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lllTROOUCClOll GE!IERAL 

El propósito de este estudio es dar 11 conocer si la st-
tuactón ambiental, soctal y famtltar de los niños que sufren 
lA ausencta del padre por motivos de prisión, pueda llegar a 
afectar en cualquier medida su deSDrrollo madurativo v~~omotor. 

Desde un punto de vista emocional en cuanto a la relación 
del niño con su padre, sobemos que éste ejerce en su hijo una 
función insustituible; que su presencia tmpltca una importan
te parttctpactón en todo el campo ~fecttvo y de las emociones 
del ntño y que tambi~n tt~ne que ver con el desarrollo de su 
11utonomt11. 

Considerando lo fundamental de la influencia paterna y -
mediante la comparac1ón del desarrollo madurativo de nt~os ·
con un padre preso y un grupo de niños que cornpa1·ten la misma 
situaci6n soc1oecon6~1ca y edades similares, pero que viven • 
en un hogar que goza de la presencia de la figura paterna, se 
pretende determinar el propOsito de este estudio mencionando 
con anterioridad. 

De ninguna ~anera al hablar del desarrollo madurativo de 
un niño se pretende afirmar que el medio a~biente es el ~nico 

1espunsbble de su Optl~a evoluc16n, también es considerada la 
influencia bio16g1ca que el niño puede recibir. 

tl nivel de desarrollo n1adurativo de los niños se evalu.! 
rl a través del test gestlltico visomotor de 9ender aplicado 
a las dos ~uestras de ntfios que constan de cuarenta sujetos · 
cada una. 

Estas muestras fueron sel~ccionadas media11te el muestreo 
intencional no aleatorio en dos 1nstltuc1ones de la ciudad de 
Gu11dal11jarao una es el Centro de Servicios Ram6n Aguirre de • 
donde se tom6 \a ~uestra de niños con padres presos y la otra 



3 

es la Escue1a Primaria José lópez Portillo Weber. de donde se 
tom6 la muestra de nifios con padres libres de pr1s16n. 

Es tmportante señalar también que dentro de ambos grupos 
de niños existen variables que pueden 1nflu'r entre st como -
son las edades y el sexo de los n1ños en sus puntajes altos y 
bajos obtenidos en la prueba, estas pos1bles 1nfluenc1as tam
bién ser!n analizadas en el proceso cstadtst1co. 

En relac16n a los puntajes Dltos y bajos, estos fueron -
tomados en base a los s1gutentes cr.iter1os: 

- rara la valorac1bn de la edad madurativa en los niños 
mediante el test qestáltico visomotor de Bender, los puntajes 
obtenidos por los niftos mientras mas bajos sean "reflejbr&n -
una buena actuac16n, en tanto que un puntaje alto indica un -
pobre desempeño en la prueba. 

- Al considerar los puntajes totales de ambos grupos de 
niftos se encontr6 que los puntajes ~edios ejere1an una compen 
sac16n en relac16n a los puntajes totales de cada 9rupo por -
lo que fueron el1mtnados. 

Tornando en cuenta que el puntaJe m&s alto obtenido por 
los nf"os fué de 2lse cons1aeraron como pun!ajes bajos, aque
llos que van de cero a ocho y como altos los puntajes de lZ a 

''· 

11 

! 
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t.1 OBJETIVO: 

Mediante la comparac16n de los resultados obtenidos a -
través del test gestált1co visomotor de Bender entre niños hi 
jos de padres privados de su libertad y niños hijos de padres 
libres. conocer si la s1tuac16n legal del padre influye en el 
nivel de desarrollo madurativo visomotor de sus hijos. 

Asf también considerar el sexo y las edades de los niños 
para determinar si ejercen influencia sobre las puntuaciones 
obtenidas por estos; a manera de analizar más ampliamente las 
diferencias que puedan surgir en ambos grupos de niños. 

t.2 lHPORTANClA D!L ESTUDIO: 

Se pretende de alguna manera despertar el interés de las 
personas que laboran en áreas sociales de escasos recursos y 
sobre todo con personas que afrontan un problema como el de 
tener un familiar en pris16n. Especialmente a ps1c61ogos que 
tienen interés en desempeñarse en este tipo de pobla iones. 
A pesar de la existencia de centros de rehabilitación social 
encargados de esta problemAt1ca. la atención de los especia
listas recae principalmente sobre los que permanecen en pr1-
s16n y pocas veces sobre sus familiares. 

' En el caso de los niños. hay que tomar en cuenta que la 
imagen del padre conforme van creciendo se va haciendo m&s • 
importante para ellos, sobre todo alrededor de los dos y -
seis años, se reviste e los ojos y la 1mag1nac16n del niño· 
esta Imagen con ciertos atributos que son caracter1sticos de 
este per16do m&gtco. El padre y la madre son el centro men· 
tal del pequeño. (\ padre posee "enormes fuerzas, poderes 
y atributos misteriosos M• y su poder sobre la madre lo con· 
vierte en amo y señor del universo. 
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En este momento en que predomtna un mundo mlg1co. dada • 
la 1ncapac1dad del niño de razonar 16g1camente y la 1mpostb1· 
ltdad de diferenciar entre lo real y lo tm1191narto. los terrE, 
res se agtgantan. Una advertencia puede transformarse en su 
mente en una posibilidad real que sembrar6 la semilla de un • 
verdadero trastorno emocional.• 

Es por eso que es muy importante también el estudio del 
desarrollo de la personalidad de e~tos niños que corre paral! 
lamente a su desarrollo madurativo y que no tiene menor impo! 
tineta que el aspecto biológico. 

Se espera sea tomada en cuenta esta información en rela· 
ctón a la educación de los niños de este nivel económico y •• 
cultural y con e!te problem11 social. 

TAU narto. El abe de la p$1Colog1a infant11, [d. Bruguera. 

Barcelona España. 1980, pags. 36, 37. 
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1,3 LJHJTACJONES DEL CSTUOJO: 

+ La 1nvest1gac16n est6 limitada a las tnst1tuc1ones de 
donde se tomaron las muestras de los nifios. 

+ Existen otras s1tuac1ones famtltares que influyen en -
este desarrollo madurativo. como es la esttmu1act6n y 
atenct6n que se les preste a los niños en cuanto a la 
calidad de su altmentact6n y sus relaciones emociona-
les que no fueron consideradas. 

+ Las edades de los niños son variables entre los 5 y -
los 11 años de edad. 

• El tiempo que los niños han estado separados de sus p~ 
dres es variado al tgual que varlan los delitos de es
tos. 

+ Algunos de los padres de estos niños han rctnctdtdo en 
los delitos que han cometido y otros no. 

1.4 OEFJttJCION DE TERHINOS BASICOS: 

HAOURACJON.- Biológicamente hablando, es un fen6meno evoluti
vo autónomo 1 es decir, sujeto a leyes inmanen-
tes l de tipo psicosomát1co, que transcurre gra
dualmente, y por el cual se manifiestan determi
nadas propiedades y funciones que proporcionan -
al individuo su completa y definitiva adaptac16n 
a la vida, 

( Tratado de pstcologla evolutiva -
REMPLEIN l 
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FUttCJOtt VlSOMOTORA.· Habilidad de coordinar la vtst6n con el 
n1ovimtento de la mano. 

FUflCJOll Gl.ESlALlJCA.- Función del organismo integrado por la 

cual este responde a una constelación de estimulas dada 
como un todo, stendo la respuesta misma una constelación, 
un patrón, una gestalt. 

{TEST GUESTALllCO VlSOMOTOR 
LAURETTA BEttOER l 

PSJCOLOGJA GESTALT.· Sostiene que las untda~es organizadas, 
o conftguaractones, o gestalten, son las unidades de los 
datos pstcológtcos, y que su percepción e tnte9ractón -
constituyen la función prtmarta del sistema nervioso en 
cualquter nivel, incluso en el prtmer nivel sensorial. 

(TEST GUESTALTJCO VJSOMOTOR 
LAURETTA BEttDER ), 



C A P J T U L O JI 
REVJSIOH DE LITERATURA 
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REVtSlOH DE LITERATURA 

2.1 111FORMAC1011 PREVIA GEllERAL: 

Resulta fundamental señalar la importancia de la coord1-
nac16n visomotora en la edad escolaro ya que \a mayor1a de -
los expertos concuerdan en que el niño al nacer tiene cierto 
grado de madurez en la percepcibn visomotora antes de apren-
der a leer, escribir, y comprender conctptos numéricos. 

Se~alan que el desempeño en la escuela primaria está re
lacionado con funciones b~sicas de la percepción visomotora • 
tales como la capacidad dt percibir el dibujo como un todo 1! 
m1tado, esto es, poder iniciar y detener una acción a volun-
tad, no tiene que Uejarse llevar por una act1v1dad rep1t1énd~ 
la una y otra vei sin poder detenerse. 

As1 también la capacidad de percibir y cop\ar correcta-
mente las lineas y figuras en cuanto a or\entaci6n y forma y 
la capacidad de integrar partes en una sola gestalt, 

Lauretta Bender, en su test gest&ltico visomotor, (1975) 
tampoco olvtda que los patrones gest&lticos constituyen eKpe
rtenc1as de un tndtvtduo con problemas, y que la conf1gurac16n 
final de la eKpertencta no es un mero problema de percepctOn 
sino de personalidad.~ 

La función gest&ltica vtsomotora 
tal est& relacionada con la capacidad 

es una función 
del lenguaje 

fundamen
Y con d1-

versas funciones de tnteltgencta como la percepción visual, -
habilidad motora manual, memoria, conceptos temporales y e'>pa
ctales y capacidad de organizac16n y representact6n, 

MUllSlERStRG ~OrPITZ., tl test Gesthlttco Vtsomotor para ni
ños. td. Guadalupe, Suenos Aires. 1984, pag. 166 
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De esta manera también guarda una estrecha relact6n en -
la que se refiere al aprendizaje; ya que como dtsttngue W. -
Stern ~ El desarrollo posee dos facetas; Hadurac16n y aprend! 
zaje que se deben d1st1ngutr desde un punto de vista metódico. 
aunque cotnctdan estrechamente en la realidad de la vtda ~ + 

Por lo que el aprendizaje supone un determinado estado -
de madurez en el organismo y en sus funciones. 

En cuanto a funct6n motora respecta, Guyton se~ala que -
una de las caracter,sttcas m!s tmp~rtantes de la funct6n mol~ 
ra normal es la capacidad de pasar de un movimiento a otro en 
sucesión desordenada. 

Cuando se altera la función del cerebelo se pierde la e~ 
pactdad subconsciente de saber por adelantado cu!n r!ptdamen
te las diferentes partes del cuerpo se van a mover, también -
se vuelve imposible controlar el inicio del movimiento s1gu1e_!! 
te, los movimientos pueden empezar demasiado pronto o demasi~ 
do tarde, volviéndose incordtnados, movimientos tales como -
los que se precisan para escribir, correry aún hablar, nt\ pu• 
d1endo sucederse en orden. 

El cerebelo v1g1la y establece ajustes correctores de -
las actividades motoras desencadenadas por otras partes del -
encéfalo. Recibe continuamente información actual de las -
partes periféricas del cuerpo, para determ1nnr estado instan
táneo de cada una de sus áreas, su posición, su rttmo de mov! 
miento, las fuerzas que actúan sobre él, etc. 

Compara el estado flsico actual de cada parte del cuerpo, 
se9Qn indica la 1nformac16n sensorial, con el estado que in
tenta producir el ststerna motor, 

• W. Stern., L~ Psicologfa ~el Htfio Pag. 27 
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Si los dos no se comparan favorablemente, de manera tns· 
tant6nea se transmiten señales correctoras adecuadas hacia el 
sistema motor, para aumentar o disminuir la activtdad de músc.!!. 
los espec1f1cos. 

Cl cerebelo actúa en el control mctor s4lo en relación ~ 

con las act1v1dades motoras que se inician en alguna otra Pª! 
te del sistema nerv1oso. 

Pueden originarse en la ~édula espinal. Ja formación re~ 

titular los Ganglios Basales o en breas motoras de la corteza 
cerebra 1. 

Gran parte de la actividad motora es casi de naturaleza 
refleja; tiene luqar 1nstantbneamente después de ingresar una 
$e~al sensorial desde la periferia, 

Pero la llamada actividad voluntaria tiene luqar minutos, 
horas o dias despu~s del tnqreso sensorial tnicfat, despuhs -
de an¡11sts, olmacenom\entos de memorias, recuerdos de memo• 
rios y, finalmente 1nlc1aci6n de una respuesta motora. 

lo lesibn a las zonas esenciales de la corteza para aná
lisis de informaci6n sensorial origina graves déficit y anom! 
11as del tontrol muscular voluntario. Ast pues, hoy por hoy 
podemos concluir que la energta inmediato para desencad~nar -
actividad motora voluntor1a probablemente provenga de las re
giones Basales del cerebro. Esta, a su vei se liallan bajo -
control de diferentes ingresos sensoriales. las zonas de alm! 
cenam\ento de memoria, y las zonas asaetadas del cerebro des
tinadas a los proc~sos de anA11sis, rnecenfsmos frecuentemente 
llamado de c~rebractón. 

Por otra parte. las habil1dades perceptuales de los ni-
ños de clase baja como aseguran las 1nvest1gac1ones. no ~xp1! 
can adecuadament~ la influencia del status soc1oeton6mfco en 
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e1 funcionamiento perceptual, se especula que en los n1ños de 
clase baje, va 1mplic1ta una ejeeutiOn perceptual mhs baja 
que la correspondiente a su edad cronol6g1ca. 

Además cabe señalar que estos niños llevan una desventa• 
ja en cuanto e todos los estSmu1os, caracteristieas del medio 
en que f\alJtt.i>n. 

Por otra parte el medio ambiente, como iúeal positivo -
puede provocar la voluntad de imitaciOn y de 1dentificacibn -
postt1va, pero en esta situactbn. ~l medio ambiente puede ac
tuar sobre el desarrollo, no s6lo en el mtsmo sentido, sino -
tambi~n en senttdo eontrarto. 

J. Wtllis y Vladtmir P1sb~in del Colegio de Medicina de 
la Untverstdad de O~lahoma. pub11caron en 1974, acerca de la 
ejecución pel"tepto-motora en e1 t4!st de Veue y el test de •• 
Sender co~parativarnente con clases soctoeconóm1cas. se trata· 
ba de unb compar11c16n de habilidades perceptuales motoras en 
dos grupos de clases soc1oeconbm1te~; analizando las contro-
versias que han er:it>rgido de utilt:tar test iguales pare evaluar 
a los nl~os con deprivación cultural. 

El caso social puro no existe, peros~. se manifiesta en 
función de los d~ficlts, reacclon~s afecttvas o caracteriales. 
que pueden constituir su exp~es16n, 

Uo obstante, ciertos n\~os, ~ntcarnente por su s1tuactbn 
social, son suscepttbles de trastornos de adapt11c16n, 

En el caso de nihos de padres presos influye la s1tua-
ct6n legal de su padre y el medio de privaciones en que viven 
es decir, la pobreza. 

Hoy que considerar que el sujeto delincuente es una erner 

r 
' 1 
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gente de un n~cleo familiar enf~rmo. es decir, el ambiente f! 
miliar y los procesos de 1nteracc16n tienen gran influencia • 
en la conducta de estos sujetos. 

La familia es un grupo que funciona como un sistema de • 
equ111br1o, inestable o din!mtco y que se encuentra estructu· 
rado en torno a 111 diferencia de seitos, edades y alrededor de 
unos roles fijos que influyen directamente en sus integrantes. 

Ll destino de las 1dent1ftcac1ones de la tnfancta depen· 
de por otra parte, de 111 tnteracctbn s11ttsf11ctort11 del niño • 
con una jerarqu1a de papeles cre1b1es y signiftcattvos prov1! 
tos por las generaciones que viven juntas. IH1ld11 Marchiori 
• " Ps1co1og1a Criminal " ). 

Señala Harchtort también que debe considerarse que la d! 
ltncuencia es un problema social no solamente porque se expr! 
sa por conductas sancionadas stno también porque en ella gra
vitan las condiciones en que se desarrolla la vida del ho::i~re; 

miseria; la subaltmentacibn, el analfabetismo, la ignorancia 
y las continuas frustraciones, 

La pobreza también crea apatfa y la persona se hace vfctima 
f!cil de la explotación, provoca juicios económicos erróneos y, 

por consiguiente, un mal empleo de los pocos recursos extsten·
t es. 

[stas personas, de cbdtgo ltngulsttco ltmttado, posee e! 
ta~ caracter,sttcas poi que las ha aprendido. tlo parece ex1! 
t1r ~ase real para hablar de inferioridad genética de los ~o· 
~res, sino de un aprendizaje desde el nacimiento mismo. 

Aunque es muy importante el ambiente f1sico que se tiene 
en la primera infancia, de cayor importancia es el aprendiza
je social. 
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La salud mental y la madurez personal se logran cuando -

el fndfvfduo llega a asumir Ja sfntesfs podre-madre en su pr-~ 

pfa personalidad. Oe aquf se deduce la fmportancfa de que -
ambos progenitores estén presentes en la educación de Jos hi
jos. 

Cuando Ta flgura del padre no existe. o est! debilitada, 
el nf~o se refugiar-A en la madre, conv1rt1endose en un ser -
que mantendrA siempre la actitud del N protegido ". 

Las cualidades pater"nas de dts'ctp11na, independencia, 
fortaleza y dominio de Ja vida no existen en él, porque no ha 
tenido la postbtlfdad de experimentar la existencia de un pa• 
dre eficaz. 

Asf aunque muchos padres no se dan cuenta, los problemas 
que surgen en la adolescencia y en la juventud se han sembra
do ya en Ta 1nfancta, 
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2.2 LA HADURtZ DtSDE El PUNTO DE IJJSTA.BIOLOGJCO Y AHSJtlJlAL. 

Cl desarrollo ffs1co y psicol69ico del 1ndtv1duo se halla 
baJo la dependencia de cuatro factores: 

Se distinguen cl~sicamente la herencia, el medio, el 
ejercicio ( corno att1vtdad que el sujeto se do a s1 mismo de 
forma espontAnea o provocada ) y la madure:. 

Csta última produce la evo1uc1bn por la parte que esta • 
determinada en formA interna. 

Algunas adquisiciones no son pos1bles antes de alcanzar 
cierto per\odo de madurez; es tnút11, por ejemplo enseftar a • 
andar a un niño pequeño de pocos álas de edad. Las partes • 
anot6~1cas principales del sistema nervioso se forman en los 
prtmeros meses de v1da 1ntrauter~na, pero el sistema no fun-· 
cieno plenamente. Por ej~mplo: los prematuros siempre pre--
sentan man1fe$tac1one$ de función inadecuado del 5.11. 

Ln el recien nacido, todas 1as fibras n~rv1osas pertf~ri_ 
caso casi todas, cston p1enamente desarrollad&$, pero en el 
Sistema ttervtoso Central el dep6s1to de m1e11na alrededor de 
muchos fibras nerviosas de grueso calibre dista de ser compl~ 
to. Aunque la mielina no es 1nd1spen$ab1e para la funcfón de 
las fibras nerviosas. se ha inferido de esta rntelin12ac16n ·
incompleta que probablemente algunas partes del ststema ner-
vioso disten mucho de ser funcionales en el recién nacido. 

Resulta necesario conocer el grado de madurez alcan2ado 
por el ntho: " Ls út1l saber lo que el sujeto, en unti edad d! 
!erm1nado, es!á en condiciones de hacer o de aprender, cu~1es 
son lo~ aprendi:ajes 1núttle$ por demasibdo prematuros o que 
convtene proponer porque se ha alcanzado el ?er,odo de madu-· 
rei 1 Kanner, 1971 ). 
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Al nacer el ni~o llega a cierto grado de madurez, pero -
todavta es un organismo incompleto, aunque la mayor,a de los 
sujetos expertos coinciden en considerar que al nacer se ha -
completado la implantación de todas las neuronas. 

tto habr,a p~e~. más mult1pl1ac16n de esas células poste
riormente, o muy poca. 

Pero esas cetulas, el hecho que estén implantadas no si~ 

n1f1ca que sean activas ni 
sus funciones especificas. 

verdaderamente diferenciadas en -
S1gn1{1ca taQbién que, cuando --

una neurona se destruye ulteriormente, no será reemplazada • 
por otra. 

Incluso aunque un n1~o nazca con un cbrtez cerebral, no 
en extremo diferente del adulto, continúa aún su proceso de -
madurez y d1ferenc1ac\6n de zonas y componentes. 

tse desarrollo se traduce por un crecimiento ponderal -
del cerebro proporcionalmente muy rápido, una evolucibn morf! 
lbgica de los surcos y circunvoluciones cerebrales. 

Otro fen6meno que parece igualmente revestir en la madu
rez está constt:u1do por el impulso de las dendritas y el au
~ento de talla de las neuronas. 

Según los :rebajos de Dreyfus-Brtsac y colegas ( facili
tando por ~oupernick y Oailly, 1972 ), pueden mencionarse CU! 
tro grados de madurez: a ocho meses de edad concepc1onal, a -
los tres, ctnco y de siete a ocho de edad crono\6g1ca. 

El cerebro para desarrollarse, necesita además una serte 
de sustancias, como la lts1na, ciertos ácidos grasos, vitami
nas y yodo. 

El crecimiento y desarrollo del niño es un fenómeno de -
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complejo que es afectado no solo por la hormona de crec1m\en
to, s1no también por las hormonas tiroideas, lo~ andrbgenos 
y lQ 1ntu1ina. lambién es afectado por factores extr,nsicos 
y genéttcos, llormalll'.ente se acompaña por una sucesibn y º!. 
denada de cambios de maduractón e implica el acrecimiento pr~ 
te1co y el \ncrem~nto en long\tud y tamano. El sumini$tro -
de al1~ento es el factor eitr1nsico ~ls 1~·portante para el -
crecimiento; una d1eta adecuada en contenido proteico, v1tami 
nas y m1nera1es, y calorias. 

As1 las v'as y centros sensori~les del sistema nervioso 
cerc~ro esp1na1 transmtten las sencsactones corporales y del 
mundo e~ter1or; el recuerdo y la e~periencia son factlttados 
por sus centros rnnfs1cos. gr6ctas a esto creando 1es pre~\-· 
sas. tanto ~ara 1a percepción sensorial y el movimien!o conf! 
gurado. como para el pensamiento, conocimiento, conciencia -· 
del Yo y del tiempo; sus cr.ntros y vtas motores gu,en el com
portamiento. reflejos innatos y condtc1on11dos, instintos, mo
vt•icntos autom6:icos y espont~neos como coger, andar escri·· 
bir, hablar, etc. 

Ll medio soc1ocultura1 donde crece el niño es otro fac• 
tor esencialmente que interviene en su desarrollo, 

en este caso por medio sociocultural se entiende aQuf 
la famt\111 en la que el n1r.o nace, 111 cual teje en torno e ~l 

un mundo de relactones alimentarias, culturales.afecth·as. 

Esta familia a su vez pertenece a un medio ~ocioecon6m1-
co, el aspecto m&s e~haustlva~ente estudiado y discutido. 

Por lo tanto el conjunto de dispos1t16n y ~edto~am~iente 
influye tanto en el desarrollo ps,Gu1to co~o en el f\s1co. 

La teoria de la convergencia de W. Stern. se9Vn 111 tu~l. 

d1sposici6n y rned1C ambiente participan tcnjunta~ent~ en 1~ -
formaci6n definitiva del individuo, dité: 
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- El desarrollo psfquico no es un mero emerger propieda~
des innatas. nt tampoco una mera recepc16n de influencias ex
teriores, sino el resultado de una convergencia de los rasgos 
interiores y las condiciones exteriores de desarrollo ••• de -
ninguna func16n o propiedad puede preguntarse: proviene de -
dentro o de fuera?, pues ambas vertientes cooperan siempre en 
su realtzac16n, aunque de cada una con distinta partic1pac16n. 

En suma, la d1spos1c16n de la pontectaltdad; el medio am
biente actualiza esta po~enc1a11dad -. 

Ahora, considerando a la corteza el estrato psfquico sup~ 
rior al que est.S.n 11gedas les funciones espirituales, el con!! 
ctdo 6rgano de repres16n y control con su cometido puramente 
formal. control y disciplina de los estratos inferiores, sie!I 
do estos los productores de la riqueza de la vida pslquica, -
su d1riam1Srno y plenitud, ya que se trata de tensiones, impul
sos. estimulas y sentimientos; dan resultado que en la educa· 
c16n debe considerarse no s61o una forrnac16n s611da del est•'! 
to superior, espiritual, sin~ también un desarrollo sano del 
estrato inferior b6sico. 

Ya que todo estrato del desarrollo tiene que cumplir ta-
reas especiales, y el superior adapta las tareas que e1 prec~ 

dente no pudo resolver, debe ofrecerse a cada estrato la pos! 
b11idad de lograr un desarrollo pleno. 

Por otra parte quiz~ el aspecto mSs sobresaliente en este 
estudio sea la relaci6m y actitudes de los padres quienes es
t6n directamente relacionados con el desarrollo psico16g1co, 
flsico y espiritual de los niños. 

Es inportante considerar que para el que se ocupa de los 
niftos desde cualquier punto de vista que lo haga, se encuen
tra ineludiblemente con el problema de las relaciones entre 
los padres y los hijos. 
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2.3 LA fAHJllA: 

Hablar hoy de paternidad y maternidad responsable parece 
una cantinela pasada de moda. Sin embargo. observamos cada 
vez con mbs claridad que la soledad y la tncomunicac16n son -
realidades que envuelven al hombre del s'glo xx. en un proce-
so cada vez más acelerado. 
flexionar. 

Y es necesario detenerse a re---

La mayor1a de pensadores e intelectuales est6n de acuer
do en que, la necesidad de buscar nuevos horizontes para la h~ 
mantdad, es una e~tgencta cada vez más urgente. Al hombre -
del futuro hay que llenarlo de algo más que anuncios, estad'! 
ttcas. consumo o miedos. S1n embargo, muy pocos se det,e-
nen en pensar que las cosas grandes se pueden encontrar muchas 
veces en las pequeñas. 

En un ~mundo lleno de e~eesos k' como Herman Rahn ha ·
llamado al actual, el hombre ha pedido la dimens\6n y la :ra! 
cendencta de \o pequeño: sblo tiene rele~anc1a las cosas y •• 
les acontec1m1entos grandes; la vida m1sma ha dejado de tener 
tmportancta, hemos llegado a convertirla en una 1nfinfta com
pra•Yenta. Igual que se adquiere una lavadora o el último -
best-seller, ~e compra la fe1tc1dad, el amor, 1a familia. los 
hijos, etc ••• 

Hoy he~os olvidada algo muy elemental: que el hombre y -
la mujer encuentran su equilibrio dentro del ambtto faotltar; 
en ese c,rculo formado por padres, hermanos y familiares; do~ 

de pueden mant1estarse con total naturalidad, ya que sus err~ 
res son aceptados con cariño y sus virtudes son ensalzadas ·
con orgullo, 

Ln ese bmbtto f~m111ar. si estb inspirado por el amor y 

la comprcnstbn, se puede lograr la utopia moderna de la fell
ti~ad. 
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A lo 111r90 de tod11 ta hfslo,.ia y en todas las socied11de1, 

hasta l~s mtif. primitivas, 1a ram1lia ha sido el núcleo de t.2_ 

da organ1Jac16n social, el medio en el que se ha ido forjan
do el hombre. 

(n los pueblos y en las ciudades pequen11s 111 fam1\1a re
sulta mis enriquecedora porque se mant1enen los lazos de rel~ 
c16n con los diversos p11r1entes. tl ni'1.o aprende de los abu!. 
1os, los t1os., tos primos,... Lll convivenc1a entre los dif; 
rentes parientes es m4s fbcil. Esas soctedades no han sido 
infectadas por las pr1sas, \a contam1nac1bn, la agresividad o 
\a 1ncomun1caci6n, que son les 111cr11s que padecen las 9r11ndes 
urbes. 

Se podr\a decir metafóricamente que la familia ha sido -
el ~ obltgo h del mundo. 

SE PUEDE APREflO(R A SER PAORE 7. 

Muchos pensar6n qUP cuando se t1ene un hijo se es padre 
y punto, el asunto no reviste mayores dificultades que las • 
propias impuestas por 1a naturaleza, como es la paternidad • 
e-str1ctamente biólogica, que es m6s bien fácil de asumir; si· 
no a la paternidad que hay que poner a prueba, a medida que • 
el nifi~ crece y sus necestdades se hacen más complejas; a ese 
sentido de la partenidad mis profundo que acepta todas las •• 
responsabi1tdades que lleva consigo hacer de un bebé un hom·
bre maduro, 

Para enfocar as\ la parten1dad, en muchas ocasiones los 
padres no est6n suf1ctentemente preparados. los conocimten• 
tos trad\c1onales y el sentido ~omún no son suficientes. 

Se puede d~ctr que ser podres es una capac1Cad maravtll~ 
sa que nos proporciona la naturaleza, pero tambtén es un arte 
que hay que aprend~r y cultivar. lodo ello requ1ere un pro-
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ceso de aprendizaje que 1mp11ca reflex16n, adquts1c16n de c2 
noc1m1entos te6r1cos y puesta en pr•ct1ca de ellos. 

Aprender a ser padres requiere nociones muy diversas: m! 
d1c1na, dietética, cultura, etc •••• pero sobre todo psicologta 

para conocer al ser humano. 

Algo que \os padres no pueden olvidar es que a medida -
que el ntno crece ellos tamb1~n lo tienen que hacer; no me r~ 

fiero al crecimiento f1s1co sino al interior, Por ello su -
formact6n debe ser continua. En cada etapa de su vida el n1 
~o tiene unas exigencias determinadas, cuya solución busca -
siempre en los padres. 

Ser padre es algo mhs que procrear y criar. 
tan saber otras cosas. Como ya hemos dicho, ser 

Se necesi· 
padres es -

un oficio maravilloso y un arte e~cepc1onal que requiere una 
premisa inicial: la madurez personal y comprens16n de la par~ 
ja. Y todo ello se puede aprender y mejorar. 

Cuando los padres se desentienden de la educaci6n de sus 
hijos, no solo resultan afectados l!stos, tamb1l!n ellos m1s1nos. 
Muchas parejas que llegan a consulta con el orientador o el 
ps1c61ogo, t~enen las ra,ces de sus problemas en el ego\smo 
personal y en un desconocimiento total de lo que significa 
la palabra amor. 

El amor es el eje de toda la convivencia familiar sana. 
Y el amor hacia los hijos implica varios factores: cuidado, -
responsabilidad, respeto, conocimiento y ejemplo. 

Como se ve, si tuviéramos que poner sobre una escala. en 
orden de 1mportanc1a, lo que necesita un niño para llegar a -
ser hombre, lo primero seria el amor y la entrega, y casi to 
último el dinero. 



Sin embargo. muchos padres se los plantean invirtiendo 
los términos: la estabilidad econ6m1ca es lo primero. 
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tas relaciones amorosas entre padres e hijos son funda-
mentales para la madurez de la personalidad humana. 
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2.J.1. LAS FlGURkS MA1ERttA Y PA1ERttA Ett LA FORHAC10tt DEL 
runo: 

La actitud del hombre frente a la sociedad y frente a -
los problemas que la vida le ha presentado, depende en gran -
parte de su experiencia familiar y de las imágenes que tenga 
del padre y de la madre. 

Ellos son los que solucionan sus primeras interrogantes 
que, aunque parezcan peque~as o absurdas, son tremendamen:e -
decisivas para el futuro. Por es~ es importante dialogar 
con el niño y no enga~arle cuando pregunta, sino darle la 
respuestas apropiada a su edad y curiosidad, 1ambién son 
los padres quienen ejercen las principales y más decisivas in 
fluencias en la personalidad del niño. 
de conducta y sus pautas de pensamiento. 

Marcan sus normas -

lento el padre como la madre tienen cada uno de ellos un 
papel importante y decisivo en el nuevo ser. Hasta el punto 
de que cuendouna de esas figuras falla o invierte su cometido 
o se anula. los trastornos en la personalidad del hijo se ag~ 
d1zan. 

Como se mencion6 anter1or~ente, la salud mental 
durez personal se logran cuando el individuo llega e 
la s,ntes1s padre· madre en su propia personalidad. 

y la rr.a. 
asumir · 
ror lo 

que ambos padres deben de estar presentes en le educac16n de 
los hijos. 

IH solo lt1 mal!re es la que tiene c;ue educar. ni el padre, 

ni el colegio. 'Todos ell:is dtben ayudarse, co1:1pletarse mu• 
tuamentc, pe~ no suplantarse, 
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2,3.2. FIGURA PATERNA EU LA EDUCACIOU: 

El padre &porta dentro de la comunidad familiar la segu· 
rtdad flsica y material. A través de las funciones clásicas 
que el padre ejerce en la familia. el niño adquiere la segur! 
dad en sf mismo y en la sociedad. 

Algunos padres cometen el error de pensar que su función 
acaba ah1: en gan.11r el dinero para la casa, Su misión no •• 
termina con la simple cooperactón económica. Esos padres • 
dedicados totalmente a su negocio; que sólo tienen tiempo P! 
ra trabajar no se dan cuenta que poco 11 poco se van convtrtie!! 
do en ektraños para los hijos. 

Uo les debe sorprender despu~s que estos se distancien -
de ellos y los omitan en sus vidas. 

El trabajo el padre lo tiene que aprovechar no ~ólo como 
medio de conseguir una remuneract6n econ6mtca, stnu demostrar 
tm6genes educattvar a los h1J~s. El sentido del aprovecha·· 
miento del tiempo, del esfuerzo, del serv1c1o a los demlis, de 
la admtntstraci6n del dinero, son valores que se pueden ir i~ 
filtrando en 1.11 personalidad infantil con el ejemplo del pa•• 
dre a la hora encauzar su trabajo. 

Pero el padre no sólo le enseña con sus respuestas a in• 
terrogantes concretos. El niño aprende y capta sus formas 
de resolver disyuntivas en la familia o de afrontar valores y 
situaciones en la vida. 

Con su conducta le proporciona una verdadera escuela vt• 

". 
A veces el niño no entiende las dectstones que adoptacl 

padre, pero st estas son justas y racionales dejan una huella 
en su personal tdad, ( Pilar Garcta Serrano, Padres ~ Hijos, 
Pags. 35-52), 
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2,3,3-. CAUSAS Y EF(CTOS DEL DETERIORO DE LAS RELAClO!lES FAMI

LIARES, 

El deterioro de las relaciones familiares no se debe a -
una sola causa. sino a muchas. Esta es la razón por la que, 
una vez que comienza. es dificil de detener, También expli
ca la razón por la que, una vez que se introduce el deterioro 
en un cmapo de las relaciones familiares, entre esposos o en
tre padres e hijos afecta al clima del hogar y se extiende a 
otros campos de las relaciones famt\tares, tales como las que 
existen con los hermanos o los partentes. 

Una vez que se desarrollan malas relaciones, ttenden a 
persistir y empeorar, en lugar de mejorar. Esto se debe, -
en parte, a que las personas desarrollan el hábito de reac-
ctonar unas ante otras en forma de fricciones y, en parte, a 
que cada vez menos comunicaciones entre ellas, por lo tanto, 
menos en~endimiento. 

Los niños que crecen en un hogar que se distingue por -
las relaciones familiares tensas, desarrollan a menudo desa-
justes de personalidad que persisten en la vida adulta. Ad~ 

más desarrollan actitudes poco sanas hacia el matrimonio y la 
paternidad que, si persisten, matizarán sus actitudes adultos 
en forma desfavorable. 

Hay muchas condiciones en el ambiente familiar que afec
tan a las relaciones y las más importantes de entre ellas son 
la posición soctoecon6m1ca de la fam111o, las ocupaciones del 
padre y la madre las personas ajenas al hogar, ya sean hu~SP! 
des, parientes ancianos o sirvientes y los niños adoptados y 

con defectos. Etizabeth B. Hurlock, Desarrollo Del Hiño, 
pags. 544 y 554 l. 



2,3,4 COllS10ERACIOllES SOBRE LAS RELACIOUES FAMILIARES DEL 

PRE SO: 

Las relaciones familiares son los v1nculos que más fuer
tem~nte enlazan al recluso con el exterior, pues es la fami--
11a la que servirá de base para la readaptact6n extratnstttu
cional y, además, para establecer contactos que pueden nltvtar, 
desde su reclust6n, mUlttples problenas que servirán de fund~ 

mento para el reingreso a la sociedad. 

Al respecto, las reglas mtntmas para el tratamiento de -
los reclusos, establecidas por las Ilaciones Unidas, manifies
tan, entre otras disposiciones, que se velará particularmente 
por el raantentmtento de las relaciones entre el recluso y su 
familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes; -
porque se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio -
del cump11m1ento de la condena el porvenir de\ recluso después 
de su 11berac16n, deb1éndosele alentar para que se mantenga o 
establezca relaciones con personas u organismos externos que 
puedan favorecer los intereses de su famtlta, as, como su pr~ 
p1a readaptaci6n social. 

Hay circunstancias que se deben tomar con cierta sutile
za y cuidado, que s61o dan la práctica y \a experiencia, nos 
referimos concretamente a las comuntcactones de problemas fa
miliares, que se deben efectuar, de tnmedta:o, al interno, 
Es cierto que es esencial para la comunicact6n el tiempo, pe
ro también el tratam1~nto requiere la forma y momen:o adecua
dos. Asl, los informes o comunicados se proporcionarán al -
interno en momento propicio y después que 111 1nstttuc16n haya 
resuelto y atenuado, hasta donde sea posible, el problema. 
Tal sucede con las defunciones de famtltares pr6xtmos, enfer
medades de los l1tjos, abandono del hogar por la esposa, etc. 

En este tipo de problema intervendrá la oficina de trab~ 
jo social con ayuda de otros sectores técnicos. Como se ve, 
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no s61o se contempla la pos1bt11dad de una salida recomenda-
ble. sino también la soluc16n del problema que se plantea, p~ 

ro en forma más profunda, 

Además, deberá procurar que los famtltares, a pesar de -
distancia, lo visiten con alguna frecuencia, En estos casos, 
además de buscarse los medtos conducentes D que esta vtncu1a
c16n familiar no se rompa, el trabajador social deberá reempl! 
zar, en muchos aspectos, a la acc16n benéfica de la familia, 
procurando que sus positivos afectos conttnUen manifestándose. 
Ademfis, se deberá cuidar que los sentimientos de responsabil! 
dad moral y material no disminuyan en relación con los suyos. 
{ Sánche: Galtndo. ~erecho Penal Contemporanero ~o. 35 nov. y 
Dic. 1969 Pag. 74-75), 
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HETOOOLOGJA 

J, 1 MUESTRA: 

Se tomaron dos muestras de niños entre los 5 y los 11 -
años de edad, la muestra de niños hijos de padres presos 
pertenece como se menc1on6 anteriormente al Centro de Servicio 
Ram6n Agulrre de Guadalajara, está poblac16n consta aproxima
damente de trescientos niños, aunque no todos pertenecen al -
rango de edades que se utilizaron en este estudia. 

Todos estos niños acuden a la escuela primaria y viven -
con sus familiares a excepción del padre que se encuentra re
clu,do; es una población de un nivel socloecon6m1co bajo, por 
lo que poseen también un nivel cultural bajo, 

La muestra de niños de padres que gozan de libertad le-
gal pertenece a la Escuela Jase L6pez Portillo Weber de Guad! 
\ajara, Estos niños viven con sus familiares y pertenece a 
un grupo sociocultural y soc1oecon6m1co bajo. La población 
total de la escuela primaria es trescientos ntños y ciento Ci.!!_ 
cuenta niños integran el rango de edades en los que es apltc! 
ble el instrumento de este estudio, es dectr, ntños entre los 
cinco y los once años de edad; considerando que es una escue-
1 a sub-urbanb y que acuden a ntvel primario adolescentes has
ta de diecisiete aflos de edad. 

Ambas muestras fueron ~clecc~onadas por medio del mues-
treo tntenctonal no aleatorio, integrada cada muestra por CU! 

renta niños y evftluados mediante el test Gestáltico Vtsomotor 
de Bender. 

Como ya se mencionó anteriormente fueron considerados -
Unicamente los puntajes ultos y bajos resultantes de su eva-

luact6n, recordftndo que los pun:ajes altos van de 12 a 21 y 
los puntajes bajos de O a 8. 
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J,2 HlPOTESIS: 

HlPOTESJS GENERAL: 

Existe diferencia en el desarrollo madurativo percep-
tual visomotor de niños l11jos de padres privados de su 
libertad en comparac16n con niños hijos de padres 11-
bres de pr1s1bn. 

DE ESTA HIPOTESJS, DERIVAMOS OTRAS COMO: 

Existe dependencia entre el 'estado legal del padre y -
las edades de los niños en relac16n a la frecuencia de 
los puntajes Altos y naJos. Obtenidos en la prueba, 

Existe dependencia entre el estado legal del padre y -
la frecuencia de los puntajes Altos y Bajos de los ni
ños en relactbn a las edades. 

Existe dependencia entre el hecho que sean hijas de -
presos e hijas de sujetos libres y las edades de estas 
en relac16n a la frecuencia de puntaJes Altos y Bajos. 

Existen dependencia entre el hecho que sean hijos var~ 
nes de presos e hijos varones de sujetos libres y los 
edades de estos en relact6n a la fr~cuencia de punta-
jes Altos y Bajos. 

Existe dependencia entre ~l estado legal del padre y 
el hecho que sean nifios entre los 5 y los 8 a~os. en 
relación a la frecuencia de punt3jes Altos y Bajos. 

Existe dependencia entre el estado legal del padre y 
el hecho que sean nt~os entre los 9 y 11 aftos, en re
lac16n a la frecuencia de puntaje~ Altos y Bajo~. 

Existe dependencia entre el estado legal del padre y -
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111 frecuencia de los puntajes Altos y Dajos. 

Existe dependencia entre la frecuencia de puntajes Al
tos y Bajos y las edades de los niños. 

Existe dependencia entre el estado legal de los padres 
y las edades de los niños. 

3.3. SlSTEHA DE VARIADLES: 

V.1. La cond1c16n de ser hijos de padres privados de su 
libertad l presos ). y la de ser hijos de padres que go
zan de libertad legal. 

V.O, tltvel madurativo perceptual de los niños. 

V, No controladas. Uo se conoce el grado de est1mu1ac16n 
que han recibido los niños. nt el grado en que influye -
su marco social y fam11tar en su d~sarrollo, corno son -
tas relaciones con sus padres, 111 calidad de su a11men!.! 
c16n relaciones con otras personas fuera de su amotente 
fAmtltar, 
V, Controladas. [n la muestra de niños con padres 1, __ 
bres se controlará el grado de interacción de estos ni-
i\os con sus padres, 111 igual que la rel11ción con estos 
se11 f11vor11ble. Dicho control se llevó medi11nte un bre
ve cuest1on11meinto al niño y a su maestro previo 11 la -
ap11c11c16n de la prueba donce se evalu6 la 1nteracc16n -
del niño con su padre, 

Se consideraron también variables como edades y sexo de 
los niños para determinar en que grado influyen con los 
puntajes altos y bajos. 
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J.4, IUSlRUMENTO : 

A) RESEfiA HlSTORJCA: 

Durante el primer decenio del siglo XX, surgen en Alema
nia la teor1a Gestalt como una manera de revolucionar la vie
ja pstcologta. 

Como Freud, Adler, Watso·, Stern ••• otros tres psicólo!}os 
se unieron en Frankfurt del Heno en 1910 en contra de la pst
cologta Wundttana: Max wertheimer,.Kurt ~off~a y Wolfgan ~tih-

1 e.-, 

Este grupo tiene en el pstcólogo Austriaco Ch. Von Enre~ 

fe\s, un definido precurso en la critica a la teorta elemen-
ttsta de la percepción que sustentaba la pstcologta tradicio
nal; sostiene que la percepción no es el producto de una mera 
adición de partes, segQn lo muestra el hecho de que aun tras
poniendo toda una melodta a otro tono, continua siendo la mt! 
ma para el oyente. Esto útl1mo fue expuesto por Von Ehren-
fels en 1890 pero entonces pasó inadvertido. 

Hayor repercusión obtuvo fél1x Kruger hacia 1900, en su 
desarrollo del tema de la totalidad o estructura. Pero la 
pstcolog,a contemporánea sólo prestó debida atención a este -
punto de vista con Hax Werthetmer. 

Werthe1mer desarrolló las ideas de Von threnfels, y en • 
di!Crepancia con la doctrina Srentanista 1n1ctó sus trabajos 
investigando la percepción del movimiento en lo que actualme~ 
te es la Universidad de Frankfurt en colaboración de Koffka y 
~üt1ler quienes fueron los sujetos de esa experimentación, su 
resultado, la h1stór1ca menograf,a • txper1mentelle Stud1en 
über das sehen von Bewe9un9 ", publicada en 1912, constituyó 
el acta de nacimiento de una de las más grandes escuelas psi
cológicas de nuestro tiempo. 
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La cola~orac16n de este grupo de ps1c61ogos se tn1c16 y 
se pro1ong6 por mucho tiempo en la Universidad de Berltn, que 
se constituyó en el prtmer centro de la pstcologta Gestalt. 

La escuela de Berltn - como se le conoc16 desde entonces 
llega a su apogeo entre 1930 y 1935, cuando sus disctpulos y 
jefes se trasladan a [E. UU. y publican sus grandes tratados, 
A ella fueron adhiriéndose distinguidos investigadores, Euro
peos y Estadounidenses, entre ellos ~. Lewtn, A. Gelb, K. Gol 
dste1n y R. Ogden. 

La Ges~alt se levanta contra el atomismo, el asoctactoni! 
mo el tnstrospectivismo, la concepc16n enrtgidecedora del 51! 
tema Nervioso de la pstcologta tradicional, en especial con-
tra la ps1co1og1a Wundttana. Se propone rescatar a la ps1c2 
logta de su M vieja arttftciosidad •, fundarla sobre la expe· 
r1enc1a y el buen sentido, y respetando la esencial unicidad 
de sus fenbmenos, conducrila • a \a realidad y a la vtda " ·• 
{ Gu111aume ). 

0) EL TEST OE OE~OCR Y LA TEORJA GESlALT: 

Dentro de la linea de tdeas y de la orientación metodol~ 
g1ca de la Gestalt, Lauretta Bender, una de las mis grandes · 
figuras de la pstquiatrta norteamericana, construyb entre los 
años 1932 y 1938 su test guest61t1co vtsomotor, brevemente c~ 
noctdo como 9,G. ( Oender Gestalt ). 

la pstcolog,a de la percepctbn, en particular tal como · 
ha sido tratada por la pstcologta de la Gestalt, constituye, 
pues, la base cienttf1ca del Bender Gestalt. También sus 1~ 

vesttgaciones sobre la génesis de la percepción de la forma · 
en el niño en desarrollo \e permitieron a Bender llegar a co~ 
clusiones personales diferentes y formular nuevos principios. 

Otras influencias teóricas que intervinieron en la con·• 
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ceoc16n del Bender Gestalt fueron las 1nvesttaac1ones de la • 
os1coloo1a del nifto normal v anormal de Kurt ~offka ( Bases • 
de la evoluc16n os1autca. Introducción a la ostcoloa1a tn--
fantll). ~ut Lewln. Heins Wernr ( ostcoloa1a evolutiva ) y W. 
Wolff. al Igual aue las tnvestlgacton~s dE David Raonport y· 
~us col1bnrad~res so~re ~1 o~nsdr conc~pt~al y lai estruct11-
ra~ Je la emoct6n y de la m~mo1·ta, 

Be11der esludia la función gestálttca en las distintas ·
condiciones Integradoras patológicas de los diferentes desor
denes orgánicos y funcionales, nerviosos y mentales. 

Halló que las guestalten elaboradas por Werthetmer resul 
taban a sus fines muy apropiadas. Son en suma, los términos 
con que Bender hito el planteo sobre el cual construyó su test. 

C. CARAClERIZACIO~: 

Es un test v1somotor, no verbal. neutro e inofensivo. 

Ol APLICACIONES: 

E~p1orac16n del retardo, la regresi6n, la pérdida de fu~ 
ct6n y defectos cerebrales org6n1cos en adultos y ntnos, as1 
como de las desvtactones de la personalidad, en especial cua~ 

do se manftestan fenómenos de regres16n. 

E) MODO OE APLICAR: 

El test consta de nueve tarjetas con un dibujo de ftgu-
ras geométricas cada una. 

Dichas tarjetas se presentan a la persona una por vez P! 
raque las reproduzca teniendo el modelo a l~ vista. 

Se le proporciona a la persona varias hojas blancas y 1! 
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ptz con borrador, 1nd1c6ndole que procederá a reproducir las 
figuras, 

F) COUFJABILIDAD: 

Htller, Loewenfel, L1nder y Turner estudiaron la conf1a
b1\1dad del sistema de puntaje del desarrollo para Bender, -
evaluando las correlaciones producto-momento de Pearson corre! 
pondtendo todas estas a puntajes que tban de 0.88 a 0.96 pun
!ajes altamente stgntftcattvos. 

G) VALIDEZ. 

Basandose en los errores de dibujo que se diferencian -
stgntftcattvamente entre muestras equiparadas de normales y -
anormales, se desarro\16 una clave de puntuactbn. la va11d! 
cton transversal de esta clave en nuevas muestras de 474 no -
pacientes ( controles normales ) 187 neuróticos y 136 pstc6tj 
ces se obtuvieron las puntuaciones medtas de los tres grupos 
como sigue: 81.8, 68.2 y 50 respectivamente. 

H) CRITERIOS DE PUNTAJE: 

Cada protocolo se puntua de acuerdo con 7 categortas se
leccionadas por 8ender: d1stors16n de la forma, rotación sus
titución de los puntos por c1rculos o rayas, perseverac16n, -
falla en la tntegrac16n de las partes de una figura, sust1tu
ct6n de curvas por6ngulos y adtc16n u omisión de 6ngulos. 
Estas 7 categor1as no se puntuan en todas las figuras global
mente, por ejemplo, el factor perseverac16n no es stgniftcati 
vo st se pr~senta en la figura A 1 en cuanto a escala de mad~ 
ración respecta). Las escalas son puntuadas en cada figura -
de la s1gutente manera: 



F1GURA 
F1GURA 
FIGURA 
F1GURA 
FlGURA 
FlGURA 
FlGURA 
FlGURA 
FIGURA 

A) 

1) 

2) 

3) . ) 

5) 

6) 

7) 
8) 
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Dtstol"'si6n de la forma, Rotac16n, Integrac16n. 
Distorst6n de la fol"'ma, Rotac16n, Perseverattón. 
Rotact6n, 1ntegrac16n, Perseverac16n. 
Dtstorst6n de la forma, Rotac16n, Integrac16n • 
Rotact6n, Jntegrac16n. 
Hod1f1cati6n de la forma, Rotati6n, 1ntegrac16n. 
Dtstorsi6n de la forma, Jntegrac16n, Perseveract6n. 
Dtstol"'s16n de la forma, Rotact6n, lntegract6n. 
Distors16n de la forma, Rotación. 

Se otorga un punto por cada una de las categor1as que se 
presentan en cada protocolo y se contabiliza para el puntaje 
ftnal. Se determina la edad mental llevando el punte.je to-
tal a un cuadro de puntaJes medios de la muestl"'a de la pobla
ct6n considerada para la escala de maduract6n obtenido por -
Bender, en su estudio de datos nol"'rnattvos del test, 
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J,S PROCEOJMJ[UTO: 

Se tomaron primeramente las muestras de los niños media! 
te el muestreo intencional no aleatorio. 

Cada muestra consta de cuarenta ntílos, es decir cuarenta 
niños hijos de sujetos presos en edades de los cinco a los o~ 
ce años y cuarenta ntños con edades que caen dentro del rango 
anteriormente mencionado, que son hijos de sujetos que gozan 
de libertad legal. 

A estos niños les fué aplicado el test gestalttco vtsom~ 
tor de Bender en forma 1nd1vidua1. 

Se tom6 el puntaje obtenido por cada niño vaciando \os -
resultados en dos cuadros que dividen los puntajes de los hi
jos de presos y los de los hijos de los sujetos libres. 

Cuadros; l y 2 ), estos puntaJes se ordenaron por ed~ 
des que van de menor a mayor. 

Poster1ormente se elaboraron cuatro cuadros m6s que se 
d1stribuyeron de le siguiente manera: Niftas hijas de presos 
con sus respectivos puntajes 1 Cuadro - 3 ), N1~as hijas de 
sujetos libres, con sus respectivos puntejes 1 Cuadro 1 4 ), 
Varones hijos de presos, con sus puntajes { Cuadro ~ 5 ) y -
Varones hijos de sujetos libres con sus respectivos pontajes 
tambi~n { Cuadro # 6 I~ ANEXO. 

De manera que no fuera a haber una compensación en los -
puntajes de los n1ños de ambos grupos, se dividieron estos -
puntajes en frecuencias de puntajes bajos f 1 a 8 ) y en fre
cuencia de puntajes altos 1 12 a 21 ). 

Estos puntajes estan i!ustrados en 6 cuadros mas ordena
dos de la siguiente manera: 
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Frecuencia de puntajes Altos y Bajos en hijos de presos 
considerando sus rangos de edades 1 S a 8 años ) y ( 9 a 11 -
anos )· Cuadro # 7. frecuencia de puntajes Altos y Bajos en -
hijos de sujetos libres con su rango de edades cuadro # a. -
frecuencia de puntajes Altos y Bajos con sus respectivos ran
gos de edades para niñas hijas de presos y n1ftas hijas de lt
bres- cuadro # 9 y 10 y para los varones hijos de presos y Y! 
rones hijos de sujetos libres - Cuadros 11 y 12. 

Posteriormente ~edtante cuadros de tndependencta analtz! 
dos por medto de la dtstrtbuct6n x2 se analizó Ja dependencia 
entre los datos antes mencionados y a comprobarse las htpote
s t s. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 



RESULTADOS 

Anexo a esta hoja se encuentran las tablas o cuadros en 
los que estAn distr1bu1dos los puntaJes obtenidos por·· 
los ni nos ••• 



CUADRO • 
PUllTAJES OBTEIODOS POR [L GRUPO DE 1niios 41 

H 1 J o s O E s u J E l o s p R E s o s 
SLGUll LA EDAD 

SUJETOS EDAD PUtllAJES E.DAD 
Mi.DURATIVA 

lio. 2 5 años 15 5 ' !lo. 20 5 años 21 4 ' !lo, 1 5 años 4 meses 15 5 • !lo. 23 5 al\os 4 meses 20 4 • !lo, 40 5 años 4 meses 17 4 ¡ 
Uo, 22 5 años 5 meses 18 4 ¡ 
Ho. 29 5 años 7 meses 13 5 ' tlo. 27 5 años 9 meses 20 4 ¡ 
tlo. 24 ' años 21 4 ' Ho. 3S 7 af\os 8 • ' llo. 33 7 años 2 meses 7 ' ' ' ¡; 
"º· 15 7 años 2 meses 9 ' ' Ho. 11 7 ai1os 9 meses 12 5 • lio, " 7 ai\C\S 9 meses ' 6 • ' ,;¡ 
110. 12 7 al\os \O meses • ' ¡ • • Uo, 5 s años ' • ¡ 6 m !lo, 32 8 años J meses 12 5 ¡ 
Uo, 31 8 años 5 meses • • ¡ • ;, tlo, 4 8 años 11 meses 9 • ¡ Ho. 28 8 l!lflCIS 11 meses 5 7 i flo. 34 9 ai"los 11 5 • • ;, !lo, 37 9 años 2 meses 12 5 • !lo. 9 9 ai10 s 5 meses 11 5 • • ;, Ho. 13 9 aflos 5 meses 5 7 • Ho. 19 9 años 7 meses 10 5 ¡ • • tlo, 38 9 años 9 meses 3 8 i • m 
Ho. 21 9 aflos 11 meses 8 • • "º. 18 10 años 1 mos 4 8 • llo. 17 10 ai\os 2 meses • • i • • Ho. 8 10 años 5 meses 7 • • • m !lo, 30 10 años • meses 12 5 • !lo. 25 10 años 7 meses 1 10 ¡ • ¡; !lo, 14 10 años 9 meses 8 • llo. • 10 años 11 :ne ses 2 9 
Uo. 3 11 años 9 • llo. 7 11 años o 11 
lio. 10 11 ai\os 3 8 • ,; llo, 16 11 ai\os • • • ,; "º. 36 11 ai'los 9 • llo. 39 11 ai1os 2 meses 8 • 
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DESVJACIOtlES MEDIDAS DEL CUADRO AllTERJOR # 1 

H J o s O E PRESOS 

1 : .. , ¡ ,~,, ,:: .. -,-_-,-,-.-,-.. --'----,-,-.---r.+~--- ~~· 
EDADES PUllTAJE 

S-8 eñes '" 

00110[ 

1 i x1 l 2 

" 

""' 



" CUADRO • 2 

PONTAJES OBT[flJDOS POR n GRUPO DE NJílOS 
H 1 J o s o ' s u J ' T o s l 1 B R ' s 

SEGUtl LA EDAD 

SUJETOS (DAD PUtlTAJES (DAD 
MADURATIVA 

"º· 40 5 años a meses 11 5 6 ,; 

/lo. 16 6 años ' meses 12 5 

"º· 25 6 años ' meses ' 6 
llo. 26 6 años 5 meses 13 5 
No, 15 6 años 5 meses 7 6 6 ,; 

"º. 2 6 años a meses 1J 5 

"º· lB 6 años a meses • 6 
tio, 21 6 ahos a meses 7 6 6 o 
llo, 23 6 años a meses 11 ' 6 m 
!lo. " 6 años a meses a 6 
1/0, 27 6 al\ os a meses 7 6 6 ~ 
tlo, 32 6 ailos 6 meses 7 6 ¡ 6 m 

"'· 33 6 años a n1eses ' 6 ! 
llo. 10 6 al\ os ' meses 7 6 ! 6 ¡; 
tlo. 1J 6 años ' meses a 6 
tlo. a 7 años 1 ... ' 6 
/lo, 39 7 años 1 ... 12 5 
tlo. 36 7 años ' meses 11 5 6 ¡; 
No. 7 7 años 4 meses 5 7 

"º· 'ª 7 años 4 meses 10 5 6 ,; 
tlo, 17 7 ;:i l\OS a meses 12 5 
/lo. 19 7 años a meses 7 6 6 ,; 
t:o. 'º 7 ai\os a meses ' a 
"º· 22 7 años a meses 11 5 6 ¡; 
No. 30 7 años a mese' 10 s 6 ,; 
tlo. JI 7 años a meses s 7 
/lo. 34 7 años a meses 7 6 6 ,; 
tlo. " 7 años a meses 14 s ! 
tlo, 37 7 años a r.iese s 14 s • 
Uo. 'ª 7 años a meses ' 6 ¡ 

"º· 4 7 ar.os ' meses 15 s ¡ 
!lo. 14 7 años ' meses a 6 ' No. 6 7 años 10 ml!ses 7 6 ' 6 ¡; 
!lo. 5 7 años 11 meses s 7 • 
rlo. 11 a años 4 a ¡ 
tlo. 3 a años 2 meses 3 a ¡ 6 o 
llo. " a años s meses 11 s ¡ 6 m 
/40, ' 8 años 7 meses 2 ' ¡ 
tlo, 1 10 años 9 meses 6 6 • 6 ,; 
/lo' " 11 años ' 6 ¡ 



OESVtACIOflES y HEDJAS 

H l J O S O E 

·~··· ~I 
PUflTAJE 

5-8 ll~OS 332 

----- ----- -----
9-11 años 15 

DEL CUADRO AllTERJOR 

" 
L J B R E S 

;¡ 

'f a. 73 3.21 10.JG-

'. 5 Z.12 . 4.49 
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~.1 ANALISJS [STAOJSTICO: 

Todas las hip6tesis que se menc1onar6n han sido evalua-
das a trav~s de la distribucHm x2 • con contraste de indepen-
dencia. 

Para la prueba estadfstica se utilizó: 

~ • O.DI 

gl • clr - el - r .,. 1 c•2 ,., l •2 

[sta félrmula de grados de libertad para lo·s cuadros de -
tndepen~encia de tres variables. 

g 1 • ( j - 1 k - l 

Esta fórmula de grados de libertad para los cuadros de -
independencia de dos variables. 

Donde: 

" 
n1jk - [ijk ) 2 

[1jk 

El criterio de decisión es el siguiente: 

Si X~ ,¡ Se acepta Ho, es decir no hay indepe~ 
denc1a o existe dependencia o relación entre las va
riables. 

St X~ " t Se rechaza Ho, es decir hay tndepen-
dencta de las variables o bien no existe dependencia 
o relación entre ellas. 
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CUfl.OROS DE lllOEPEflDEHCIA 

HIPOTESlS GEHERAL: 

~ Existe diferencia en el desarrollo madurativo perceptual 
vtsomotor de ntnos hijos de padres privados de su libertad en 
comparac16n con niftos hijos de padres libres de prtst6n. 

Ho: Existe dependencia entre el estado legal del padre y 
los puntaj~s altos o bajos obtenidos por sus hijos. 

Ha: NO existe dependencia entre el estado legal del padre y 
los puntajes altos o bajos obtenidos por Sus hijos. 

l'ilJOS º' PRESOS 1 HIJOS DE LIBRES 
::11 nos 1 111 fiAS 1 lllfl-ÓS~- NI RAS 

1 ! puntaJesJ • l2 l2 i 8 40 

BAJOS 1 ' i 
puntajeJ 6 7 J 6 " ~~-- ' 

------~ 

1 1 ' 14 1 19 1 " 14 62 

1 H1.1ns t\E PRr!'_~~i-:1os~nr--~~-~~s ··--¡ 

l
+-~~El-~--1 _!!~~--:- lllf10S ! . rliRAS 

pontaje!' 9.9587111.331 l e.7513 9.958 
BAJOS ¡ 

,---·-· ·--· • 1 -···. 

40 

_J 
1 
i 

puntajes~ 5.477 ¡• fi.2325 4.013 5.477 22 

AL TOS ! ------ --------· ----r------1 

-·· --~--L.~~.4357. ! 17.5fi43 ----·- -~~-~:3 -~-~·~~~- 62 

X~ 0.3052.;. 0.0394 +l.2059.;. 0.3049 + 0.0499 

l:t 
.;. 0.0945 + 0.6039 +0.0499 

2.692§1 .. ..t... 0.01 

11.345 r"· 3 

SE ACEPTA Ho 

S1 hay dependencia en· 

trc ~l estado.legal 

del padre y los punta· 

jes. 

1 

1 
i ¡ 
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SUBHlPOTESIS 

- Existe dependencia entre el estado legal del padre y -
las edades de los niños en retac16n a la frecuencia de punta
jes altos y bajos. 

5-8 anos 

9-11 años 

------· 

,_ 8 años 

9- \ 1 años 

----

Ho: Existe dependencia 
Hb: tto existe dependencia 

------ -----HIJOS DE PRESOS HIJOS DE 
AL TOS BAJOS ALTOS 
----

\1 7 8 

2 13 1 

13 2D 9 

·----
--.. 
HIJOS DE PRESOS HIJOS DE 
AL TOS BAJOS AL TOS 

8.49 15.4 5 7,468 

3.21 5,83 2. 82 
. . ·--·----- -------
11 • 7 21.28 1 0.288 

----·-

LIBRES 
BAJOS 

19 " 1 17 

2D 62 

LIBRES 
BAJOS 

13.57 " 5. 13 17 

18. 70 62 

. -·-·--· ----
x1 0.7~20 • 0.456 • 4.6215 • 8. 871 . 0.569 

1 • 1 7 • 2. 112 a ... 0,7467 

[' " 19. 295 .;. . 0.01 SE RECH.r.2A Ho 

1 
,¡ 11 • 34 5: 

1 
µ-. 3 "º ex1s:e dependenc111 



•• 
SUBHtPOTESlS 2 : 

Existe dependencia entre el estado legal del padre y -
la frecuencia de los puntajes altos y bajos en re1ac16n 
o las edades. 

puntaJes 
B A J O S 

puntajes 

A L T O S 

puntaJes 
8 A J o 5 

puntajes 

A l T o s 

Ho: [xiste dependencia 
Ha: Uo ~xtste dependencia 

H JOS OE PRESOS 

5-8 .. 9-11 . . -
7 13 

11 2 

18 " 
HIJOS OE PRESOS 
5-8 . . 9-11 . . 
lS,•H1Z6 5.8376 

8.4989 3.2107 
---~-- ----

23.9515 9.0483 

' 

HIJOS DE LJBRES 
,_ 8 . . 9-11 • 

19 1 

8 1 

27 2 

Hl JOS º' LIBRES 
5- 8 . . 9-11 •• 

13.5796 5.1300 

7.4667 2.8215 

21.0Hl3 7 .9515 

xf" 4.6235 + B.7878 + 2.1635 + 3.3249 • 0.7Jú0 

+ 0.4565 .. 0.0377 + 1.1759 

r;·----
x~ .. 21.Josl J.· 0.01 

l:L:_.,_ ,_. ~ ~ 5 ¡ )./" SE R!CHAZA Ho 

" 
22 

62 

40 

22 

62 

Uo existe dependencia 



SUBHlPOTESJS 3: 

EKtste dependencia entre el hecho de que sean hijas de 
presos e hijas de sujetos libres y las edades de estas 
en relac16n a la frecuencia de puntajes altos y bajos, 

·- ·----

5-8 años 

9-11 años 

~---· 
5-B al'los 

9-11 años 

Ha: [Ktste dependencia 

Ha: !lo eK1ste dependencia ----
ti 1 ÍIAS 0[ PRESOS fUÑAS or LIBRES 
Al TOS BAJOS ALTOS ····-6 4 6 B 

1 B 1 1 

7 12 7 9 

-· ·----
tlI~AS or PRESOS llJÍIAS or LIBRES 

__ !i~.!9~--- BAJOS ALTOS BAJOS 

5.2114 7 .8171 4. 3885 6.5828 

2. 3885 3,5828 2,0114 3.0171 

7.5999 -f1-:J99f-- 6.3999 9.5999 

--------

xt o. 1193 

5.4459 
1.8638 + 0.5917 + 0.3051 + 0.8071 

0.5085 + 1.3485 

[x1 10.9891 
,/.. 0.01 

11.34sjY· 3 

SE ACEPTA Ha 
EXISTE DEPEllDEtlCJA 

,. / 
11 1 

J5 1 

24 

11 

35 



5·8 

9-11 
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SUBHIPOTESlS 4· 

Existe dependencia entre el hecho que sean hijos varo
nes de presos e hijos varones de sujetos libres y las 
edades de estos en relación a la frecuencia de puntajes 
altos y bajos. 

Ho: Existe dependencia 

Ha: Uo existe dependencia. 

VAROllES Dt PRESOS VAROU[S Dt l IBRES 

AL TOS BAJOS ALTOS BA '"º 

eños ' 3 2 " 21 --
años 1 ' 1 1 B 

------ ·---· ---
6 B J 12 29 

VAROflES Dt PRESOS \'ARQUES Dt LIBRES 

r------ -~L_l_O.~-- _!t~.J.O_s ___ ALTOS RAJOS 

·-· años 3.1462 6.9916 

9-11 años 1.1985 2.fi634 

<1.3447 9.655 

,¡ 1 .0922 2.2788 
2,0498 0.0628 

1 X~ 8.9217 ·"'- . 
l X~ --

11. ;~-~-] ¡_/. 

J. 3709 7.4910 -
1.2841 2.8537 

4.655 10,3447 

• 0.5575 • 1. 6437 • 
• 1 .2041 

0.01 

J 

SE ACEPTA Ho 
Existe dependencia 

0,0328 

21 

• 
29 



5·8 
H l 

5·8 
11 l 

SI 

SUBHIPOTESIS 5: 

[K1ste dependencia entre el estado legal del padre y • 
el hecho que sean niños entre los 5-8 años en relac1ón 
a la frecuencia de puntajes altos y bajos. 

Ho [Kiste dependencia 

Ha ~o eK1ste dependencia 

HIJOS º' PRESOS Hl JOS º' LIBRES 
Al TOS BAJOS Al TOS ¡;¡¡;4Q:¡ 

años s 3 2 l1 21 
fi o s 

años 6 ' 6 8 " f¡ A S 

----11 7 8 " '5 ! -----

5·8 años 
11 1 11 o s 

5·8 ai'oos 
11 1 íl • s 

Hl JOS 0( PRE: SOS 

AL TOS - L ~~J_O~---
3.5466 4 .8533 

-
4,0533 5.5466 

/.!i999- T0:-:3999 

,¡ 0.5956 • o. 7077 
0,4312 .. 0.0010 

X~ 6. 65531 ~- • O. 01 

~ 11. 345 1 a.-/. 3 

HIJOS º' LIBRES 
·- ---2.L.l_Q_~-' _BA.JOS 

s. 32 7.28 21 

··-----
6.08 B.32 " 11.4 15,6 " 

2.0718. 1.9008 .. 0.9349 
0.0123 

SE ACEPTA Ho 

EKiste dependencia 



SUBHIPOTESIS 6: 

Existe dependencia entre el estado legal del padre y • 
el hecho que sean niños entre los 9-11 años en relac16n 
a la frecuencia de los puntajes altos y bajos. 

Ho [x1ste dependencia 

Ha /lo existe dependencia 

HI ,lOS DE PRESOS HIJOS DE LIBRES 
ALTOS ¡-J.b~.Q-~ A1 1no;. "'"" 

9-ll_aiíos l 5 l 

1 
l • 11 l ti o s --

9-11 años l • l l 11 
11 l " A S 

2 13 2 2 19 

--------- ------------ --- . -- -- ·---·----------~ 

-------
9-11 11 i\o s 
11 l " D s 
9-11 años 
11 1 fl A s 

Hl .:'OS 0[ PRESOS HIJOS º' LIBRES 
__AL_T_o_s ____ __ Bl\J.O.S t.L.LQ.S_ ---1tAJílS __ 

1~ 

1.3296 4 .9861 ,3545 1,3296 • 
1.8282 6.6559 .4875 1.8282 11 

3, 1578 11 .842 .842 3.1578 19 
- --- --------

X~ 0.0817 + 0.00003 + 1.1753 + 0.0817 + 0.3751 
0.1909 .. 0.5387 0.3751 

l_x_~__ 2.8183 /- • 0.01 

¡x¡ 11.34~ j/.3 

SE ACEPTA Ho 
Existe dependencia 
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SUBHIPOlESlS 7 : 

Existe dependencia entre el estado legal del padre y -
la frecuencia de los puntajes altos y bajos. 

Ho Existe dependencia 

Ha tto existe dependencia 

HIJOS DE PRESOS HIJOS DE LIBRES 

punt11jes 
B A J D S 

20 '20 40 

puntajes 13 9 22 
A L T o s 

-- - ·--·· 
33 29 62 

,2 62 [ (20) ( 9) (20) ( 13)) 2 
e (40) 12 2 l (33) (29) 

! X~ 0.4711 1 _,_ . 0.01 

1 ,¡ 6.635 ¡J. 

SE ACEPTA Ho 

EXlSlE OEPEllDEllCIA 
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SUBHIPOTCSJS 8 : 

tx1ste dependentie er.tre la frecuencta de puntajes al
tos y bajos y 1es edades de los n1ños. 

Ho Cxtste dependencia 

Ha No existe dependencia 

puntajes puntajt>s 
S A J O S • l T 0 > 

S-8 af\os ,. 19 45 

9-ll ali.os 14 l 17 

'º " ., 
---

x~ .. 62 ( (26) "1 t 191 ( 14) l 2 

(45} ( 17) t~Ol CZ2) 

x~. J.2ssj ~· 0.01 

xi· 6,635¡;/. 

SE ACCPTA Ho 

tKJSTE DEPEflDtlltIA 
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SUBHIPOTESIS 9: 

Existe dependencia entre el estado legal de loi padres 
y las ed11des de los niños. 

Ho Exiite dependencia 

Hll !lo exis.te dependencia 

' Hl JOS DE PRESOS 
1 

HIJOS DE LIBRES 
-

5-6 aflos 1 6 27 45 

9-11 años 15 2 17 

-

--·-- .. ---·------- ---

,1 

' 

[ X~ 

33 

- ---

62 [ 1181 {2) - (271 (15)] 2 

(45) (33) (17) (29) 

11. 53 l 
6.6JS ¡~: o. 01 

\ 

SE RECHAZA Ho 

llO ElJSTt: DEPEtlDEllCIA 

29 ., 



C A P J l U l O V 

~ONCLUSJONES Y SUGERENCIAS. 
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5.1 COllCLUS1011: 

[n relact6n a la hip6lesis general que sefiala: 
(xiste diferencia en el desarrollo madurativo percep-
lual visomotor de n1fios hijos de padres privados de su 
libertad en comparación con ntfios hijos de padres li
bres de prisión, 

llo Existe dependencia entre el estado lega\ del padre 
y los puntaJes altos o bajos obtenidos por sus ht-
jos. 

De esto se concluyó que st existe dependencia. es decir 
los puntajes de \os grupos de ntílos dependen del hecho de que 
pertenezcan al grupo de ntnos hijos de padres presos o al gr! 
po de ntíl~s hijos de padres libres, en otras palabras. el es
tado legal del padre es un factor que influye en el rendtmte2 
lo madurativo de sus hijos. 

SUtHll ro1ES1 s 

llo t!':tste dependenctn entre el estado legal del padre 
y las edades de los n1ílos en relación a la frecuen
cia de los puntajes nllos y bajos. 

Se concluyó que no existe dependencin, es dectr, es 1nde 
pendiente la edad de los ntfios del estado legal del padre en 
la determinación de los puntnjes de estos. 

SUBl\IPOT[SJS Z 

!lo [xiste dependencia entre el estado legal del padre 
y la frecuencia de los puntaJes Altos y Bajos de --
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los niños en relac16n a las edades. 

Se concluy6 que no exts:e dependencia. es decir. es 1nde 
pendiente la frecuencia de los puntajes Altos y Bajos del es
tado legal del padre cuando son considerados en relactbn a -
las edades de sus hijos. 

SUBHIPOT[SlS 3 

Ho Existe dependencia entre el hecho que sean hijas de 
presos e hijas de sujetos libres y la¿ edades de e~ 
tes en relación a la frecuencia de puntajes Altos y 
Bajos. 

Se concluyó que st hay dependencta, es dectr, el estado 
legal del padre es un factor que marca dtferencta en relactbn 
a la frecuencia de puntajes altos o bajos obtenidos por sus -
hijas. en los grupos de edades, 

SUBHIPOTESJS 4 
Ho Existe dependencia entre el hecho que sean hijos va 

rones de presos e hijos varones de sujetos libres y 
las edades de estos en relac16n a la frecuencia de 
puntajes altos y bajos. 

S1 ex1sti6 dependencia, por lo que el estado legal del -
padre en este caso tamb1~n es factor que marca d1ferPnc1a en 
relac16n a la frecuencia de puntajes altos o bajos obtenidos 
por sus htjos varones en los grupos de edades. 

SUBHlPOTESlS S 

Ho txiste dependencia entr~ el estado legal del padre 
y el hecho que sean niños entre los 5 y los a años, 
en relaci6n a la frecuencia de puntajes altos y ba
jos. 
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51 existió dependencia, por lo que el grupo de niños en• 
tre los S y 8 años de hijos de padres en relación a sus punt! 
jes altos y bajos es diferente al grupo de niños hijos de pa

dres libres; en dado caso el factor legal de los padres ejer• 
ce relación en este grupo de niños. 

SUBHlPOTESlS 6 

Ho Existe dependencia entre el estado legal del padre 
y el hecho que sean niños entre los 9 y 11 años, en 
relación a la frecuencia de puntajes"altos y bajos. 

51 existió dependencia, por lo que el estado legal del -
padre tamb1~n ejerce relación en este grupo de n1ílos al cons! 
derar sus puntajes altos y bajos. 

SUBHlPOTESlS 

Ho Existe dependencia entre el estado legal del padre 
y la frecuencia de los puntajes altos y bajos. 

51 existió dependencia, por lo que conclu,mos que la fr! 
cuencia de los puntajes altos y bajos difiere de un grupo de 
niílos a otros dependiendo estos del estado legal de su padre. 

SUBHlPOTtSJS 8 

Ho tKiste dependencia entre la frecuencia de puntajes 
altos y bajos y las edades de los niños. 

S1 eKlsti6 dependencia, al ser consideradas estas dos V! 
r1ables sin considerar la relación de una tercer variable los 
puntajes si variaron en relaci6n a las edades de los n1fios 1~ 

dependientemente de que estos fueron hijos de presos o hijos 
de libres. 
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SUBHJPOlESJS 9 

Ha Existe dependencia entre el estado legal de los pa
dres y las edades de los n1ños. 

Uo ex1st16 dependencia, por lo que el estado legal del -
padre no influye a6s en un grupo de edad que en el otro, ln1 
en el de 5-8, ni en el de 9-11 años). 

Volviendo al objetivo de este estudio se concluye que el 
estado legal del padre st es importante en el de~arrollo mad~ 

rativo de sus htjos, porque es en re1111ded una causa que desen 
cadena sttuactones que contribuyen 11 no permitirle al niño un 
ambiente adecuado cuando el padre se encuentra en prtstOn. 

Es decir, 111 falta del padre provoca un descuido por Pª! 
te de la madre, ya que esta tiene que cuap11r un doble papel 
dentro de la famtlta que intenta de alguna manera sustituir -
la falta del ?adre, ya que la madre tiene que trabajar mls -
tiempo, se dedica a satisfacer en su hogar las necesidades -
pr1mar1as como alimentar a sus hijos por medio de los tngre-
sos que ella gana, dar un lugar en donde vivir stn ser estos 
los mls adecuados, ast también muchas veces no puede sostener 
los estudios de sus hijos ni en escuelas de gobierno ya que -
estas implican gastos por más mtnimos que sean. 

Los niños carecen d~ una atención afectiva y emocional, 
son niños solitarios, niños que en algunas ocasiones también 
tienen que trabajar, en fin, vtven en un medio de carencias -
que no es precisamente el que se espera para u;'I óptimo desarr_2 
1 lo. 
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5.2 SUGERt:f1C1AS : 

El trabtjo con los familiares de los presos est& desafor 
tunadamente poco tomado en cuenta. cuando mucho estos trabajos 
se llevan a tabo en las grandes ciudades y en 1nst1tuc1ones -
sociales que no se dan a basto para auxiliar a toda esta po-
blacibn. 

La pob1ac1ón infantil de estos grupos es la r.i&s afectada, 
porque son aquellos que no acarrean problemas P corto plazo, 
pero se pasa por alto que es precisamente esta etapa de la vi 
da la base del porven1r de un ser humano, y que ellos pueden 
ser los futuros adolescentes y los futuros adultos señalados 
por la sociedad como seres Improductivos o delincuentes como 
consecuencia de no haber retib1do a tiempo una buena Instruc
ción u orientación y en forma primaria un cuidado b!sico en -
sus h6bttos a1imcnt1c1os, esco1artdad, hábitos de 11mpteia. -
un horario adecuado de sueño. por parte de sus padres y pers~ 
nas capaces y preparadas que se encuentran ocupadas en reha
bilitar y descuidan la prevenctbn de todos estos problemas. 

Considero de cua1quter tipo de 1nvest19ac1ón ya sea b6-
s1ca o aplicada sobre este tipo de personas, su medio bmbie~ 
te, la prevenc1bn de h6b1tos inadecuados, la persona11dad y 
las causas de sus problemAttcas. entre otras es de primordial 
ayuda para estas fam111as y especialmente a sus hijos. 

Por otra parte el campo de la ps1colo91a es muy amplio y 
en realtdad muy pocos los psicólogos que estan 1nc11nados a 
atender el área de la asttencta soc1al. siendo la sociedad -
prectsa~ente el origen de muchos tonfl1ctos e~octonales y de 

~uchas de l~s petologibS mentales. 

El trabajo en el área soclbl se debe ver reforiado por 
el interés De los profes1onistas de le sa1uO mental, en la 
prevenc16n y orientat16n como se señalb anteriormente. 

'' 

~ 
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CUADRO ll 3 

PUtlTAJtS OBTENlOOS POR (L GRUPO º' llIÍIAS 

H 1 J • s o ' s u J ' T o s p R ' s o s 
StGUll LA EDAD 

SU.JETOS EDAD PUllTAJES 

llo. 2 s años 1S 
Uo. 23 s ai'los 4 meses 20 
tio. 22 s años 5 meses 18 

llo. 27 s años ' meses 20 
!lo, 24 ' 11r1os 21 
llo. 35 7 anos 8 
!lo. 33 7 11ños 2 meses 7 
!lo. 15 7 11ños 2 meses ' Uo. 11 ai1os ' meses 12 

"º· 26 años ' meses 6 
llo. s 8 arios 6 
110. 4 8 años 11 meses 9 
!lo, " ' años 11 
lio. ' ' años s meses 11 

tlo. 13 ' años s meses s 
"º· ' 10 años s meses 7 

!lo. 30 10 años • meses 12 
!lo. 25 10 años meses 
110. 14 10 años ' meses ' Uo. 6 10 años 11 meses 2 
No. 10 11 años 3 
llo. 16 11 años 6 
flo. 39 11 años 2 meses ' 



CUADRO # ' •• 
PU fil AJES OBlENlDOS POR El GRUPO OE IHÑAS 

H 1 J A S o E s u J E l o s L 1 B R E s 
SEGU!l LA [.DAD 

SUJEtOS EDA.O PUtllA.JES 

••• 40 ' 11ños B meses ll 

flo, 16 ' 11ños 4 meses 12 

Uo. " ' e;ños 4 meses ' 
!lo. z 6 11ños B meses 13 

!lo, 21 6 11ños B meses 

Ho. 24 6 años B meses B 

flo. 33 ' arios B meses ' 
Uo. 10 6 años ' meses 

no. B 11ños mes ' 
!lo. 39 7 años . .. 12 

!lo, 7 e;i\o s ' meses ' 
llo. 2B 7 arios ' f!leses 10 

!lo. 17 arios s meses 12 

Uo. 19 7 11ños B meses 

!lo. 'º 7 años B meses 4 

!lo. 22 7 arios B f!leses 11 

!lo. 30 a1ios B meses 10 

!lo. 31 años B meses ' 
flo. " 7 11ños B i:iese: " 
"º· ' 11ños ' raes es " 
Uo. " 7 11ños ' meses B 

!lo. 29 B años ' mese!> 11 

flo. 12 11 11ños 9 



DESVIACIONLS Y MEDIAS DE LOS CUADROS AU1ERIORES 

I 3 y 4 NlílAS DE PRESOS Y lilfiAS DE LIBRES. 

liIÍIAS DE P R E S O S 

EDADES PUllT AJE X s s' 

5· 8 31\0S 151 1 Z .SB s.aa 34.57 

9-11 e.nos " 6. 7 2 3.74 14. 01 

11 1 " A 5 o E l 1 B R E S, 
1 

COA DES PUlll flJE s s' 

5-B 11ños 209 9.5 2.95 8.73 

9· 11 111\os 9 9 o o 
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CUADRO 11 

PUlii AJ [S OBiElilDOS POR [l GRUPO DE 1nfios 

VARONES 

H 1 J o ' D E S U J E T o 5 PRESOS 

SEGUtl LA EDAD 

SUJLTOS EDAD PUllTAJES 

flo. " años 21 

No. 5 11ños 4 meses " !lo. 40 5 años ' meses 17 

!lo. 29 años meses 13 
lle. 12 años 10 meses 6 

"º· 32 8 años 3 mese!. 12 
No. 31 D años S meses ' !lo. 28 8 a!1os 11 meses 5 

No. 37 9 año!. 2 me ses 12 
!lo. 19 9 años 7 meses 10 

flo. 38 9 año! 9 meses 3 

!lo. 21 9 años 11 meses 8 

110. 18 10 años 1 .., 4 

"º· 17 10 111\os 2 meses 6 

No. 3 11 ai\os 9 

lle. 7 11 años o 
llo, " 11 arios 9 
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CUADRO ~ 6 

PUIUAJES OBltllIOOS POR EL GRUPO DE UlilOS 

VAROtlES 

H 1 J o s D ' S U J E T o s l 1 B R ( s 

S[GUU LA [DAD 

SUJETOS EDAD rurn AJES 

tlo. 26 6 años 5 meses 13 

Uo. 15 6 21\os s neses 

llo. lB 6 años • meses • 
tlo, 23 6 aflos • meses 11 

No. 27 6 11iios • meses 

tlo. 32 6 años • meses 7 

r~o. 13 6 años 9 meses • 
No. " 7 afies meses 11 

!lo• 34 7 oños • meses 

Uo. 37 años • meses 14 

No. 3B 7 afies • meses 9 

!lo, 6 años 10 meses 7 

tlo, s 111\os 11 meses s 
lle. 11 ' años ' 
!lo. 3 • años 2 meses 3 

!lo, 9 • años 7 meses 2 

No, 1 O años 9 1~eses 6 



DESVIAClOllES Y f.\EDJAS DE LOS CUADROS 

AHTERJORES , 5 y 6 ntfios DE PRESOS y 
llJÜOS DE LIBRES 

fl 1 j¡ o s D E P R E S O S 

EOf.OtS PU!ll AJE X s s2 

95 11. 87 5.81 33.83 

9-11 11f'los 61 6.77 3.83 13,69 

11 1 fe D S D E LlBRES 

EDADES PU fil AJE ·r s' 
5-8 años 123 --~ _J.36 11 • 29 

9-11 años • 6 D 
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: 

110 DEBE' 
PUUTAJES A L 

'.ESTA TESIS 
SA!Ji DE LA 

T O S Y B A J O 5 Bl~BlEC« POR 

LOS UlfiOS, COUSlDERAllDO DOS RAtHiOS DE EDADES 

CUADRO li 7 

¡PurnAJES oE HIJOS DE PRESOS 
( GEUERAL l 

A l l o 5 B A J o 5 

5-8 111\os 11 7 18 

9-11 años 2 13 15 

13 20 33 

CUADRO fi 8 
PUUTAJES DE HiJOS OE SUJETOS LIBllES 

1 
( GEllERAL l 

A l l o 5 B A J o 5 
------·-

5-8 año~ B " 27 

9-11 años 1 1 2 

-
' 'º 29 

69 
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CUADRO ~ 9 

PUtlT AJES OE Hl JAS DE PRESOS 

A L T o s B A J o s 

5-8 ai'los • 4 10 

-·-
9-ll años 1 8 9 

7 12 19 

CUADRO tt 1 O 

PUlltAJES DE HIJAS DE SUJETOS LIBRES 

A L T O S 8 A J O S 

5-8 años • • 14 

---·--- ______ , 
2 

1-------1-- ------- -· 
9-11 anos 1 

1----- --·---- - -· -- ---
7 9 16 
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CUADRO /1 11 

-------r'-"_"_'_._'_''_º_'_"_'_'_º_'.,..._'_•_'_º_"_'_'_1_º_'_'_'_'_'_ó
1
q 

ALTOS BAJOS ------+---
5-S años 5 3 B 

·---- --·-·-------·- ---------1·----1 

CUADRO /l 1 Z 

6 

PONTAJES DE HIJOS 
LIBRES 

5 

B 

' VAROUES ) DE SUJETOS 

6 

14 

------1------· ... -·---------------1------
A L T O S B A J O S 

z 11 13 

-------+---------1---------·--~-· 1-

9-11 año~ z 

--------- '-----------!-----
3 " 15 
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