · términos elevados, pués los resultados pronóstico del 

test y los resultados reales de aprendizaje en la 

población tienen elevada concordancia. Debido a la 

asociación detectada en una prueba masiva (más de 15 mil 

niños) en la cual la medida general de aprobaci6n 

aumento debido a la homogenizaci6n de los grupos bajo la 

clasificación del test A.a.c.(S) 

Distintas investigaciones realizadas con 

diferentes tipos de muestra medidos a través de la 

prueba A.B.C. califican a este instrumento como fiable, 

de fácil entendimiento, con subtest relacionados con la 

obtenci6n de las habilidades precurrentes de la 

lecto-escritura. Por medio de su diagnóstico se detecta 

como es el aprendizaje individual y colectivo sobre las 

habilidades necesarias pa~a leer y escribir; además de 

facilitar la localización de las fallas del nifio sobre 

las habilidades no adquiridas. 

(5) ALANIS, A. (1941). Op e.U. p. 53. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Existe diferencia significativa entre un método 

de instrucción formal y no for-mal, para la adquisición 

ae las habilidades antecedentos a la lecto-escritura?. 

5. 2 OB.JETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

Robredo (1989) retiere que un objetivo es: "La 

expresión clara y pc-ecisa que se pretende alcanzar por 

medio de la investigaci6n en un campo del conocimiento 

determinado y en un tiempo est.ablecido. 11 (!) A continua-

ción se explicarán los objetivos de este estudio, 

principiando poC' el objetivo general, despues el 

particular y por llltimo el especifico. Esta forma de 

presentación de los objetivos es realizada por Gronlund 

(1971) 
• (2) 

Objetivo General Determinar las diferencias 

entre las habilidades antecedentea a la adquisición de 

la lecto-escritura. 

(l) ROBREDO, .J.M. (1989). Manual para la elaboración de obje
tivos. V./.do.c lío. 9. México: U.I.A. p. 1-11. 

(2) GRONLUNO, N. (1971). Medición y evaluaci6n de la enseñan
za. Po.pelt cent1to 1teg.i.ona.l de ayudo. té.en.leo.. Buenos Air<?s. 
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Objetivo Particular = Aplicar el test A.a.e. de 

Filho a un grupo de instLucci6n formal y otro grupo de 

instrucción no formal. 

Objetivo Específico Analizar los resultados del 

test A.B.C. de Filho en uno y otro grupo. 

5.3 HIPOTESIS. 

Ha 

Hipótesis Conceptual 

Hipótesis de Trabajo 

sr existe diferencia 

Los métodos de instrucción 

formal influyen positivame~ 

te en las habilidades ante

cedentes de la lecto-escri

tura, en contraposición de 

la instrucción no formal. 

en las habilidades 

antecedentes a la lecto-escritura, entre niños 

sujetos a un progr:ama de instLucci6n formal y 

niños sujetos a un programa de instrucción no 

formal. 
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5.4 DEFIN!CION DE VARIABLES. 

Zorilla (1987), refiere que las variables son 

caracteC"!sticas, atributos, rasgos, cualidades o 

propiedades que se dan entC"e los individuos, grupos u 

objetos. ( 3 ) 

Debido al diseño que se utilizó durante el 

desart"ollo del presente trabajo de investigación, no ea 

posible definir las variables dependiente, independiente 

e intercurrente por el cat:'ácter inmanipulable inhet"ente 

al diseño; sin embargo, si es posible identificac las 

características de las variables utilizadas4 

Con base en las descl'.'ipciones de Pick (1984), las 

variables con las que se trabajó en la investigación 

fueron continuas debido a que los elementos con los que 

se trabajó fueron números enteros: ast mismo, fuecon 

intervariables ya que se estudio a dos grupos.('t) 

(3) 

("'J) 

ZORRILLA, A.S. (1987). lnt~oduee¡án a la metodolo
gia de la ¡nvehtigaeián. México: Oce~no. p 114. 
PICK, w.s. (1984). Como invehtiga~ en Cieneiah So
cialeh. México: Trillas. p. 36. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES Métodos de Instruccióu. 

Instrucción Formal: 

Se divide a su vez en dos: 

Se refiere a un sistema programado 

para un ciclo de aprendizaje, que 

se realiza a través de períodos de 

enseñanza (para el programa de 

lecto-escritura son tres pasos los 

se deben llevar a cabo} para 

obtener el nivel de maduración y 

madurez que se desea alcanzar al 

final de la instrucción. Tomando 

en cuenta las lineas de desarrollo 

social, cognitivo, afectivo-rnotrtz 

que tienden a la interacción. 

Instrucción No formal:Se refiere a un medio no progr~ma

do de enseñanza, donde no éxiste 

un ciclo de aprendizaje definido, 

y no se reportan los objetivos a 

alcanzar, y las experiencias de 

aprendizaje se dan en forma aleat~ 

ria. No atiende a las lineas de d~ 

sarrollo que facilitan una evolu

ción secuencial. 
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PROGRAMA EDUCATIVO: Se basa en tres actividades 

de aprendizaje de la lecto -

escritura en niños preesco-

lares: 

A) Primera Etapa: Actividades de con -

trol motriz y dinámica manual. 

B) Segunda Etapa: Control de movimien-

tos, disociación manual, ubicación es-

pacio-temporal. 

C) Tercera Etapa: Grafismo previo a la 

lecto-escritura, desplazamiento en el 

trazo gráfico de izquierda a derecha, 

arriba a abajo, control de lineas. 

Agudeza espacial y temporal.( 5 ) 

VARIABLES DEPENDIENTES: Habilidades antecedentes.· 

Conductas precurrentes a la 

lecto-escritura, que serán 

medidas con la prueba A.B.C. de 

Filho (instrumento de diagn6st! 

co para medir el aprendizaje -

inicial de la lecto-escritura). 

(5) S.E.P. (1980). P•og•ama de eje•cltaclón p•evla 
a la lecto-e~c•Ltu•a. México: S.E.P. p. 1-10. 



VARIABLES EXTRAÑAS 

an 

No se tomaron en cuenta los siguie~ 

tes aspectos: Estimulación tempran~ 

problemas emocionales, nutrición, y 

posible daño orgánico. 

Se está conciente de que estas va

riables pueden tener peso signifi

cativo en los resultados. Pero pa

ra procurar evitar ésto, se aplica

ron los test bajo las mismas condi

ciones, siempre que fuera posible. 



C A P l T U L O V l. 

METODOLOG!A. 

6.1 OISEílO DE INVESTIGACION. 

El diseño empleado durante el desarrollo del 

presente trabajo fué Ex-post-factum debido a que ''no se 

manipularon variables''.{!) 

Kerlinger (1975) ha definido a la investigación 

con este diseño como: 

... Una búsqueda sistemática em
pírica, en la cual el cienttfico 
no tiene control directo sobre 
las variables independientes, por 
que ya acontecieron sus mani fes
taciones o por ser intr1nsicamen 
te no manipulables. Se hacen in-:
ferencias sobre las relaciones 
de ella, sin intervención direc
ta, a aprt!r de la variación con 
ccmitante de las variables indc-= 
pendiente y dependiente. ( 2) 

(1) RIVAS, T.R. (1985). Caaa&lacL6n y baja aendLmLen 
ta. México: Tesis UIA. p. 74. -

(2) KERLINGER, F. (1975). FaundatLan4 ad behavLonal 
Ae4eaach. New York: Holt, Rinehart & Winston. 
p. 117. 
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El mismo autor (kerlinger 1975) agrega que apesar 

de sus limitaciones este tipo de investigación es útil 

ya que indica si existe una relación o una diferencia 

entre las variables estudiadas aunque no se conoce el 

efecto significativo de éstas; aunque se puntualiza su 

ca rae ter inmanipulable, los resultados pueden ser 

demostrados por medio de una breve reflexión acerca de 

las variables estudiadas. Esquemáticamente se puede 

representar de la siguiente manera:(J) 

§ --------- O el tipo de instrucción 

En donde § representa el tipo de instrucción déja 

passé. Y O representa la observación de las 

antecedentes. 

6. 2 NIVEL DE INVESTIGACION. 

El presente trabajo tiene un nivel confirmatorio 

debido a que el fenómeno a investigar ya es conocido, ya 

que se cuenta con aproximaciones tanto teóricas como 

prácticas según los antecedentes revisados. El cual fue 

(3) KERLINGER, F. (1975). Op Clt. p. 275. 
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realizado por medio del astudio de campo.( 4 ) 

6.3 MUESTRA SUCEPTIBLE DE INVESTIGACION. 

Para explicar el tipo de muestra que se utilizó en 

este trabajo se definieron dos formas independientes, la 

muestra que coC'c-esponde al tipo de instrucción formal 

que se nombra como Guardería Uno: y la segunda muestra 

que se relaciona con el tipo de instrucción no formal 

denominada Guardería Dos. Los datos obtenidos pretenden 

que la muestra sea homogenea, y se sacaron por medio de 

una entrevista la cual se muestC'a en los anexos junto 

con la tipificación de los resultados para cada una de 

las muestras. Dado que se está utilizando un diseño 

cuasi-experimental se hace uso de la entrevista como un 

criterio de homologación de las muestras a estudiar y 

tener así tambi~n una diferencia en cuanto a que tan 

comparables son. 

Guardería Uno. 

En cuanto a la diferencia entre niños y niñas a 

los que se les aplicó el test, no hubo diferencia 

significativa. En el caso del cuadro familiar las madres 

divorciadas alcanzó un 46.66 por ciento: a diferencia de 

madres solteras y matrimonios que obtuvieron un 

(4) KERLINGER, F. (1975). Op C.l.t. p. 421-422. 
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26.66 por ciento cada uno. En el aspecto del nivel 

socio-económico se presentó en al to porcentaje a los 

niños provenientes de clase media con un 76.66 por 

ciento: y el 23.33 por ciento equivale a niños de clase 

alta. La escolaridad de las madres se distribuyó en 

forma equitativa, ya que un 40 por ciento de madres 

alcanzó la secundaria; y un 30 por ciento la 

preparatoria y otro 30 por ciento una profesión. La 

distribución de casos en cuanto a ocupación de las 

madres fue de la siguiente manera: Madres que trabajan 

un 80 por ciento, y solo un 20 por ciento fue de madres 

que no laboran. 

Guarderia Dos. 

Se cuantificó el número de casos de niños y niñas 

no encontrandose una diferencia significativa. En cuanto 

al cuadro familiar, se observó un 50 por ciento de 

madres divorciadas; un 26.66 por ciento de matrimonios y 

solo un 23.33 de madres solteras. Se obtuvo un 93.30 por 

ciento de sujetos de nivel socio-económico equivalente a 

clase media y solo un 6.67 por ciento de niños 

provenientes de clase alta. En la escolaridad pudo 

notarse una distribución de un 43. 30 por ciento de 

madres que alcanzó una preparaciOn educativa hasta 
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preparatoria 

un 

y 
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33.33 por ciento solo lleg6 a 

el 23.33 por ciento son madres 

profesionistas. La tendencia de mayor peso en cuanto a 

la ocupación de las madres de niños y niñas que asisten 

a la guardería es de un 90 por ciento que laboras: y el 

10 por ciento de madres que no desempeñan un trabajo. 

Estos datos correspondientes a la Guardería Uno y 

Dos, se puede observar que son equitativos con una 

diferencia significativa mínima, por tanto no alteraron 

los resultados de la muestra en forma rotunda. También 

debe aclararse que se tomó en cuenta para los dos tipos 

de muestras anteriormente expuestos, que los niños 

tuvieran entre cinco y seis años; a su vez que 

asistieran al grado de tercero de preescolar. En cuanto 

a la guardería de cada muestra, que fueran instituciones 

privadas. Adem&s la entrevista y el test A.B.C. de Filho 

de les aplicó al final de la instrucción. Debe aclararse 

que estos resultsados obtenidos no son un indice de 

generalización para toda guardería, s6lo son 

significativos en estas dos muestras de investigación. 
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6.4 PROCEDIMIENTO. 

Esta investigación se realizó en dos guarderías 

privadas. Una con un tipo de educación formal por 

que el desarrollo del niño es por medio de seriaciones, 

y la otra guardería con un tipo de educación no formal 

debido a que el desarrollo se da aleatoriamente. 

Aclarandose que estos términos son usados para fines 

propios de €ste trabajo. 

Primeramente en cada una de las instituciones se 

estableció contacto con la Directora y Educadoras 

correspondientes al grupo de preescolar de cada entidad, 

para solicitar permiso de aplicar entrevistas a los 

padres y el test A.B.C. de Filho a cada niño que 

correspondiera con las cac-acteristicas expuestas para 

este trabajo. El tiempo de duración en la aplicación fué 

de dos semanas distribuidas en dos seciones: una semana 

para entrevistar y otra para aplicar el test; este 

tiempo fué de dos semanas para cada una de las 

instituciones. 

La finalidad de la entrevista se contempla en lo 

correspondiente a los datos tales como porcentajes de 

niños y niñas, escolaridad de las madres, nivel 
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socioeconómico, ocupación de la madre y cuadro familiar, 

lo cual se explica en el tema de mues tea de 

investigación. 

La aplicación del test A.B.C. de Filho fue muy 

impoC"tante en esta investigación, pues la finalidad de 

éste radica en medir las habilidades antecedentes a la 

lecto-escritura en el niño.(S) 

Por último se efectuó la evaluaci6Íl de resultados 

del test de Filho. Y la integración de los datos 

obtenidos de las ·entrevistas en distribución de 

porcentajes por variable. 

6.5 ANALISIS ESTADISTICO. 

La prueba de significancia CH! cuadrada· se empleó 

en esta investigación, ya que cumple con los siguientes 

requisitos: 

a) Una comparación entre dos o más muestras ya que 
se cuenta con la tabla de 2X4. 

b) Los datos son nominales: y sólo se requieren 
las frecuencias. 

(5) CONDEMARIN, M; CHADWICK, M; y MILLICIC, N. (1978). 
Ma.du1te"Z f"~eota.Jt. Santiago de Chile: Andrés Bello. 
p. 173. 
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Para obtener el valor de CHI cuadrada se empleó la 

siguiente ecuación: 

Siendo: 

x2 =~(fo - fe)2 

fe 

fo (rrecuencia obtenida) = Dada por la relación de 

los resultados obtenidos con el test A.B.C. de 

rilho. 

fe (Frecuencia esperada) = Para cada casilla debió 

ser proporcional a sus totales marginales tanto 

para los renglones como para las columnas; sim-

plemente se multiplicaron los totales margina -

nales de columnas por totales de renglones pa-

ra cada casilla determinada y se divide el pro-

dueto entre N: (60). ( 6 ) 

fe (Total marginal de renglones) (Total marginal de columnas) 

N 

(6) LEVIN, J. (1983). Fundamen-to6 de e6ta.dü.tlca. en ta. .inve6.tl 
ga.c.ión 60C.Ía..l. México: Harla. p. 171, 174, 185-186. -



6.,. ANALISIS ESTADISTICO APLICADO. 

Se desarrolló por medio de la CHI 2 • 

5UPERIOR 

GUARDERIA l 

GUARDERIA 2 

TOTAL 

fo-fe 

4-2 = 2.0 
12-8.5 = 3.5 
12-10.5 = 1.5 
2-9 = -7.0 

0-2 = -2.0 
5-8.5 = -3.5 
9-10. 5 = -l. 5 
16-9 = 7.0 

4 ( 2) 

o (2) 

4 

MEDIO INFERIOR 

12(8.5) 12(10.5) 

5(8.5) 9(10.5) 

17 21 

x2 =~(fo - fe) 

fe 

(fo-fe) 2 

4.00 
12.25 

2.25 
49.00 

4.00 
12.25 

2.25 
49.00 
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MAS BAJO TOTAi 

2(9) 30 

16(9) 30 

18 60 

N 60 

(fo-fe) 2 

fe 
4: 2 = 2 
12.25:8.5 = 1.44 
2.25: 10.5 = 0.2 
40:9 = 5.4 

4:2 = 2 
12.25:8.5 = 1.44 
2.25:10.5 = 0.2 
49:9 = 5.4 

2 + 1.44 + 0.2 + 5.4 + 2 + 1.44 + 0.2 + 5.4 = 18.08 

x2 
= 18.08 

N.A Entiéndase como Guardería 1 al tipo de instruc
ción formal, y a la guardería 2 al tipo de ins
trucción ne formal. 



G.L R - l 

2 - l 

X 

e - l 

4 - l 

3 3 
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Se compara x2 con la X de tablas a nivel p 0,05 

G L 3 

Para comprobar la hipótesis alterna el resultado de 

las tablas debe ser de: 7.815 = o mayor. 

18.08 =/+ 7.8 

Se acepta la hipótesis alterna, debido a que si 

ex!ste diferencia significativa entre el grupo de 

la guarderia con un tipo de instrucción formal y la 

otra de tipo de instrucción no formal. 

Se anexaron en este 

tabulaciones de resultados, 

capitulo, 

poligonos de 

gráficas 

frecuencia 

de 

y 

gr~ficas circulares para cada una de las guarderías. Las 

cuales se especificarán a continuación. 
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CUADRO 2. 

Poligono de Frecuencias del grupo. 

'""'"'""¡ 
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Gr.§fica Circular 

En la gr&fica circular cada uno de los fragmentos 

representa el resultado obtenido en porcentajes del Test 

A.e.e. de Filho de cada uno de los sujetos participantes 

segOn su tipo de instrucción. 
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CUADRO 5. 

Poligono de frecuencias del grupo. 

Cíll!f!CACIO~ "IHfEº!OR" 8. 171-

25-~-------------~ 

20 ...................................... . ................................................ : ...... 1 

--~ 
IS ............................................................................................................................ ..¡ 

. 

: ·: ~lYYrsNv~~ 
sumos <:STUOlAr•uS 
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CO~DRO 6. 

Gráfica Circular. 

~-----· 

' 

En la gráfica circular cada uno de los fragmentos 

representa el resultado obteniOo en porcentajes del test 

A.B.C.. de Filho de cada uno de los sujetos 

participantes, según el tipo de instruceiOn. 



C A P I T U L O V I l. 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

7.1.INTERPRETACION Y D!SCUSION DE RESULTADOS. 

Se esperaba que en la muestra de niños de la 

guardería que utili~a el tipo de instrucción formal se 

presentarán las condiciones (habilidades, conocimientos, 

experiencias, etc .. ) necesarias que se requieren para 

aprender a leer y escribir-, resultado que se verificó 

después de la aplicación de Filho a este grupo: donde el 

pronóstico señala que lo má.s probable es que en prome-

dio de un año lectivo, se de el aprendizaje de la 

lecto-escrituC'a, ubicando a la muestra en el nivel de 

madurez medio.(l) 

Asimismo se verificó que la muestra de menores 

proveniente de la guardería de tipo de instrucción no 

formal, debido al nivel inferior en el cual se übico el 

puntaje promedio del test aplicado, pronostique cierta 

dificultad para aprender a leer y escribir en un afio 

lectivo siendo necesario tener una asistencia especial y 

mayor atención por parte de la educadora.(
2

) 

(l) LOUREN90, F. (1960). TESTS A.B.C. Argentina:Kape
lusz. p. 149. 

(2) Ib.i.dem. p. 149. 
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En el capitulo I, de esta investigación se 

plantean las caracteristicas del desarrollo del 

preescolar, obteniendo por medio de ellas las bases para 

comprender algunos aspectos y factores de la etapa 

preoperatoria, tales como: socialización, afectividad, 

madurez motriz, evolución cognitiva, rasgos fisicos, 

tendencias, entre otras. Esto permitió el apoyo para 

ubicar el objeto de estudio en cuanto a su nivel de 

desarrollo. 

Teniendo considerados los aspectos preponderantes 

del niño preescolar se eligió al test A.B.C. de Filho 

como el instrumento m~s idóneo según la línea y 

objetivos de este estudio~ para medir las precurrentes 

de la lecto-escritura que debe contener el niño al 

ingreso a la primaria. Permite establecer pronósticos de 

aprendizaje: lo cual apoya la comparación deseada entre 

la muestra de la Guarder1a Uno y la Dos, para deducir 

aspectos relevantes y de coincidencia. 
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La información proveniente de las caracter!sticas 

del desarrollo del niño preescolar y del instrumento de 

medición con el Test A.B.C. de Filho como parámetro que 

pronostica si el desarrollo del menor cubre los 

requicitos neCesarios para la adquisición de la 

lecto-escritura permitieron demostrar que el tipo de 

instrucción formal es el que provee, condiciona y 

determina que el desarrollo cognitivo, motriz, social y 

emocional sea el m~s apropiado para que el infante 

adquiera y muestre las habilidades que anteceden al acto 

de leer y escribir. 

7.2 CONCLUSIONES. 

La finalidad de esta investigación se verificó 

debido a que la hipótesis planteada en el capitulo v, se 

comprueba ya que 

entre el grupo 

se encontró diferencia significativa 

de la Guarderta con un tipo de 

instrucción formal y la otra guarderta con un tipo de 

instrucción no formal. Significa que los niños de la 

muestra uno, contemplan en su mayor ta las precurrentes 

necesarias para la adquisición de la lecto-escritura; 

caso opuesto en los niños de la muestra dos, que 

probablemente necesitar§n ayuda especial para aprender a 

leer y escribir. 
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7.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

Un factor que pudo variar parcialmente los 

resultados de la muesstra de investigación, fue que 

algunas madres de familia no acudieron a las entrevistas 

programadas, teniendo que tomar los datos de anteriores 

entrevistas ya realizadas por la institución. En cuanto 

a los resultados de la investigación, debe tomarse como 

variación mínima el hecho de que algunos menores 

contaban ya con la experiencia de este Test A.a.e. pero 

sólo se acordaban de un subtest o dos, determinando así 

la poca significancia de este Algunas 

diferencias individuales como: sueño, apatía, timidez, 

nutrición, daño orgánico, enfermedad y estimulación, no 

fueron medidas. 

7.4 SUGERENCIAS. 

Primeramente es recomendable 

investigaciones referentes a este 

para 

tema, 

futuras 

que la 

aplicación del instrumento de medición se realice antes 

y despues del suceso en cuestión: para poder comparar 

los resultados y homogeneizar la muestra, eliminando 

variables incidentes en los resultados. Tambien debería 

ampliarse la muestra para poder obtener rasgos m~s 



generales sobre el estudio que se realice: con la 

finalidad de tratar, poco a poco, de generalizar la 

investigación y obtener resultados más concretos. 

Pretende esta tesis presentar la existencia de 

cierto tipo de instituciones educativas para niños 

menores de seis años: ellas cuentan con el programa 

dotado por la S.E.P. sin llevarlo a cabo provocando asi 

bajo rendimiento de desarrollo en el niño que sera 

detectado cuando ingrese a primaria. Es asi que se 

recomienda dar cursos a las educadoras sobre lo que debe 

contemplar el desarrollo del preescolar para organizar 

sus ap~endizajes. 

A su vez se espera que por medio del presente 

trabajo se considere a la instrucción formal como un 

factor que incide de manera decisiva en la adquisición 

de habilidades antecedentes a la lecto-escritura en los 

preescolares. constituyendo un estudio más del área de 

Psicologia Educativa que servirá para seleccionar lo 

primordial y tracendente sobre aspectos de las 

capacidades del niño que deberán desarrollarse en forma 

armónica e integral. 



GLOSARIO 

observables de los objetos, sucesos, perso -

nas, etcétera, a través del establecimiento 

de relaciones lógicas entre ellos. Por ejem-

ple: m~s grande que ..•• , diferente de. 

Ab4t~acc~ón S~mpte Abstracción de las propiedades o~ 

servables que est~n en los objetos o, más a~ 

pliamente, en la realidad externa. Por ejem-

ple: peso, color, textura entre otros. 

Acomodac~ón = Modificación de esquemas como resultado 

de nuevas experiencias. 

An¿mi6mo = Tendencia a pensar que los objetos tienen vi 

da. 

Akt~6¿c~al¿6mo Tendencia a creer que todos los obje-

Cent~ac~ón 

Cód~go 

tos y sucesos naturales han sido creados, 

producidos o puestos ahí por alguien. 

Incorporación de nuevos objetos y expe -

riencias a los esquemas existentes. 

Tendencia del niño a enfocar los proble-

mas desde su propio punto de vista sin caer-

dinarlo con el de los demás. 

Sistema de signos convencionales que sirven 

para comunicar un mensaje. 
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Compen6ación 

Egoc~n~~~bmo 

111 

Es una forma de reversibilidad en la 

que el incremento de la longitud contrarre~ 

ta el incremento de la densidad. 

Proceso operacional de la mente por m~ 

dio del cual se comprende que ciertos aspeE 

tos de una condición cambiante son invaria

bles a pesa~ de tales cambios. 

Consiste en poder ver las cosas desde 

la perspectiva de otras personas y coordi -

nar el punto de vista propio con el de loa 

demás. 

Tendencia del niño a centrarse en sus 

propias experiencias y acciones sin tener 

en cuenta las de los dem~s. 

Teoría del conocimiento esto es, estu-

dio de la forma como se estructura el cono

cimiento en los sujetos. 

Modo de reacciones susceptibles de reprod~ 

cirse y de ser generalizadas. Un esuqema de 

acción es, por ejemplo, el conjunto estruc

turado de los caracteres generalizables de 

dicha acción, es decir, de aquellos que per 

miten que la misma acción se repita o se a

plique a nuevos contenidos o situaciones. 
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cortes en la evaluación genética que impli

can un orden constante de las diversas ad -

quisiciones. Cada uno se caracteriza por e~ 

tructuras que, construidas a una edad dete~ 

minada, se convierten en partes de las es

tructuras de la edad siguiente. 

Formas de equilibrio hacia las cuales 

tienden las coordinaciones intelectuales 

del sujeto. 

Rama cuantitativa de la geome -

trta relativa a la medición de lineas, áng~ 

los, superficies y volúmenes. 

Geometría que transforma una l! 

nea o superficie en otra, como al hacer ma

pas planos de la tierra. 

Geometría de la posici6n relatl 

va a los limites, orden, intersección y ci~ 

rres. 

Referida a las operaciones 16gico-matemát! 

cas, se considera como una operación b4sica 

para la conservación, la cual consiste en 

sostener la permanencia de la misma canti

dad de elementos en dos conjuntos, aunque 

la disposición espacial de los primeros se 

modifique. 
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Ju~go SLmbólLco Juego representativo durante el cual 

el niño asigna a determinados elementos el 

significado de otros, sin perder de vista 

la realidad del objeto que utiliza en su 

juego. Poc ejemplo: cuando juega a que un 

papel es un avi6n, él sabe tambi~n que el 

papel es un papel. 

Ope~aclón Acción interiorizada reversible. 

P~lcogenitlco Enfoque psicológico que toma como base 

RealL~mo 

la genésis de la forrnaci6n de estructuras 

dentro de un proceso dinámico. Este proce

so implica la construcci6n progresiva de e~ 

tructuras de tal modo que cada nueva estru~ 

tura, que es un avance con respecto a la ª.!! 

terior, s6lo es posible en funci6n de la 

precedente, alcanzando en cada estadio un 

cierto equilibrio que, al romperse en fun

ción de la experiencia, da paso a la forma

ci6n de nuevas estructuras en un proceso 

de equilibrio constante. 

Tendencia del niño a pensar que son reales 

sucesos que sólo existen en la imaginación. 

Por ejemplo: los contenidos de los cuentos. 
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5ignifica que a toda operación le co-

rrasponde una operación inversa; es decir, 

la misma operación implica un recorrido en 

sentido contrario. Por ejemplo: si se esta

blecen relaciones de mayor a menor, se pue

den establecer de menor a mayor, a una suma 

le corresponde una operación inversa que es 

la resta. 

Semántico 

Signi6ieado 

Relativo al significado de las ·palabras. 

cualquier objeto, acontecimiento, idea, 

etc., suceptible de ser representada por m~ 

dio de significantes. 

Signi6ieante Forma de representar los objetos, ac~n-

Signo 

Simbo lo 

tecimientos, ideas, etc., por medio de sfm

bolos o signos determinados. 

Es una forma de representación colectiva, ele

gida arbitrariamente por la sociedad y la 

cultura. Por ejemplo: el lenguaje, la es

critura, etc,. Están compuestos de signifi

cantes arbitrarios, en cuanto a que no exi~ 

te ninguna relación con lo significado. 

Es una representación mental, elaborada in

dividualmente, por medio de la cual el suj~ 

to establece una relación da semejanza con 
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el objeto representado. Por ejemplo: para 

un niño, el palo de escoba puede ser visto 

como el caballo que monta, o un circulo que 

dibuja como el perro de su casa etc,. 

Sintáctico Se refiere al orden y enlace gramatical 

de las palabras. 

T4a1t6¡t¡v¡dad Significa la posibilidad de establecer 

por deducción la realci6n que hay entre dos 

elementos que no han sido comparados direc

tamente entre s!, partiendo de las relacio

nes que se establecieron entre dos elemen -

tos. Por ejemplo: si Pedro es hermano de 

Juan y Juan hermano de Mar!a, entonces Pe -

dro serA hermano de Maria. 
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FORMATO DE ENTREVISTAS. 

Nombre del alumno: 
Fecha de Nacimiento: 
Edad: Sexo: 
Dirección: 
Teléfono: 

Nombre del Padre: 
Edad: Ocupación: 
Escolaridad: 
Sueldo: 

Nombre de la Madre: 
Edad: Ocupación: 
Escolaridad: 
Sueldo: 

Fecha del estudio: 
Fuente de Información: 

Familiogramaª 

Lugar que ocupa en la familia: 
En el familiograma especificar con quienes vive el niño, 
y su relación con ellos. 



RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS. 

INSTRUCCION FORMAL: 

CARACTERISTICAS NUMERO DE CASOS 

l. Niños 14 
Niñas 16 

2. Madres Solter:as B 
Madres divorciadas 14 
Matrimonios B 

3. Nivel socio-
económico. 
Clase media 25 
Clase alta 5 

4. Escolaridad de las 
madres. 
Secundaaria 12 
Preparatoria 9 
Profesionistas 9 

5. Ocupación de las 
madres. 
Trabajadoras 23 
No trabajadoras 7 

INSTRUCCION NO FORMAL: 

CARACTERISTICAS NUMERO DE CASOS 

1. Niños 
Niñas 

2. Madres 
Madres 

solteras 
divorciadas 

Matrimonios 

3. Nivel socio-
económico. 
Clase media 
Clase alta 

11 
19 

7 
15 

B 

28 
2 

PORCENTAJES 

26.66 % 
46.66 % 
26.66 % 

76.66 % 
23.33 % 

40.00 % 
30.00 % 
30.00 % 

B0.00 % 
20.00 % 

PORCENTAJES 

23.33 % 
50.00 % 
26.66 % 

93.33 % 
6.67 % 
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CARACTERISTICAS NUMERO DE CASOS PORCENTAJES 

4. Escolaridad de 
las madres. 
Secundaria 13 43.33 % 
Preparatoria 10 33.33 % 
Profesionistas 7 23.33 i 

5. Ocupación de las 
madres. 
Trabajan 27 90.00 % 
No trabajan 3 10.00 % 

Para obtener los resultados en porcentajes se div! 

den el namero de casos entre la cantidad total de la 

muestra. 
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