
U niversidad Nacional Autonomade Mexico 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 

DESARROLLO COGNOSCITIVO 'EN PRE-ESCOLARES. 
" , , 

UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE UN JARDIN DE. 

NINOS Y UNA ESTANCIA INFANTIL 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

PRE S' E N TAN : 

Dorothy Cumming A bad 

Rosa Maria Chelala Torres 

MEXICO. D. F. 1977 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A NUESTROS ·PADRES 

John Cumming 

Betty A. Munro 

Antonio Chelala 

Virginia T. de Chela.la 

A NUESTROS HERMANOS 

Gregory 

Deborah 

·Ma. Victoria 

Virginia 

Ma. Cristina 



A NUESTRA ASESORA. 
MAESTRA ISABEL REYES LAGUNES 

Con sincero agradecimiento por apreciar los 
esfuerzos de este trabajo y contribuir con su estlmulo 
moral y profesional a que cuhninara el esfuerzo rea!!. 
zado. 

A Las MAESTRas 

Ma. Luisa Morales 
Sara Rallo 

Jorge Peralta 
Armando T re jo 

Con agradeci:mi.ento a quienes desinteresada-
mente colaboraron al desarrollo de estatesis. 

A :!'lUESTROS MAESTROS 

A NUESTROS 'COMPANEROS Y AMIGOS 

A NUESTRA FACULTAD 



INDICE 

lliTRODUCCION ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••• 1 

CAPITULO I : AL"lTECEDENTES HISTORICOS 

Arnold Gesell .... -................................... . 4 

Jean Piaget .••••• e ••••••••••••••••••• .a; • • • • • • • • • • • • • • 13 

JerOIrle Kagan, Robert Singer,......................... 26 

He rman Witkin ••••••••••••••• . . .. . ............. -..... . 41 

H. Reese, L. Lipsitt,................................. 47 

CAPITULO II : METODOLOGIA 

PlanteaIrliento de 1a hipotesis 

Obtencion de la muestra 

51 

52 

InstruIrlentos de medida y situacion experimental.. ••• • 56 

Tratamiento Estadistlco ............................. 60 

CAPITULO TIr PRESENTACION DE RESULTADOS •••••••••••• 62 

CAPITULO IV RESUMEN Y CONCLUSIONES 

ResutIlen ••••••••••• '. • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 81 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

................................... 
•••••••••••••••••••••• \I • e •••••••••• 

84 

88 



INTRODUCCION 

El motivo del presente trabajo, surgio de nuestro interes pa-

ra tratar de aumentar los conocimient06 actuales sobre los procesos -

cognoscitivos en ninos pre-escolares mexicanos. 

Sabiendo que, es en esta edad donde tienen su base la forIn!. 

cion de conceptos, creemos que el llevar a cabo esta pequena investi-

gacion en un nivel socio-economico bajo, arrojarla datos que serlan n~ 

cesariamente importante para un mejor conocimiento del nifio pre-esc,2 

lar mexicario; ya que es en estos niveles soeiales donde tenemos un --

mayor porcentaje de poblacion y donde, desde el punto de vista teorico 

se verlan mas afectados. 

La estimulacion, motivacion y el tiempo que los padres dedi. 

can a sus hijos son las bases para un buen desarrollo de los procesos 

cognoscitivos, 19ualm.ente estos se ven aumentados por los medios ma-

siv.os de comunicacion como la television y el radio y mas refinada---

mente con el acceso a medios culturales como libros y revistas. 

Tomando esto en consideracion, nos preocupo la idea de al-

canzar a tener una mejor comprension ace rca de los estlmulos a los-

que los niiios de este nivel tienen acces 0 dentro de sus hogares. ·eua 
(.. -

les son estos estrmulos, en que cantidad se les proporcion.a y mas ---

aun tratar de determinar que es 10 que produce el deficit ? 

Si se conocen las limitaciones de estimulacion y motivacion-
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en el medio ambiente familiar I es factible. que en el futuro, se pue-

dan equilibrar estas deficiencias mejorando los niveles cie estimulaci6n 

dentro de los centr~s educativos a nlvel pre-escolar. 

Para realizar este objetivo utilizamos una muestra de ninos

pre -escolares, pertenecientes a un jardln y una estancia infantile 

La investigacion se lleva a cabo utilizando una baterra, for

mada por tres pruebas, administrada a los ninos; y un cuestionario,-

admlnistrado a los padres, para determinar su myel socio-economico. 

Todo este material fue proporcionado por eII.N.C.C.A.P.A.C. 

L~sta baterra habra sido utilizada y probada su confiabilidad -

en ninos pre-escolares mexicanos por los investigadores de dicha ins

titucion. 

El presente trabajo se ha dividido en cuatro capltulos. Sien

do el pri:rn,er caprtulo el que corresponde a los antecedentes historicos., 

en el cual se mencionan las teorlas de Arnol Gesell, Jean Piaget, Je

rome Kagan, Robert Singer y Herman Witkin, no par ser los unicos -

representativos de la psicologla infantil,sino los que consideramos -

los mas relevantes para el presente trabajo. 

cluimos: 

En segundo termino hernos colocado la metodologla donde in-

. a). - Planteamiento del problema. 

b). - Plantearniento de la hipotesis. 

2 



tados~ 

c). - Obtencion de la muestra. 

d). - Instrumento. de medida y situacion experimental. 

e). - Tramiento estadtatico. 

En un tercer capitulo se incluye la presentacion de res ul .... , 

a) ... Anallsi. e interpretacion de resultados. 

Por ultimo se expone' el sumario y las conclusiones. 

Aparte se incluye un capitulo para la bibliografi'a. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

En este capltulo explicaremos aquellos autores que han des

tacado dentro del marco teorico de nuestra investigacion. 

Como se sabe la psicologla infantil ha sido u£ punto funda-

mental de estudio, ya que el desarrollo en los primeros anos de vida-

es vital. 

Innumerables autores han estudiado este problema desde dif~ 

rentes puntos de vista, se han interesado en ninos con deficiencias en

su desarrollo, bien sea por razones puramente fisiologicas 0 ambie nta

les; ya sea una U otra en la forma en que el nino se adapta. 

Iniciaremos por reportar a los das representantes mas im-

portantes de nuestro estudio; nos referimos a Arnold Gesell (1940) Y -. 

Jean Piaget (1948). 

Sin duda alguna estos dos psicologos hicieron grandes aport~ 

dones a la psicologra con sus teorLas sobre el desarrollo de los infan 

tes. 

Gesell, (1973) encamino sus investigaciones hacia el estudio

de ninos normales, tratando de establecer dertas normas de desarro

llo de edad a edad. A traves de sus esrl.ldios, Gesell comprueba 1a -

importan.cia del desarrollo biologico del nino como elemento vital para 

su desarrollo psicologico. 

Solo en los casos en donde los nines menores de un ana pe!, 
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rnaneclan sin contacto materno pudo establecer la diferencia que el m~ 

dio ambiente producla en elIos. Aun los ninos de estancias que duran-

te sus primeros anos hablan estado en contacto materno 0 con un sus-

tituto, ·tuvieron diferencias menos notorias. Es conveniente hacer no--

tar Que los sujetos de estudio de Gesell son ninos norrnales, sin gran-

des dificultades llsicas, arnbientales 0 de retraso. 

Gesell dis tingue cuatro etapas de des arrollo en ninos norrna-

les, cuya duracion aproxirnada es de seis afios 1 establecida por eH con 

flnes practicos de estudio. 

1. - Los anos pre -escolares, 
2. - Los afios escolares, 
3. - Colegio secundario 
4 .. - Los afios que preceden al estado adulto. 

Gesell encontro que no es posible trazar una unea que divi-

da los slntomas norrnales de los anorrnales, pues muchas veces estos-

slntomas se tornan como simple inmadurez 0 se pasan por alto por la-

gran confianza que'· existe en que el nino siempre podra superar tales -

dificultades. 

No se puede olvidar que en cada nino existen factores f?e su-

rna importancia que deben ser tornados muy en cuenta, tales como las 

diferencias individuales, predisposiciones emocionales y caracterlsticas 

connaturales del crecimiento que en el caso de ninos en edad pre-esc.£ 

lar exigen una mayor consideracion. 

La herencia y elmedio ambiente dentro del cual ae desarro-
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lla el nino son de vital importancia ya que dependiendo de estas dos 

caracterlsticas cada niiio asirnilara los estlrnulos que recibe en forma-

individual. 

Gesell dice (1973) " que en su caracter de ciencia la psicol£ 

gla realiza una contribuci6n social al ayudar a especificar las condicio 

nes ambientales 6ptimas para el nino! ' • 

Un concepto basico en la teorla de Gesell (1973) es el del --

crecimiento mental, entendido este por Gesell" como un proceso que-

no puede pe rcibirse y aun aSl debe de concebirse no como una abstra£ 

ci6n vacla sino como un proceso vivo, el crecimiento mental es un 

proceso de forrnacion de patrones de conducta". 

A traves de sus estudios Gesell observo que el nino experi-

" menta transforrnaciones evolutivas, las cuales caract:~rizaran los nive-

les de madurez ascendente en funcion de la conducta, : estas caracteri-

zaciones proporcionan cuadros normativos que sefialan · direcci::>nes y -

tendencias del c recirniento psicologico. 

Para Gesell, el desarrollo psicologico del individuo puede 

considerarse a partir de cuatro campos principales que se obse·rvan 

desde que el nino nace y que se van combinando al traves del desarr£ 

110 • 

En primer lugar tenemos la conductamotriz; para el esta --

conducta se refiere a las reacciones posturales, prension, locomocion, 

coordinacion general del cuerpo y ciertas aptitudes motrices especlfi--

6 



cas. 

Conducta adaptativa. - Se incluyen todas aquellas adaptaciones 

de caracter perceptual, manual verbal y de orientacion, que dan al ni

no la capacidad para adaptarse a las nuevas experiencias y de servir

se de las pasadas. La adaptabilidad incluye la inteligencia y diversas 

formas de construdividad y utilizacion. 

El lenguaje. - Abarca toda la conducta relacionada con el so

liloouio, la expresion dramatica, la comunicaci6n y la comprension. 

Conducta Personal SociaL. - Incluye las reacciones pe rsonales

del nino frente a otras personas, su adaptacion a la vida domesti.ca, a 

la propiedad, a los grupos sociales y a la comunidad. 

Estos cuatro campos no se encuentran netamente diferencia-

dos, el nino siempre reacciona como una unidad en S1 mis:rno. La ta-

rea de comprender al nino se hace interesante y productiva si dirigi--

mos la atencion no a sus aptitudes sino hacia los proces os de organiza

cion del crecirniento. 

Ya que los sujetos de esta Tesis se encuentran en edad pre-

escolar nos referiremos primordialmente a la primera etapa de las cua 

tro propues tas por Gesell. 

Gesell como muchos autores de la psicolog1a infantil opinan 

que esta etapa es quiza la mas importante, dado que de la estabilidad -

Que en esta edad se tenga dependera en gran medida el equilibrio em~ 

clonal del adulto; no son pocos los ninos que yen afectadas sus vidas --
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por los problemas arnbientales dentro de los cuales se desarrollan sus 

primeros anos de vida. 

Podemos mencionar grupos considerables de ninos que son -

abandonados desde el mismo momento de su nacimiento, rechazados en 

sus hogares por diferentes razones 0 remitidos a instituciones 0 guar

deri'as donde permanecen la mayor parte del dla, sin 0 con escaso con~~ 

tacto social~ 

La estimulacion que los ninos reciben en sus primeros anos

de vida Hene una importancia primordial, los sonidos, los juegos t co'!.. 

versaciones 0 muestras de carino son de gran ayuda para un buen des~ 

rrollo tanto fi'sico c :>mo mental. 

Gesell destaca 1a importancia que une los primeros anos de -

vida 0 pre-escolares con los de 1a primera infancia. Biologicamente d~ 

£inio esta etapa desde el nacimiento has ta aproxirnadamente el sexto 

ano de vida, estab1edendo este umite con la etapa de cambio de denti-

cion. 

Los cuatro campos de conducta para ninos de cuatro y cinco

anos, edades inclui'das en el presente trabajo se ran examinadas breve-

mente, dando las caracterlsticas primordiales de las mismas. 

En ninos de cuatro an os , Gesell encontro que sus caracterlsti 

cas motrices se encontraban mucho mejor desarrolladas, corri'an con 

facilidad, daban buenos saltos y ya eran capaces de mantener el equili~ 
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brio en una sola pie rna. Hay menos totalidad en sus movimientos cor

porales, ya que sus piernas, brazos etc. empiezan a dejar de reacci2.. 

nar en conjunto, en general sus ademanes demuestran oue existe ma-

yor refinamiento y precision. 

En cuanto a su conducta adaptativa, ha desarrollada la capa

cidad de generalizacion, empieza a usar abstracciones. Su totalidad es 

de tipo consecutivo y combinativo mas que sintetico. 

No tiene cornprension acerca del pasado 0 el futuro, su men

te es vivaz, capaz de abarcar un terreno amplio, pero SUB procesos -

intelectuales son aun de alcance estrecho. 

Refiriendonos a tH en el terreno del lenguaje, podemos decir 

que Ie gusta hablar y que elabora preguntas casi interminablernente, no 

articula bien todavla ,yes evidente que el lenguaje 10 utiliza para gana.E, 

se la atencion. Generalmente no hace preguntas cuya respuesta conoce

pero, mas Que la explicacion,. Ie interesa como las respuestas se adaE,. 

tan a sus propios sentimientos. 

En la conducta personal social, en esta edad, el nino es una

inteligente combinacion de independencia y sociabilidad, ya que en su c3 

sa es capaz de hacer diversidad de actividades sin que intervenga la 

madre, por ejemplo: todos los habitos de limpieza 0 vestido. 

Empiezan a surgir en ella curiosidad de las diferencias del -

sexo. En general realiza mas contactos sociales y Ie gusta relacionar

se socialmeQ.te. Es platicador, frecuentemente usa el pronombre en prJ:. 
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mera persona. Aun a pesar de sus crecientes. poderes de razonamien

to, tiene temores i rracionales que nos indican que no es tan maduro -

como su lenguaje parece indicar. Aun no distingue la verdad de la fa

bula. 

En cuanto a los nifios de cinco afios .. Gesell senala que en 

sus caracterlsticas motric.es posee un mayor control de su actividad -

corporal general, que se refleja en. su sentido del equilibrio, ya mas -

maduro. 

Sus actitudes corporales parecen indicar una relativa termin~ 

cion. Man.eja utensilios con seguridad y precision, que demuestran su -

progreso en el dominio neuromotor que ha evolucionado notablemente. 

En cuanto a su conducta adaptativa resuelve problemas sim-

ples de lndole geometrico y espaciales de manera adaptativa y libre. 

Ha adouirido una capacida comparable de percepcion, orden, forma y -

tamafio. 

Es realista .. muestra mayor discernimiento, autocrltica, aSl

como uti sentido mas desarrollado del tiempoo Es capaz de recordar 

chos 0 lugares pasados y demuestra un interes mas preciso en ellos. 

E·s sensato, responsable.. practico y ejecutivo. Ha adquirido una serie-

dad Que 10 torna menos inclinado a las fabulas. 

Aun a pesar de esto, un examen de sus juicios y nociones 

verbales revela que posee aun algunas formas de inrnadurez en su pen-
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sarniento. 

Sus progreso8 en el lenguje se notan~ pues habla rnejor y 

sin articulacion infantil, Responde ajustadamente a las preguntas que -

se le hacen y sus propias preguntas se vuelven mas serias y con v1as 

de obtener info nnac ion. Es pragmatista, sus definiciones estan hechas 

en funcion de utilidad. Escucha los detalles siendo capaz de aislar una 

palabra y preguntar su significado. El uso de su lenguaje es mas pre

cis 0 y de pu rado. 

En las situaciones colectivas demuestra un esfuerzo intelec-

tual por comprender la organizacion social, su lenguaje con el grupo -

es mas bien un monologo no di rigido a las relaciones logicas. 

Va en carino de aclarar el mundo dande vive mediante el u

so analltico y discritninativo de las palabras. Sus puntos de vista es-

tan tan ceiiidos a el mismo que no Ie pe rmiten comprende r, por recipr~ 

cidad el punto de vista de los otros. No ha adquirida aU,n conciencia de 

81 rnismo, por 1::> cual no es capaz de diferenciar su pensamiento sub

jetivo independiente del mundo objetivo. 

En el campo de la conducta personal social, Gesell senala -

que en el hogar ya no representa un problema, pues es capaz de vale!'.... 

se por 51 rnismo, le agrada ayudar en trabajos caseros y rnuestra un -

sentido de proteccion hacia los rnenores. 

Emocionalmente aun se enOlentra lirnitado. Su organizacion 
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en este sentido es aun simple, por 10 que no conoce aun emociones 

completas. En situaciones menos complicadas demuestra claramente 

sus rasg:>s emociona1es como: seriedad, determinacion, paciencia, so

ciabilidad, manifiesta amistad, orgullo en el triunfo y en la escuela. 

Juega con mas sociabilidad en grupos y se vuelve activo, tratable y -

docil, demostrando sensibilidad ante situaciones sociales. 

Posee un sentido elemental de la verguenza. La seguridad -

en si mismo, la confianza en los demas y la conformidad social son -

los rasgos caracterrsticos de los cinco ados. 

Gesell indica que: [I El crecimiento psicologico alcanzado en

los primeros. cinco afios de vida es asomb.ros o. La velocidad de los -

alcances y las trans formaciones operadas durante1:os alios pre-escola

res e;x:ceden las de cualquier otro lustro" ( A Gesell 1973) 

Para obtener una vision mas amplia, analizaremos la teorra

de Jean Piaget (1967). Estos dos teoricos de las etapas, sefialan que -

casi por regIa general los distintos tipos de pensamiento 0 conducta a

parecen en un orden fijo determinado, en donde cada etapa 0 perlodo re 

presenta una nueva 0 distinta manera de pensar 0 conducirse. 

Las etapas se unen de tal forma que el final de la prime ra -

se une sutilmente con el inicio de la segunda y esta a su vez al fi.nali

zar, se ·confunde con la tercera y as! sucesivamente. Es dincH por 10-

tanto establecer reglas muy precisas de estos nive1es de desarrollo. 
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ExpondrerrlOs brevente la teorra general de Piaget, enfocand.2, 

la mas ampliamente a 1a etapa correspondiente a la edad pre-escolar

Que es la Que aqur nos interesa. 

Jean Piaget es sin duda el te6rico mas~ prol.lfico del desarr.2, 

lio del nino. Para definir este desarrollo, Piaget introduce el termino 

"Esquema", el cual, el define como "Un concepto complejo que abarca 

patronesde conducta y procesos internos de pensamiento l
'; Piaget des

cribe que en la in1ancia, mirar un objeto y escuchar un sonido obser

vados inicialmente como procesos pasivo-receptivos, son acciones que 

forman un esquema. 

Otros tenninos de vital importancia en la teorra de Piaget, -

son los que el describe como " as irnilaci6n y aC01nOdaci6n", que produ

cen finalmente la adaptacion. 

Este autor indica, que e1 esquema representa 1a estructura -

que se adapta. La asimilacion y acomodae.ion describen el proceso de 

adaptacion; siendo estos los procesos complementarios.. La asirnilacion

describe la capacidad del organismo para manejar n'~evas situaciones y 

problemas con su presente existencia de mecanismos; la acomodacion -

es el proceso de cambiar, al traves del cua1 e1 organismo es capaz de 

mane jar situaciones que al principio son demasiado dinciles para ,el. 

Es decir que la asimilacion significa que el organismo se ha adaptado y 

que puede manejar las situaciones que se Ie presentan y la acomoda-- .... 
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cion significa que debe de cambiar para poderse adaptar. 

Una manera en que los dos procesos se interrelacionan es -

Que un organismo debe tener cierto grado de asimilacion a una nueva -

situacion antes de que se pueda acomodar a ella. 

Un ejemplo de estos conceptos es que un bebe de ocho meses 

no podra agarrar. un objeto pequeno aunque pueda levantar uno mas 

grande. Para adaptarse a las demandas de su ambiente el esquema de

"agarrarll del bebe debe acomodarse a las demandas del objeto pequeno 

La adquisicion gradual de la habilidad para agarrar pequefios objetos -

puede ser descrito como un proceso de acomodacion. Una vez adquiri-

da la habilidad, el esquema de agarrar puede asimilar dichos objetos -

pequefios. 

Dentro de la teorra de Piaget, uno de los conceptos mas im

portantes es el de tlGrupo!!. Para Piaget, este concepto es: 

Un conjunto de elementos que forman un grupo bajo leyes es

pecr£icas de combinacion: 

1. - Existe una ley de combinacion que se apUca a todos los -

pares de elementos en un conjunto y el resultado de dicha combinacion

es, en cada caso, un rnietnbro del conjunto. 

2. - Cualquier combinacion de tres 0 mas elementos es asoci~ 

tiva. 

'3. -Existe un elemento de identidad cuya combinacion con cual

quier otro elemento 10 mantiene sin cambio. 
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4. - Gada elemento tiene un elemento inverso en e1 conjunto

de tal manera que la combinacion del elemento y su inverso es e1 ele 

mento de identidad. 

Relacion de las propiedades del grupo al equilibrio. - S1 un -

sistema tiene un equilibrio eatable, de poder contrarestar disturbios y 

regresar a su estado original. 0 si e1 organismo esta. comprometido 

en lograr un objetivo debe de ajus tarse a disturbios exte rnos y encon

trar otras maneras de lograr e1 objetivo. 

Piaget habla de equilibrio en los procesos cognoscitivos. Su

tesis es que para que e1 individuo este en equilibrio cognoscitivo con -

su medio, debe tener esquemas cognoscitivos representando los diver-'" 

sos tipos de cambio 0 disturbios que pueden ocurrir en el sistema, y

que los esquemas cognoscitivos deben contene r el inverso de todos los

camb·ios. La reversibilidad en un esquema cognoscitivo es para Piaget

una caracterlstica importante. Su conocimiento es que cada vez que un

niiio combina dos grupos de objetos, 0 suma dos numeros, un esquema 

completo se activa esto es, el nino ejecuta esta operacion en particular 

con un conocimientode los resultados de todas las operaciones dentro -

del esquema y de los lnvers os de cada uno de ellos. 

No piensa conscientemente en e110s pero "sabe donde esta. II -

dentro del sistema. 

Agrupamientos. - Piaget acufio e1 termino agrupamiento para -

describir un conjunto de operaciones que, aunque no forman un grupo 

15 



tienen muchas propiedades de grupo que son de suma importaneia pa

ra estableeer un equilibrio. 

Piaget distingura oeho tipos· de agrupamiento. Estos ag·rupa-

mientos de ope raeiones eoneretas, emo e1 los llama rnarea los logros

de un nino alrededor de los siete anos euando alcanza el estadro de 0-

peraciones eoneretas. 

Concepto de invarianza. - Un objeto puede tener muehos signJ. 

fieados relacionados con su utilidad. Es ta utilidad es 10 que darael v~ 

lor del objeto. 

El valor de las propiedades del objeto pueden ser mas rele

vantes en un momento y menos en otro por 10 eual suponemos que es

tas propiedades fueron inventadas 0 deseubiertas. -La efeetividad de es

tas propiedades depende de las situaeiones. El heeho es que el objeto

mantendra invariantes sus eualidades aunque estas propiedades se man

tengan latentes en una determinada situacion. 

Algunos de los usos funcionales y adaptativos dependen del h~ 

eho de que el valor del objeto se mantiene invaria~te. 

Para la eomprension de las teorras de Piaget debemos ver 

dos aspectos de interes en la invarianza, por un lado una teorra del 

desarrollo eognoscitivo del nino debe deseribir y expliear el proeeso 

por medio del eual los ninos entienden las invarianzas de las propieda

des de su medio ambiente. 

Piaget piensa que son las estrueturas de grupo y agrupamien-
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tos en e1 proceso de pensamiento del nino las que subrayan esta inva

rianza y Que hacen al nino cognoscitivamente estable. 

Piaget divide e1 desarrollo del nino en cuatro perlodos:. 

Infa nci a , perlodo pl"eoperacional, perlodo de operaciones concretas y -

perlodo de operaciones form.ales. 

Primer Estadlo. - Perlodo sensomotor. Nacimiento a los dos 

anos aproximadamente. 

El perlodo sensomotor de desarrollo corresponde en tiernpo a 

los llmites comunmente definidos de la infancia, los dos primeros anos

de vida. El aspecto unificador de este perlodo, como 10 ve Piagetl' es 

que el nino esta adquiriendo habilidades y adaptaciones conductuales. Los

esquernas de eate temprano perlodo son esquemas sensomotores: organizan 

informacion sensorial que resulta en conducta adaptativa, pero no estan a"" 

companados porrepresentaci::mes cognoscitivas 0 conceptuales de la con 

ducta 0 del ambiente externo. 

La conducta durante la infancia es, sin embargo, genuinarnet.!,. 

te adaptativa e inteligente y los esquemas sensomotores son las rarces

de las cua1es se desarrollaran los esquemas conceptuales posteriormen

teo 

Durante 1a infancia, e1" nino es capaz de coordinar inforrna--

cion de las distintas modalidades sensoriales e integrarla como si las -

diferentes modalldades fueran fuentes de informacion sobre e1 misrno ob 

jeto. 
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El infante es capaz de ver 10 que esta escuchando ; su cal'I!! 

nar puede ser guiado por senales auditivas, visuales 0 tactiles. y es

tas tres senales actuan COlllO 51 fueran intercambiables. Esquemas in

volucrando diferentes partes del cuerpo estan talllbien. integrados, por

ejemplo: e1 infante puede mantener su lllano quieta para :tnirar un obj~ 

~o y puede integrar sus dos :tnanos para que furicionen cooperativamente. 

Una segunda adquisici6n del perlodo sens omotor es la capac1-

dad del infante de operar como si e1 espacio exterior fuera un sitio -

per:tnanente y no uno de cuya existencia depende de su percepci6n. Por 

ejernplo es capaz de buscar objetos que han desaparecido y de bus car

los sobre la base de inforlllacion de por donde se [ueron. Puede tomar 

un camino a un objeto que es diferente del camino que tom6 e1 objeto

como si blviera la nocion de un espacio que Ie per:tnite tomar una va

riedad de ca:tninos al mismo punto. Puede tambien regresar al punto de 

origen por un camino dUe rente. 

IgualInente exhibe conductas dirigidasdesde su comienzo por

a1guna intenci6n. Puede entretejer dos 0 tres acciones. todas bajo la -

lllotivaci6n de alcanzar e1 punto final de la secuencia. Puede experime,E 

tar con nuevos objetos probando sus esquemas uno tras otro como si e~ 

tiviera buscando las potencialidades de conducta del objetoo Puede es-

pontanea y delibe radalllente variar sus acciones. 

E s te es un acontecimiento notable por un nino de dos anos, p~ 

ro el nino todavla tiene dificultades, por la falta de esquemas conceptu.2-
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les que correa ponden a su conducta. Su conducta es muy concreta a :-

pesar de su adaptabilidad y esta concretabilidad limita seriamente su

plan en la secuencia de acciones del nino. 

Segundo Estadlo Perlodo Preoperacional. Dos a siete afios· a

proximadamente. 

Siguiendo el. perlodo de infancia existe, de acuerdo a Piaget, 

un perlodo de varios afios durante el cual el esquema cognosctivo inte.! 

no del nino con sus multiples leyes y relaciones esta gradualmente cre 

ciendo. El primer esquema conceptual es solo una copia interna de un 

esquema sensomotor. Gr,adualmente el esquema conceptual se organiza

en sistemas interelacionados CJue Piaget llama operacionales Q El termi 

AO implica que los actos internos que son los elementos del sistema es 

tan relacionados por las leyes de grupo 0 agrupamiento; cuando esto sE 

cede el nifio ha alcanzado el perlodo de operaciones concretas. 

El estadlo preoperacional es transitorio, no esta marcado por 

un eouilibrio estable. El final del estadlo sensomotor representa un e-

quilibrio a mvel conductual. El es tadi'o de ope raciones conc retas repre

senta un alto orden de equilibrio, y el estadlo preoperacional es la 

transicion entre los dOB. 

xLa conducta del nino es estable e integrada, sin embargo --

mientras su lenguaje este atado a esquemas conductuales este tambien -

muestra signos de pensamiento 16gico. 



Este perrodo es uno de los mas complicados de entender. 

Tercer Estadro.- Estadlo de operaciones concretas. De los

siele a los once afios aproximadamente. 

A la eci.ad de siete anos el proceso de pensamiento fonnal en 

el nifto se convierte en mas estable y razonable. Pueden por ejemplo: 

arreglar objetos en orden de tamaiio e integrar objetos nuevos a la s~ 

rie. Comprende que el numero de objetos en un grupo no cambia. Hay 

redis tribuciones es paciales. Puede distinguir la dis tancia entre dos ob

jetos y la longitud del camino entre ellos. En slntesi ha adquirido un -

concepto rudimentario de tiempo, espacio, numero y logica, estos con 

ceptos fundamentales en los cuales se basa nuestro entendimiento de e

ventos y objetos esta ordenado. 

Existe, sin eInbargo. cosas que el nino no puede comprender 

en este estado de desarrollo. Algunos conceptos de volumen que invol~ 

cran el producto de cantidad y densidad son aun muy dUlcHes para el. 

El ninopuede percibir relaciones entre dos factores cuando -

le son presentados, pero encuentra dincH manejar situaciones antes de 

tiempo que revelen 1a relacion entre los factores. Piaget describe el -

problema del nino en este estadlo como de entender las relaciones en-

tre los agrupamientos'de ope raciones conc retas que ya ha adqui rido. 

Cuarto Estadlo. - Estadlo de operaciones formales. Comienza 

a los once alios ap roxi madame nte • 
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Los logros finales sobrevienen en la temprana adolescencia. 

En este punto el nino puede comprender los principios basicos del peE 

samiento causal y la experimentaci6n cientlfica. Aunque tiene mucho -

que aprender, tiene el conocimient::> fundamental que subraya el pensa

miento 16gico. 

Desarrollo del pensamiento conceptual. Es la parte de la te~ 

rla de Piaget Que mas nos interesa en esta tesis, dado que nuestros -

sujetos de estudio corresponden a este estadlo. 

De acuerdo a Piaget el niiio en este perlodo comienza a exp~ 

rimentar inagenes mentales de su mundo externq.Estos esquemas son -

los primeros signos del pensamiento conceptual que formaran posterio!:... 

mente el pensamiento logico. 

Dentro de la psicologla existen muchas controversias ace rca -

de la naturaleza de la percepci6n, se da por un hecho que las personas 

perciben el mundo exterior con relativa precision, sin embargo perci

bir con precision es un fenomeno asombroso, ya oue existen muchas 

fuentes de distorsion y muchas restricciones sobre el tipo de informa-

cion que se trasmite del organo sensorial al cerebro. 

Segun este autor, diferentes posiciones de formas y objetos -

pueden traducir el mismo patr6n de estlmulo en el 6rgano sensorial. Lo 

que el individuo reporta que percibe es solo una de las muchas inter

pretaciones Que serran igualmente justificables S obre la base de la in--
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formacion sensorial momentanea. Las experiencias pasadas juegan un

rol en la percepcion y generalmente conducen a una percepcion mas 

precisa. 

Hablando de las diferencias entre percepcion y juicio concep

tual, Piaget opina que uno de los desarrollos importantes en la adqui~i 

cion del pens arniento conceptual del nino es la aparicion gradual de los 

efectos de conocirnientos previos en su proceso de pensarniento. Y que

la percepcion logra una cantidad limitada de integracion temporal que -

va aumentando con la edad. Piaget piensa que las acci:::mes perceptua-

les no se integran logicamente, como los eventos separados que se in

tegran temporalrnente, haciendo la percepcioa mas verldica y compen

sando aSl las dis torsiones. 

Para Piaget existe un desarrollo paralelo entre la percepcion 

y la concepcion en donde, la percepcion es una aproximacion justa del

rnundo al traves de nuestros procesos de pens amie nto. Las dlscrepan-

cias entre percepcion y nustra concepcion intelectual de la rnisma situ~ 

cion son 10 suficintemente grandes para que Piaget insista que el pens.§. 

m.iento conceptual es diferente de la percepcion. 

El autor concibe el pensamiento conceptual como una capaci-

dad que gradualmente se desarrolla en el perlodo que sigue a la infan

cia. Se desarrolla de una manera diferente a las adaptaciones pe rcep~ 

tuales y perceptoras. 
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Por esta razon el autor indica que el pensa:rniento concep - -

tual de '.l.n nino pre-escolar puede ser :rnenos verldico que su percep--

cion. 

En estos procesos cognoscitivos, Piaget hace hincapie en la 

for:rnacion de esouetnas sitnbolicos e itnagenes mentales, las cuales d~ 

flne de la siguiente manera: La caracterlstica escencial del esquema -

simbolico, es que esteslmbolo significa algo, pero que es distinguido 

unicamente por el individuo mismo. De aqul que una palabra no funciQ 

na como signo para el objeto que representa, a menos que la persona

Que usa la palabra conozca su significado; y dif~rencra la imagen men

tal diciendo aue esta no es una imagen. a menos que el nino la pueda

dis tinguir de una pe rce pcion. 

La imagen debe se r constrwda por el nino, insiste Piaget, -

no es un post efecto de la percepcion 0 un efecto atenuado de la mis-

ma, es un acto interno, una representacion mental concreta y no con-

ceptual. 

Piaget ve en los procesos de juego e imitacion de los pre-eEL 

cola res la aparicion de esquemas simbolicos; siendo estos, esquemas -

internos que penniten la conducta simbolica. El comportamiento es 

simbolico cuando algo de e1 es usado para representar una u otra cosa. 

Piaget hace eufasis en el hecho de que existen dos clases de

eSOuemas simbolicos: Uno es privado idiosincratico, no verbal y mas 0 
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menos incomunicable. EI otro es verbal y comunicable. 

La diferencia entre estos dos, es que uno de e110s es ver-

bal, usa palabras como srmbolos. Las palabras, son arbitrarias. gen~ 

ralmente no tienen sernejanza inherente a 10 que significan, su signifi

cado depende mas bien de convencionalismos sociales. 

Estos esquemas ademas, son socializables. esto quiere decir 

para Piaget que estan sujetos a la interpretaci6n, correci6n y modific2 

ci6n por otras pe rsonas. 

Por otro lado, los esquemas no verbales, dan color a nues

tro pensamiento, iacilitan 0 dificultan la resoluci6n de un problema, -

juegan un papel importante en nuestra vida emocional y las relaciones

interpersonales. 

Contienen fuertes elementos de iIna.ginaci6n concreta, y ya 

que su forma no es verbal. no pueden comunicarse a otras personas 

de mane ra expIrcita. 

Piaget dice, en cuanto a los pre-escolares, con respecto a -

estos esquemas simb6licos: !TEI juego de los ninos es una manifesta--

ci6n de los esquemas simb6licos. " (1967). Los juegos, para los ninos , 

no estan tan ajustados a la realidad, generalmente, continua el autor, -

--son precisos en sus esauemas s imbol1c os , pero como no tienen que a-

daptarse a la reaIidad, son libres de actuar sin gran deman.da de pre --

sici6n. 
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En cuanto a los esquemas verbales, Piaget hace hincapie en 

el hecho de Que estos son importantes para el desarrollo de conceptos. 

La definicion de una palabra debe ser adquirida pOI' medio de otras --

personas y este significado debe ser cl;;:tro, transmisible y constante. 

Aunque las palabras ocupan un rol importante en el desarro-

lio de conceptos, es necesario aclarar, que segun Piaget, el pensa---

miento conceptual no ocurre autom,:lticamente cuando el nino comienza a 

hablar. 

Al principio .q.o usa las palabras como signos 0 representac~ 

nes· de objetos o. cuentos~ sino que estos func,ionan como esquernas de -

conversacion, asinli.lando diversos cuentos ambientales. 

Gradualmente. el nino va usando nombres 0 representaciones 

para objetos, cuentos y esquemas verbaies para descripciones. 

Una clara evidencia de esto, es Ia aparicion de la memoria -

y el recuerdo verbal de eventos pasados. 

Heroos dado a grandes rasgos, las teorlas de Gesell y Piaget 

considerados como los dos teoricos de la.s etapas en el desarrollo de -

los niilos. A continuacion daremos una breve exposicion de las teorlas-

de varios autores que enfocaron sus investigaciones hacia los procesos-

cognoscitivos, parte primordial del presente trabajo. 

Escogimos solo algunos de estos autores, basandonos, por --

tanto en a~ue Has teorlas que nos parecen mas relevantes para esta Te-

sis. 
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Iniciaremos este enfoque subrayando, en 10 que se parecen -

las teorras de Singer y Kagan. mas adelante indicaremos los puntos -

Em los cuales difieren. Singer. (Kagan 1976, Singer 1975). 

De acuerdo con estos dos autores , de los dos a los cinco -

anos de edad, el desarrollo de los ninos es muynotorio, siendo ya a 

los cinco anos cuando se encuentran bien dife renciados • 

Kagan divide el desarrollo de los pre-escolares en: 

Crecimiento rapido de las capacidades cognoscitivas y del lenguaje. 

El inicio de la tipificacion sexual. 

La identificacion con modelos pate rnos. 

La aparicion de un super yo 0 conciencia. 

El es tablecimiento inicial de conductas defens ivas. 

Singer esta de acuerdo con esta division, aunque en sus teo

rras ~H no enum.era de manera tan precisa este desarrollo. 

Estos autores enfocan sus estudios hacia aquellas conductas

cue perduran al traves de toda la vida y aquellas que se iran desechan 

do. Desde los cinco anos quedan establecidos patrones conductuales -

que persistiran hasta la edad adulta • Estos dos teorlcos senalan que -

de los dos a los cinco anos el lenguaje del nino se enriquece, adquiere 

una gran cantidad de palabras y aprende a usarlas efecazmente. 

A medida que va pasando el tiempo, su lenguaje se torna com 

prensible, mejor articulado y mas complejo gramaticalmente. 
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A los dos afios, predominan los sustantivos, y la ausencia de 

verbos, artlculos y proposiciones. 

A los tres afios aumenta su habilidad de articulacion. 

A los cuatro afios hace oraciones completas, relaciona pala-

bras con bastante dominio de Ia inflexion, sus respuestas verbales son 

aorendidas y las leyes de aprendizaje ayudan a explicar el grado de do 

minio del lenguaje> de los ninos. 

La verbalizacion, sefialan estos autores, aumentara dependie£ 

do de la motivacion que tenga para usar el lenguaje y Ia gratificacion

que el uso del lenguaje Ie proporci6ne. Utiliza el lenguaje como medio 

para alcanzar BUS metas y comprender el medio que 10 rodea. 

Para estos autores el lenguaje y la formacion de conceptos -

estan intimamente relacionados, por 10 cual piensan que la pobreza del 

lenguaje se refleja en la pobreza de conceptos. 

Singer y Kagan designan los procesos cognoscitivos como ltT~ 

dos aquellos procesos ~n virtud de los cuales el conocimiento se adqui~ 

re y utiliza. Abarcando los procesos de percibir, aprender, pensar, -

formar conceptos y solucionar problemas. 

Hay aqut dos factores de vital importancia, los conceptos y -

la percepcion, Los que trataremos de explicar brevemente; segun la te~ 

rla de estos autores. 

Una de las armas mas. poderosas del ser humane es el apre£ 

dizaje de conceptos J con elIos se organiza el conocimiento y se adquie-
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re la habilidad oara oensar de rnanera abstracta. A traves de ellos se 

puede notar las influencias a las oue ha sido sometido el individuo a -

traves de suvlda. 

Lo importante essaber que oasa durante el aprendizaje de -

estos conceptos, como los adquiere y como aparecen las funciones cog 

rios citivas. 

Los conceptos constituyen los sistemas principales del pensa

miento. Operacionalmente se habla de los conceptos a partir de su fu,!! 

cion. Se cOl:}.vierten en sistemas aprendidos cuya meta principal es la -

evaluacion de eventos u objetos. Es en este punto, donde estos autores, 

como algunos 0 tros, relacionan los conceptos con el lenguaje 1 asignan

do un papel secundario a las palabras. Las considera tan solo como -

"etiQuetas 11 para el contexto conceptual subyacente. 

Los conceptos representan productos de combinaciones de in

formacion sensorial que sirven como sistemas para nuevas conexiones 

con un patron organizado, la relacion que se es tablece adquie re una n~ 

turaleza simbolica dado Que un mismo concepto puede se r invocado por 

divers os es trmulos. 

Los concep.tos tienen significados denotativos 0 connotativos. -

Denotativo se refiere a 10 oue la palabra quiere decir y connotativo es -

el significa..do Que le da cada sujeto, va:dando de uno a otr:o. 

Para estos autores, los conceptos relacionan el aprendizaje -

previo a situaciones que se presentan durante las experiencias del suje-
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to, oue organizan e influyen en las experiencias presentes y pasadas -

reduciendo el esfuerzo del sistema nervioso para hacer identificaciones. 

Tienen propiedades discriminativas y criticas a traves de las 

cuales el individuo establece y mantiene relaciones con su medio. 

Con respecto a la percepci6n, Kagan y Singer opinan que es -

uno de los factores mas importantes en el campo de los procesos cog

nascitivos, entendiendo por percepci6n, IlIa se1eccion, organizaci6n,' i.E!: 

terpretaci6n inicial 0 categorizaci6n de las impresiones sensoriales del 

individuo;. Es decir 10 ~ue ve, oye, toca, huele 0 siente. 

La manera en Que e1 nino organiza 10 que ve es uno de los -

procesos primarios Que Bufren cambios con e1 paso de la edad. La m~ 

yor diferenciaci6n de la percepci6n implica una mayor precisi6n en el-' 

reconocimiento de semejanzas y diferencias de los estimu10s fisicos. Al 

aumentar su experiencia practica y terminologia adecuada, el nino tien

de a hacer mas diferenciaciones entre los estimulos de su medio am-

biente. 

Segun Kagan y Sia.ger, aproximadamente despues de los tres -

anos de edad aumenta el uso preciso de palabras abstractas, ocurrien

do dos tipos de desarrollo simultaneamente. 

a) Aprende a usar palabras especlficas para objetos especifi--

cos. 

b) Las palabras representan una propiedad comun para un gr~ 

po de objetos dis imi1e s • 
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Con el aUlTIento de la capacidad del 1enguaje, los estrlTIulos -

se hacen mas distintivos. esto se refiere al hecho de que los estrmu--

los u objetos se les adhie re una etiqueta de lenguaje. Una vez que e1-

nino ha aprendido por ejemplo, las palabras "rojo!! y !lrOSa lr se Ie ha-

ra mas facil dHe renciar los objetos rojos de los rosas. 

Hay por 10..tanto, para estos dos autores, dOB principios fun-

damentales en el desarrollo perceptual: la diferenciacion de estrmulos 

y la vinculacion de etiquetaB verbales e estrmu10s especlficos. 

Para estos teoricos estos proces os se iran desarrollando a -

traves de los anos pre-escolares y escolaresf:, Par ejemplo podemos de-

cir aue los ninos de tres anos reaccionan ante un estrmulo como un t.5? 

do, mientras Que e1 nino de cuatro es capaz de etiquetar las diferentes 

partes de ese todo. Lo mas importante es aue a medida que crezca, s~ 

ra capaz de etiauetar y diferenciar e1 todo y las partes que 10 integran. 

Estas capacidades se van desarrollando a medida aue el nino crece has-

ta Hegar a Ber dominados. 

tc;;uando se habla de pre-escolares, es importante notar que - --

existe una di£erencla entre 1a capacidad cognoscitiva del nino y su ejec~ 

cion~)Por ejemplo hay ninos que son capaces de notar 1a rotacion de un 

estlmu10, pero no dan la respuesta c: ,nenos que 10 consideren importa,!! 

te, esta ilTIportancia radica en ofrecer un reforzamiento. 

\Todo aquello que e1 niiio percibe es ta rntimamente relacionado 
t..~ 

con au capacidad lingu!stica y el 1enguaje ofrece una poderoBa influencia 
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en la manera cue el mundo es percibido y experimentado. 

'ILos ninos en edad pre-escolar ponen de manifiesto su capaci-

dad ind~ctiva con respecto al lenguaje al tratar verbos irregulares co-

mo reg'.llares por ejernpl0. 

lEn sus primeras etapas el nino utiliza el lenguaje 5610 para
\ 

comunicarse con los demas, pero mas adelante 1 este se convierte en el 

medio del cual se vale para organizar su experiencia y regular sus --

propias acciones. 

t~l respecto. Luria (1961) 1 psicolog-b ruso dice: ITa medida --

Que el nino madura, su propia habla se va haciendo mas eficaz para --

controlar su conducta, el nino cambia de la voz alta a una voz encu- --

bierta, primordialrnente interna, subvocaill .; 

fLoS avances que el nino hace en materia de lenguaje 10 van-

preparando para el progreso en el aprendizaje complejo, la formacion -

de conceptos. el pensan'.iento, el razonamiento y la solucion de proble-

mas.\ 

Estas actividades cognoscitivas se acrecentan gracias a la m~ 

dicion ve rbal. 

A continuacion daremos una breve explicacion de 10 que para-

Kagan y Singer significan los conceptos y la mediacion verbal. 

(, Que e s la rnediacion ve rbal ? 

Cuando un nino puede utilizar eficazmente el lenguaje para in-

forrnarse u ordenarse a 51 mismo. las palabras se convierten en me---
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diadoras de las acciones. 

Segun Kendler (1976), un mediador es: Iluna respuesta 0 una

serie de respuestas que se interponen entre los estlrnulos extern05 y -

las respuestas manifiestas, para proporcionar una estirnulacion que in

fluye en el curso eventual de la conducta. Estas respuestas pueden ser 

manifies tas pe ro por 10 comun son encubie rtas II • 

Las respuestas rnediadoras por 10 regular se generalizan, de 

tal modo que el nino puede etiquetar dos 0 mas estrmulos, aun cuando 

est9s sean nuevos ,con la misma palabra. La- mediacion verbal es de -

gran importan,cia para la S olucion de problemas y el aprendizaje. 

Tenemos el caso en los ninos pequenos, dado 10 limit ado de -

su lenguaje, que se enfrentan a problemas rnuy diflciles para ellos cuan 

do se trata de trasponer y determinar los tamanos relativos. Por ejei!! 

plo: en un experimento se recompensa al nino para que identifique el -

mayor de tres cuadrados; en la segunda fase, el cuadrado ante riormen

te recompensado se convierte en el mas peoueno de la segunda serie. 

El nino identificara el cuadrado antes recompensado relacionandolo con

el estrmulo que se Ie dio. Despues de varios ensayos, el nino pre-esc..2. 

lar es capaz de empezar a repetirse lise trata del mas grande!! de tal

forma que esta respuesta mediadora, Ie ayudara. a darse cuenta de su -

error y tratara. de reconocer la £igura mas grande. 

Estos rnediadores verbales proporcionan al nino la capacidad

de abstraccion; esta capacidad Ie ayudara. a resolver problemas de ta---
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mafio relativo como los arriba mencionados, problemas de inversion -

sistemas simbolicos, etc. 

En la edad preescolar, se comprende el perlodo mas impor

tante para la adquisicion de los mediadores ve rbales. Es ta capacidad

ve,rbal mediadora, parece incrementar el desarrollo de funcionamiento 

congnoscitivo. 

La calidad del ambiente ling'tifstico temprano de un nifio, es

el factor externo mas importante. de los que afectan la tasa de desarr,2 

110 del lengqaje. Un ambiente lingu{stico estimulante que ofrece buenos 

modelos verbales, ademas variedad, . novedad y recompensa para las -

respuestas, increnlenta el desarrollo cognoscitivo. Un ambiente mono

tono, poco estimulante, parece inhibir el desarrollo en estos campos. 

A partir de la infancia temprana, los ninos criados en insti

tuciones se muestran menos avanzados en su desarrollo de lenguaje ,vo

calizan menos frecuentemente y producen menos tipos de sonidos que -

los infantes criadoB en sus hogares con sus familias, presumiblemen

te porQue quienes los atienden en las instituciones no estimulan 0 res-

ponden al habla de los ninos como hacen los padres .. Muestran deficie,!! 

cias tambien en muchos aspectos del desarrollo del lenguaje I entre los 

Que figuran los s onidos del habla, la inteligibilidad y el nivel de orga~ 

zacion del lenguaje. 

Los infantes de la clase trabajadora, segun estos autores, v,2 

calizan menos que los de la clase media. Desde la edad de uno hasta -
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cinco anos los ninos de la clase media yalta superan a los de la cIa 

se inferior en todos los aspectos de la conducta verbal. 

El descubrimiento mas significativo ace rca del desarrollo -

del leng·.laje es el de las diferencias de clase social. evidentes en ca

s1 todos los estudios sobre desarrollo de lenguaje ~)inger (1975). 

La's observaciones sistematicas de Bernstein (1960) ponen de 

relieve los notables contrastes entre 10 que el llama lenguaje restrin

gido de la clase trabajadora y los codigos 0 mensajes complejos de la 

clase media. 

El lenguaje de la clase inferior se concentra en la funcion -

inhibidora del lenguaje. Se implican en la expresion solo niveles bajos 

deconceptualizacion y diferenciacion, y la atencion se dirige hacra 10-

concreto • 10 de aqul y ahora. hacra 10 directo, 10 inmediato, 10 des

criptivo y 10 global. En esta clase de lenguaj e hay poco testimonio de 

razonamiento, las conclusiones y las ordenes autoritarias se enuncian

sencillamente. 

Las caracte rls ticas del lenguaje de la clase media se des ta

can por ser mas complejo, mas individualizado, y mas especlfico de -

una situacion, es mas preciso y diferenciado que el lenguaje de la cla

se inferior. 

- Los ambientes culturalmente privados y menoscabados. dan -

lugar a la produccion y al mantenimiento de deficits acumulativos 0 re 

trasos progresivos en los campos del desarrollo cognoscitivo, de' la in-

34 



teligencia y el aprovechaTIliento escolar. 

, En los pre -escolares las deficiencias culturales y la privacion 

de vida de su nivel s ocio econoTIlico, producen grandes deficiencias en -

el lenguaje y en los procesos cognoscitivos. Esto parece atribuirse en 

cie rta TIledida, a la es tiTIlulacion inadecuada y a la pobreza de integra

cion verbal en sus hogares. Esta privacion puede Hegar a tener efec-

tos pe rdurables, que se refiejaran en su ejecucion escolar posterior--

TIlente. r 
Se puede suponer que. si en las escuelas de pre-escolares, as! 

como en las guarderras, los padres, los maestros y los trabajadores -

aociales, redoblan sus esfuerzos, dando especial atencion individual a

los problemas de lenguaje, se podran vencer, cuando menos en cierta

medida, estos problemas y evitar dificultades posteriores para los ni-

fios. No solo en au exito en la escuela al nivel que sea, sino en la re-

soluci6n logica y coherente de los problemas propios de la vida de ca

da individuo, cuando estos lleguen a la edad· adulta. 

El poder refiexionar, y tener la capacidad para decidir una -

entre varias soluciones. es un hecho que debera ensefiarse a los ninos 

pequenos para poder abrirles paso en la solucion de sus propios prahl.!. 

mas. 

Ens·..l ap roximacion al desarrollo conceptual Kagan propone -

'.rna lista can el fin de poder aclarar dos problemas: 

I} Como y porque se van modificando las estructuras concep-
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tuales con la experiencia y 

2) El significado que tiene la organizacion de unidades con--

ceptuales en las diversas partes del desarrollo. 

I El vocabulario del nilio incluye: 
I 

Unidades cognoscitivas, proce.sos cognoscitivos y deternlinan-

tes de la atencion. 

Las unidades cognoscitivas son instrumentos con los cua1es -

se lleva a cabo el trabajo mental; en estas se incluyen esq\1emas cog-

nos citivos, unidades de lenguaje y reglas de transformacion. 

Segun Kagan, el esquema cognoscitivo es la representacion 

cognoscitiva de un estrmulo externo. Son hasta cierto punto ensambles -

neuronales cue una vez establecidos Ie permiten al nino reconocer e1 6 

los es trmulos que ya Ie han side presentados. r 
Las unidades de lenguaje representados por sus unidades ba--

sicas, fonemas, (elementos sonoros del lenguaje) y morfemas (uoidades 

peouefias de le ngu aje c on significado propio). Las sonidos surgen de --

manera espontanea. y a partir de estos, se ira desarrollando un lengu!: 

je mas articulado. 

I Procesos cognoscitivos. - Kagan se refiere a ellos como: "A-

cuellos eventos mas dinamicos cue ,actuan sobre las unidades cognosci-

tivas". Los procesos fundamentales son: clasificar, etiquetar, evaluar, 

producir hip6tesis y transformacion. 

Cuando el nino se ve en la necesiclad de resolver problemas -
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que se le van p1anteando ya sea por ioiormacion interna 0 externa, c~ 

sificara y pondra nombres a 1a informacion proporcionada. Despuee 

empezara a evaluar tanto la clasificacion como la hlpotesia. Una vez -

cp.le ha decidido cua1 es la hipotesis correcta, la 11evara a cabo por -

medio de reglas de transformacion adecuadae .. 

Para que se produzca una actividad cognoscitiva, es necesa

rio que exista cierto grado de atencion invertida. Y esta a su vez. de~ 

termina la exactitud y eficiencia del producto cognoscitivo final. S1 no

invierte cierto grado de atencion; los proceeos cognocitivos no son ac

tivados y la informacion nueva no es asimilada.~ 

gorlas: 

Los determinantes basicos de la atencion se dan en dos cate-

a) Violacion de eVEmtos esperados. 

b) Variables personales como 1a motivacion y el conflicto. 

Tanto los ninos como los adultos, intentan lograr similitud 

con aquellas personas que tienen poder, posicion social, capacidadl' etc. 

51 los modelos muestran interes en dominar actividades intelectuales, -

el nino tambien tratara de hace:rlo. 

Segun Kagan este es el motivo por el que en las clases socio

economicas bajas, los ninos estan menos motivados por obtener logros -

intelectuales ya que perciben a sus padres como personas que no valorJ. 

zan los logros intelectuales, y notan que sus triunfos acade:micos no -

son reforzados. 
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A su vez existe en el nino un deseo de acrecentar aquellos

atributos que 10 distinguen de los demas y desarrolla las caracteri'sti

cas oue Ie perIIlitiran designarae a st mismo como "unico", parece .

que existen dos tendencias iguahnente fuertea, un~ de diferenciacion, y 

otra de parecerse a un adulto que ha tomado como modelo. 

Los nifios desarrollan rapitiamente expectativas de e%ito 0 -

fracaso en la!3 tareas intelectuales .. Estas expectanva. marchan juntas

en cualquier tarea <:Iue el nino se proponga fluctuando entre la esperan

za de triunfar y el miedo de fracasar. 

Daremos a continuacion una breve exposicion de las teortas -

de Singer con respecto a los procesos cognoscitivoso 

~ Segun Singer, las dife'rencia,s socio-econOmicas influyen rapi

damente sobre el desarrollo de los nifi.os, esto se debe quiza a que en 

las clases bajas, los padres dedican menos tiempo a sus hijos, hablan 

menos con elios y les permiten pocas ocasiones para razonar. El he-

cho de que ademas, intervienen en la educacion del niilo varias perso

nas, ya sea porque viven con el en la casa, 0 porq.ue 10 cuidan gran -

parte del dla debido a que los padres deben trabajar.' En contraste ve''''' 

mos que en la clase media 0 alta, generahnente solo una persona es ]a. 

OIJ,e se dedica al cuidado del nino, ademas de que esta. se lnteresa mas 

por hablar con el y brindarle mejores oportunidades de aprendizaje.d 

Es conocldo el hecho de que muchos niiios de 1a clase baja -

son tornados como "retrasados", slendo mucha&'veces erroneo este dic-
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tamen, pues gener~lmente eu retraso no es mas que una deficiencia -
, I 

verbal. 

Singer aiirma que todos los nmos poseen una predisposicion 

innata para hablar. Y que cualquier nino aprenda a hablar con exep--

cion de ninas gravemente atrasados socialmente, siempre y cuando se 

trate de nmos normales organicamente •. 

Los linguistas han formulado muchas teorias qu,e se concen-

tran en dos corrientes principales. Los seguidores de la priInera co 

rriente senalan que: al nino Ie basta oir hablar a los adultos para ha-

cerlo ~l mismo. Que las combinaciones de palabra, variaciones de --

sintuis y otros refinamientos, les tomarla cien veces el tiempo que-

les toma si el lenguaje dependiera exclusivamente del aprendizaje 0 -

del condicionamiento • 

. Consideran (lue el lenguaje es adquirido por un sistema ner-

vioso ya listo y estructurado para observar el lenguaje particular de-

cada pueblo. 

Brown y Frazer dicen que el niilo esta en posesion (sin el-

beneficio del aprendizaje) de reglas de construccion debido a que su--

pergeneraliza reglas de flexion y sintaxis. Estos autores opinan que -

el lenguaje de los ninos es una version abreviada del lenguaje de los-

adultos, 0 dicho de otro modo que es una version telegrafica de las -

cons trucciones familia res • 

Los ninos retienen el lenguaje segun el eniasis que el adulto 
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Ie de a las palabras en sus frases; aprenden las palabras mas impor-

tantes y no Ie prestan atencion a aquellas que poseen menos inforrna-

cion. Estos autores sostienen que el lenguaje es "producido",. no Ila--

prendida". La segunda corriente lingurstica sostenida fuertemente por 

D. L. Olms tead (1966) dice: El recien nacido llora y ve que sus nec~ 

sidades se satisfacen~ esto equivale a un reforzamiento. En este mo-

mento el sonido del llanto se convierte en un reforzador secundario 

asociado a los reiorzamientos primarios de atencion, e.stimu1adon~ 

etc. Mas tarde nota que su madre Ie habla cuando Ie da de comer 0-

cuando 10 viste y el nino se va viendo y sintiendo estimu1ado a produ-

cir lenguaje el mismo pues 10 reladona con estados de recompensa. -

Entre mas oiga algunos sonidos ~ tanto mas re£orzantes Ie resultan, --

cuanto mas fadles sean de distinguir, sus intentos aumentaran para -

produdrl~s • 

La gramatica y 1a sintaxis la adquierenaprendiendo las dife-

renciaciones mas sutnes. 

Podemos anadir, que los que defienden esta teorla no han --

descrito satisfactoriamente la forma como el nino aprende el lenguaje. 

Habiendo estudiado estas dos teorras, Singer senala, que en-

au concepto, los ninos de aproximadamente tres anos se dan cuenta de 

que cada cosa lleva un nombre. Una buena parte del aprendizaje tem--

prano del lenguaje consiste precisamente en esta actividad de denomin,e. 

cion: sienda aqul donde las diferencias sociales influyen en la inteligen ...... 
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cia mensurable, ya que se dedica menos Hempo a los niiios ~ se .les-

habla menos 1 pero mas que nada, se les responde a sus preguntas en 

forma menos efectiva, las ordenes son demasiado categoricas y no se 

Ie brinda al nino la posibilidad de razonar. 

La forma de denominacion rica y elevada es relevante en el 

campo del lenguaje = podemos ejemplificar esto de la siguiente forma: 

Por 10 general un padre de la clase baja Ie dira a su hijo -

al encontrarse en ·un zoologico: este es un anbnal, este es otro, y --

aqut' hay otro mas, esta es ,una cebra. 

Un padre de la clase media alta dirla: esta es una avestruz, 

esta una hiena, mira el avestruz t iene plumas 1 ve que diferente es -

de la hiena, aUt' hay un caballo y esta es una cebra, 1a cebra parece-

caballo s6lo que ray ada etc. Esta capacidad adquidda de distincion de-

datos c0t:r:prende el aprender a responder con denominaciones distintas 

a estl'mulos similares, aumentando· el conoeirniento relativo de los Illis 

mos. 

La practica de las denoIllinaciones facilitan el que el niiio h~ 

ga dis tinciones mentales entre estrmulos semejantes. 

Hemos expuesto hasta aqul las teorlas de Singer y Kagan so-

bre los f>rocesos cognoscitivos y la mediacion verbal. (3) (4) 

~un enfoque mas reciente es el de Hetman Witkin (1962). Es-

te autor a partir de las teorlas de la Gestalt inieia estudios, ahora --

panculturales (1976) sobre el desarrollo cognoscitivo partiendo de su ba 
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se perceptual. 

tEste autor se intereso en el estudio de las diferencias indi

viduales, en los problemas de la cognicion, especialmente en los lla-

mados 1Testilos cognoscitivos T
!. El los define como Illodos caracterls~ 

cos y consistentes de funcionarniento de una persona en la esfera cog 

noscitiva{ I!Introduce los tt~rrninos dependencia-independencia del cal!! 

pO'!. '\Vitkin llaIlla independencia del call1po cuando el sujeto se enire!! 

ta al campo en forIlla analltica, es decir es capaz de solireponerse a 

un contesto encubridor y puede separar el objeto del contexto. Consi-

dero Clue una persona era dependiente del campo cuando se sentla do-

minada por el campo organizador y era relativaIllente incapaz de so-

breponerse al contexto encubridor. 

La consistencia individual observada en situaciones percep-

~uales clasicas como s on las ilusiones opticas, perspectiva. invertida -

etc~, se ha visto confirmada en t6da actividad intelectual de una per-

sona. La tendencia a experimentar en forIlla :m.as 0 menos anaIttica -

caracteriza tanto la actividad intelectual como la perceptual de un ir:r-

dividuo. La mane ra caracterlstica de un sujeto de acercarse al cam-

po no esta deterIllinada por la inteligencia del sujeto. 

,\Vitkin considera que el terrnino dependencia-independencia -

del ca:mpo tiene demasiadas connotaciones perceptuales, y dado que el 

estilo si bien fue identificado con respecto a la percepcion, se mani-
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fles ta en actividades intelectuales donde se trata con representaciones

simbolicas, es mas adecuado designarlo, como aproximacion analltica

global del campo. Esta dimension impliea en un extremo, la tendeneia 

a experimentar a los reactivos como discretos en un contexto organiza

do y en el otro extremo, una tendencia a experimentar los reactivos ..;;;., 

como fundidos con e1 contexto. E1 modo analltico global de aproxirnar

se al campo es e1 'Iestilo cognoscitivofl que se manifiesta tanto en ta-

reas de funcionamiento perceptual como de funcionamiento intelectual. -

El grado de habilidad de romper una estructura establecida pudiera co,!! 

siderarse uria faceta de esta dimensLono Los niilos que ante situaciones 

estructuradas muestran una aproximacion analltica, en situaciones no -

estructuradas, se rlan incapaces de imponer una estructura a1 campo, -

Por el contrario, ninos con una aproximacion global del campo, ante -

situaciones no es tructuradas, tenderlan a dejar e1 campo lIeomo estall , 

con 10 cual 10 experimentari"an pobremente estructurado. 

Witkin considera que e1 amUisis y estructuracion son aspectos 

complementarios de la articulacion de la experiencia. La manera como 

es enfocado el caITlpo, ya sea en fOI'nla global 0 anah""tica es responsa

bIe 'de las consistencias estables en el funcionamiento cognoscitivo de -

un individuo. 

Para Witkin ~ aun cuando "10 inte rno" y 10 "externol! no pueden 

ser separados pues hay una continua interaccion, 5i es importante inve.!. 

tigar cual es la naturaleza de las experiencias de una persona cuando la 
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fuente principal de la misma esta en el interior de la persona. Se co,!! 

sidera al cuerpo y al Yo como fuentes de experiencias. Tambit~n se -

puede considerar que el desarrollo de la experiencia del mundo externo 

del Yo y del cuerpo estan rntimamente ligados. 

De las primeras diferencias que el nino debe· hacer es sepa-

rar 1:::> interno y 10 externo de su inidal matriz cuerpo-campo. Los It-

mites entre el cuerpo, las representaciones tempranas de Yo y el mu!! 

do exterior se van formando y van had/ndose mas fuertes durante eJ-

desarrollo. Cuando abandona las experiencia.s tempranas t el nino va --

t 
dandose cuenta que su cuerpo Hene varias partes que estc~n relaciona--

das entre sr. su sentido del Yo tiene sus ralces en las sensaciones que 

se gene ran por las funciones y actividades corporales. Otras experien-

cias, como ernociones, ideas, memorias se perciben como procedentes 

del interior y se distinguen de las experiencias que tienen como fuente 

el exterior. 

En 'el proceso de separacion de su estado inicial de unidad -

, 
con la madre adquie re valores y normas particulares pudiendose llamar 

un marco de referencia interno, que Ie ayudara a determinar un punto-

de 'vista sobre 8i mismo., El nino desarrollara un sentido de -10 que e1-

es y en que forma se parece 0 es diferente de los demas. 

La formacion del Yo implica un desarrollo mas 0 menos si--

multaneo de un nucleo interno de experiencias y la segregacion de este 
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nucleo del campo. Existe una progresion de un estado inicial poco es-

tructurado con una Urnitada segregacion del Yo. Para llegar a un Yo -

diferenciado. se necesita que el area de la experiencia donde la persa-

na encuentra la fuente de sus actividades sea mas articulada que global 

Para Que un area progrese hac{a la mayor articulacion depeg 

de y deterrnina que otras areas progresen hacia una mayor articula---

cion. Este pr;greso del nino hac{a una rna.yor articulacion esta deterIr!!. 

nado por la dotacion inicial del nino y por la naturaleza de la fl.ler~a -

que actua en su desarrollo. Se espera que habra cierta consistencia en 

el modo como las personas experimentan los objetos neutrales, exter-

nos, el Yo y su cuerpo. 

Witkin considera que uria forma mas articulada de pensar ,r.!.. 

presenta un progreso hac{a la diferenciacion durante el desarrollo. Los 

resultados .de sus investigaciones sugieren que los ninos que manifiestan 

una diferenciacion mas desarrollada en la esferacognoscitiva, mostra--

ran una mayor dUe renciacion en otras areas. 
\ 

~ Witkin piensa que las diferencias individuales en la dimension 

lIaproximacion analrtica global del campo" pueden deberse a factores --

constitucionales y a expedencias ternpranas del nino. 

La rnedici6n del estilo cognoscitivo perceptual de Witkin se ha 

realizado !nucho a traves de la prueba de figuras ocultast 

~ Witkin y otros investigadores han demostrado una serle de he-

chos en el estudio del desarrollo cognoscitivo. 
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1. - Que existen individuos cuyo estilo cognoscitivo percep-

tual es dependiente del campo, asr como sujetos cuyo estilo es inde-

pendiente del campo. 

2. - Que el estilo cognoscitivo perceptual es independieate 

del desarrollo cognoscitivo intelectua1 medido por textos verbales. 

3. - Que existe una tendencia para los sujet9s de las c1ases

altas a ser mas independientes del campo que los de la. clase baja.'-

4. - Que en grupos sociales donde existe un eafasls en la co,!! 

forrn.idad a la familia y a la autoridad polltica y religlos a los ninos -

tienden. a ser mas depen.dientes del campo queindependientes del campo. 

5. - Que. en. ciertos parses, a partir de la adolescencia} los 

homores tienden. a ser mas independientes del campo que las rnujeres. 

6. - Con la edad, y esto es particulal'lIlente irnportante, au-

r.nen.ta la capacidad de in.dependencia del carnpo. 

'Witkin y sus colaboradores han dernostrado que existe una -

compleja tenden.cia a la diferenciacion en varias areas de 1a personali

dad, Que carre pareja con el grado de independencia del carnpo, a rne

dida que los sujetos se desarrollan. 

Holtzinan~ nlaz Guerrero} Swartz, Lara Tapia, Laosa, Mora

les, Reyes Lagunes '/ Witzke (197 5) encontraron pe rsistentes diferen-

cias culturales 1 in.dicando que los escolares norteamericanos, son rnas 

independien.tes del campo que. los mexicanos entre los diez ycatorce .. 

afios de edad, sin. embargo, a partir de los catorce anos de edad, los-
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sujetos masculinos mexicanos resultaron inseparables de los norteame

ricanos de aTIlbos sexos respecto a la independencia del campo mien-

tras que las ninas mexicanas fueron mucho mas dependientes del cam:

po que los otros tres grupos hasta los diecisiete anos de edad~. 

En un amplio proyecto de investigacion para evalu~~r Plaza -

Sesamo (Dtaz Guerrero, Reyes Lagunes 1973) establecen la siguiente -

hip6tesis: a TIlayor edad Illayor independencia del campoy a m.as alto

nivel social, mayor independencia del campo. 

No existen diferencias sexuales con respecto a la independe!!, 

cia del campo, aunque las ninas de la ciudad pa;recen ser mas indepeB; 

mentes del campo que sus contrapartes rurales. 

Los ninos de clase media baja son mas independientes del 

campo que los ninos de clase baja. 

Los ninos de cinco anos son mas independientes del campo -

que los de cuatro afios .. 

Todas elias se cornprobaron como se encuentra reportado en 

Avila y Dlaz Guerrero (1974) 

Para concluir es ta breve resena, hareTIlos a continuaci6n una 

breve exposicion de 10 que es el "concepto en psicologla experim.ental;;

analizaremos 10 que es tos significan aSl como los procesos cognosciti-

vos para H. Reese y L. Lipsitt. (197S) 

Experimentalmente, el concepto se tiene, cuando dos 6 mas -

objetos han sido agrupados, tomando como base algunas caracterlsticas 
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comunes de dichos objetos. Gran parte de 1a ic.teraccioc. ec.tre el ic.cli

viduo y su medio ambiec.te ic.volucra el tratar coc. clases 0 categorlas 9 

mas oue con objetos 0 evec.tos uc.icos. 

Al hacer agrupacioc.es, las miembros del grupo soc. vistos -

de la misma mac.era: por 10 que los coc.ceptos codificac. los objetos -

dentro de un numero mas reducido de categorlas, asociandolas con un 

nombre descriptiv~ 0 etiqueta. 

Los objetos varlan a traves de sus dimensiones, como ta:rna

fio 0 color, por 10 que el sujeto debe descubrir a traves de un proceso 

inductivo, basado en la obse rvacioc. tales di:rnec.sioD;~s. 

Seguc. la teorla experi:rnental existen por 10 menos dos proce

sos importantes para discriminar estos atributos.: 

A) El aprec.clizaje 0 caracterrsticas perceptuales 

B) La c.ominacioc. 0 capacidad para experimentar .. 

Hay una gran relacion entre el aprendizaje y la fonnacion de 

conceptos, por 10 que se hcc e importan te que el sujeto aprenda a des

cubrir los atributos comunes de los objetos. 

Reese y Lipsitt senalan en su teorla que el gran interes que

existe actual:rnente sobre los procesos cognoscitivos se debe a la obra

de J. Piaget, pues gracias a la teorla de este autor la psicologla su-

fri6 grandes .e irnportantes innovaciones. 

Con respecto a la cogniscion, estos autores hacec. hincapie ~Q. 

la mediacion verbal, diciendo que es lIeI modo tlpico de respuesta que.;P' 
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se inicia en la edad pre-escolar, Uegando a ser de vital importancia~1 

Los ninos, continuan, utilizan mediadores sencillos como p~ 

labras a imagenes y en todos 105 procesos cognoscitivos deben satis~ 

cerse dos criterios para estos rnediadores que son a saber: 

A) Intervencion entre el estrmulo lnicial y la respuesta ter-

minal. 

B} Los efectos ejercidos sobre la fuerza 0 presencia de la -

respuesta terminal. 

Los ninos poseen potencialmente estos mediadores, aunque -

estos se presentan rara vez en fOrnla espontanea antes de los cinco 

anos. 

Para estos autores, lei. mediacion se da en cadena y para que 

esta ocurra se necesita que: 

1. - EI estrmu10 inicial debe educir una respuesta mediadora. 

2. - La respuesta mediadora debe producir un; estrmulo medi!!:. 

dor de algun tipo. 

3. - EI estrmu10 mediador debe educir 1a respuesta terminal. 

No es posible que la rnediacion tenga lugar, si esta cadena -

se rompe en cualesquiera de los tres puntos. 

Flavell y Cois (1966) propusieron los terminos tldeficiencia -

de produccionl! para explicar el rompimiento de esta cadena en su pri

mer asociacion; y "deficiencia de mediacionl! cuando se refieren al 

rompimie nto de la ultima. 
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Mediante La experimentacion es posible saber si en un mo-

menta dado ya existe la mediaci6n 0 no en los ninos. 

Estos autores, han hecho experimentos variados al respecto" 

y establecieron cuatro causas principa1es par las que los nmos no 10-

gran utilizar mediadoresl estas causas son: 

1. - Deficiencia de producci6n. En donde la respuesta media

dora no se presenta. 

2. - Error de producci6n. Un estrmulo inadecuado educe la

respuesta mediadora. 

3. - Deficiencia de mediaci6n. EI estrmulo mediador no logra 

educir la respuesta terminal. 

4. - Error de mediacion. EI estrmu10 mediador educe una re,!! 

puesta inadecuada. 

Estas causas pueden tener lugar porque el sujeto no esta -

listo para hacerlo 0 porque no ha memorizado las asociaciones S - R. 

Segun \Vhite (1965) ••• fINo es que la mediaci6n deje de pre-

sentarse en la etapa de pre-transicion, sino que no se presenta a tiel!! 

po". 0 bien las respuestas correctas no se dan porque el nmo no logra 

inhibir las respuestas asociativas. 

Jeffrey (1965) sugirio que la obvia deficiencia en 1a mediaci6n. 

pudiera ser causada por el usa de mediadores inadecuados e ineficaces. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

Como se indica en el capitulo anterior, estudios previos han 

demos trado que el desarrollo en los procesos cognoscitivos en la edad 

pre -escolar, se ve ra re£lejado en la capacidad que tendra el adulto p~ 

ra la resolucion de problemas posteriores a 10 largo de toda su vidae 

Como es un proceso de desarrollo contrnuo es importante -

tanto la estimulacion que el medio proporciona al ni.i'io como la caUdad 

y cantidad de esta. 

Por tanto, dado que los sujetos estudiados en este trabajo se 

encuentran Umitados en los aspectos arriba mencionados'l presupone--

mos, que su rendimiento en cuanto a procesos cognoscitivos se refiere, 

se vera disrninuido en uno u otro aspecto. 

Plantealuiento de La Hipotesis. 

De aqul que nuestra hipotesis general de trabajo es la siguie,!! 

te: 

Hi. - Habra diferencias significatlvas en el desarrollo de {o£=

macion de conceptos y estno cognoscitivo dependiendo del medio amble,!! 

te pre -escolar en el ~ue se encuentra el nino. 

Las variables que fueron consideradas son: medio pre-escolar 

representado por la estancia infantil y el jardrn dte ninos, edad, sexo y 
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nivel soc10-economico. 

La variable edad se controlo seleccionando ninos cuyas eda

des fluctuaban de cuatro a cinco anos y medio; el mv.el socio-econotni

co se establecio a traves de un cuestionario socio-econotnico. 

Se procurol> en 10 posible, que el numero de niiias fuera ca

s1 igual al de ninos. 

Nos intereso conocer s1 el factor Ilsexo" influta en el rendi-

miento de la baterra apUcada, por 10 cual formulamos la siguiente bi

potesis nula .. 

Ho. - N 0 habra diferencias sigmficattvas en el desarrollo de

formacion de conceptos y estilo cognoscitivo en pre-escolares' m.exica

nos debidas al sexo. 

Con el fin'de asegurarnos de los resultados obtenidos media,!! 

te la aplicacion de la baterta, consideramos importante correlacionar -

las tres pruebas entre 8r antes de proceder al tratamiento estadtstico. 

Obtencion de la Muestra. 

La muestra esta constiturda por dos grupos de treinta ninos -

de ambos sexos, un grupo del jardtn y el otro de la estancia infantil. 

Las mues tras se aparearon por edades; que fluctuaban, como 

ya se menciono antes, entre los cualro y cinco anos y medio. 

Se puso especial interes en hacer los grupos 10 mas cempara

bles posibles. Es te hecho no fue posible en la estancia, en donde el n~ 
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mere de nifias superaba al de nifios, quedando este grupo compuesto .;.. 

por dieciocho nifias y doce nifios. Mientras que en e1 jardin e1 grupo-

I 
quedo compues to de quince nifias y quince ninos. 

Otra variable tomada en consideracion fue e1 nivel socio-ec,2 

n6mico establecido de la siguiente manera; 

Se intento que los dos grupos pertenecieran a1 mismo nivel-

socio-economico por 10 que se utilizaron una estancia y un jardln ubi-

cados en e1 mismo municipio. 

Los planteles utilizados son: 

Jardin de nifios Vicente Gomez Farias, perteneciente a1 Insli, 

tuto Nacional de Proteccion a la iniancia y la familia, del municipio de 

Naucalpan, Edo. de Mexico. 

Estancia lniantil Isidro Fabela, que pertenece a1 mism.o Insli, 

tuto y dentro del mismo municipio. 

Ademas este nive! socio-economico quedo estab1ecido por un-

cuestionario, aplicado individulamente, previa cita, a los padres de fa-

milia. (Ver apendice I) 

En forma general podemos decir que los grupos son homoge-

neos. El nivel s ocio-econ6mico de ambas muestras es bajo-alto y los -

datos arrojados por este cuestionario seran reportados con detalle en -

e1 siguiente capitulo. 

La muestra qued6 establecida como se presenta en la tabla I. 
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TABLA # 1 MUESTRA TOTAL 

JARDIN ESTANCIA 

15 12 nifios 

Muestra Total-60Sujetos 
Muestra Jard(n-30 Sujetos 
Muestra Estancia-30 Sujetos 

15 18 nifias 

A continuacion daremos las caracterlsticas principales de las 

planteles utilizados. 

JARDIN DE NINOS VICENTE GOMEZ FARIAS. 

Este plante1 se encuentra ubicado a media cuadra de lao esta,!! 

cia infaltil. 

Cons tituldo por cinco aulas de aproximadamente 35 nifios por 

grupo, fomandose lOB grupos de acue.rdo a las edades. 

Los ninos tienen para jugar un patio con juegos y un arenero, 

en donde adernas pueden hacer trabajos de jardinerla. 

Un salon de cantos y juegos, en donde los nifios acuden una vez 

por sernana. y la direccion~ 
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ASl mismo se efeet~an esporadieamente visitas a la eomuni-

dad. 

El personal esta formado de la siguiente manera: la direct!! 

ra, cinco edueadoras, maestra de musica, una nana y e1 conserje. 

El horario de este jardtn es de 9:00 .A.M. a 12:00 P. M. 

ESTANCIA INFALTIL ISIDRO FABELA. 

Los ninos que aeuden a esta estancia varlan en edad de eua:-

renta dias a seis afios. 

Los grupos se constituyen dependiendo de las edades, forrnaa 

dose de la siguiente manera: 

Sala de lactantes: Bebes de 40 dlas a un ano de edad. 

S ala de Inate rnales:- De uno a tres anos de edad. 

Sala de pre-eseolares 1: De tres a euatro anos y medio. 
S.ala de pre-escolares II: De cuatro anos ymedioa seis. 

Constituyen la estancia ademas de estos, banos, un cotnedor, 

cocina" lavanderla, un pequeno auditorio y un patio en donde los nifios 

pueden pasar largo rato jugando. 

Exis te ademas un area de oficinas y consultorios. 

El personal que labora en esta estaocia es el siguiente: 

La direetora y sub-directora, un pediatra, trabajadora social, 

tres maestras educadoras, y una de gimnacia. 

Dos coeineras, dos lavanderas, tres nanas y un eonseje. 

En esta estancia los ninos gozan de alimentaeion, ateneion mf 
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dica y medicinas. 

El horario es de las 8:00 A.M. a las 17:00 p. M. perm!!, 

neciendo la mayorta de los ninos de siete a nueve horas diarias en e!. 

te medio. 

El numero de ninos inscritos, en la fecha en que se llevo a 

cabo este estudio era de 170, asistiendo como promedio 150 diaria:men 

te. 

El horario seguido para un :mejor funcionamiento de esta in

cIuye una hora fija para banar a los nifios, siesta, co:rnidas, juegos y 

en el caso de los pre-escolares dentro de este horario se realizan di.,. 

versas actividades educativas. 

Para que los nifios sean admitidos en esta estancia es requi

sito que la :madre trabaje, efectuandose un estudio socio-econ6nU.co, -

realizado por la trabajadora social, de la familia del nifio; este se ha

ce para poder deterrninar la cuota que la madre paga, variando esta -

de $ 20 9 00 a $ 100.00, slendo co:mo pro:medio $ 50.00. 

I:01STRUMENTOS DE MEDIDA Y SITUACION EXPERIMENTAL. 

Para realizar esta tesls se utilizQ una baterta formada por -

tree pruebas: 

Eliminaci.6n, habilidades para clasificar y figuras ocultas, se 

seleccionaron estas pruebas pOl' estar probadas en nifios pre-escolares

mexicanos. Se trabajo a:mpliamente con elias en la investigaci6n hecha

por el 1. N. C. C. A. P. A. C. para la evaluacion sum.ativa de Plaza Sesam.Q, 
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Estas tres pruebas se aplicaron individualrnente, en sesiones 

de una duracion de aproximadamente cuarenta minutos por cada nino, -

adrninistrandolas siempre en el orden establecido como sigue: ele:m.ina

cion, habilidades para clasificar y figuras ocultas (ver apendice II, ill Y IV). 

A continuacion daremos una breve explicacion del material de 

cada prueba, su forma de aplicacion y de calificacion. 

Prueba de Elirninacion. -Es una prueba que rnide formacion -

de conceptos, la cual cons ta de treinta reactivos, cada reactivo es una 

tarjeta larga de carton que contiene cinco figuras, por ejemplo cuatro -

flores abiertas y un boton; el reactivo es presentado al nino y se Ie pr~ 

gunta cual es la figura diferente de las otras, la respuesta correcta es 

solo una en cada reactivo, siempre la diferente de las demas. 

Se establecio el criterio de reforzar al nino en los tres prim.,! 

1"0'S reactivos diciendoles frases como IIfijate bien" , "estas seguro~ y s§. 

10 en el prime r reactivo se Ie proporcionaba 1a respuesta correcta. 

Se toma el tiempo de reaccion dando como J1':m.ite maximo se

senta segundos para pasar al siguiente reactivo. 

Esta prueba se calLfica de la siguiente manera: dos puntos pa

ra la respuesta correcta, un punto para 1a respuesta incorrecta y cero

puntos si el nino no da respuesta alguna. 

La consistencia interna de esta prueba, obtenida al trayes 

metodo alia de C rombach para ninos mexicanos de 5 anos es de .82. 
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Habilidades para clasificar. - Esta prueba esta adaptada para ninos m~ 

xicanos de una baterla desarrollada por el Educational Testing Service. 

Mide tambien formacion de concepto. 

La prueba cons ta de 24 reactivQs., Un reactivo upico -

esta formado por dos hojas blancas tamano carta dentro de las cua1es, 

en una hoja vienen tree dibujos y en la otra cuatro. Par ejemplo, en

una hoja viene el dibujo de unas uvas, un pJ.atano y una manzana y un 

es pacio en blanco, en Ii otra hoja viene el dibujo de un teI.efono, unas 

fresas, un pantalon y un libro. La prueba consiste en preguntar el ni

no cual dibujo de la segunda hoja pertenece a los tres dibujos de la -

primer hoja. 

Las instrucciones utilizadas consisten en decir al nino: este -

es el dibujo de unas uvas, un platano y una manzana l. sabes en que se 

parecen? a continuacion se senala el espacio en blanco diciendo una 

fruta falta aqul encuentrala en estos dibujos, senal ando los de la seguE; 

da hoja, que son un telefono unas fresas un pantal6n y un libro; si e1 

nino contesta correctamente se Ie dice que esta muy bien, que las fre

sas van con las uvas y el plata no y la manzana, s1 la respuesta es in

correcta, se Ie dice G se puede corner un libro? y se Ie. da a continua .. 

cion,la respuesta correcta, al igual que 5i el nino no da ninguna r~~

puesta. Este tipo de ayuda se da solo en el primer reactivo. 

A 10 largo de toda la prueba si la respuesta gue daba el nino 

era correcta. se Ie preguntaba ;.porque? Si la res pues ta era incorreG~ 
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no se Ie preguntaba porque. Esto se hizo con el fin de ver s1 el nHio 

podla verbalizar sus conceptos. 

Esta prueba se califica con dos puntos pa.ra la respuesta co

rrecta, un punta para Ia respuesta incorrecta y cero puntos 51 no da

ba respuesta. A la pregunta de l porque? se califica de Ia misma mane 

rae La consistencia interna de esta prueba obtenida al traves del :mis

rno metodo que Ia anterior es de .68. 

Figuras Ocultas. -Esta prueba fue creada por Susan Coates -

(1971) para med1r el estilo cognoscit1v6 en pre-escolares I de acuerdo

a la teorra de H. Witkin. 

Consta de 26 reactivos y una prueba de calenta:miento que -

consis te de una hoja con figuras' de anlmalitos, en la parte superior -

tiene eI dibujo muestra que es un gato, el nifio debera sefia1a:r todos 1:os 

gatos que encuentre en esa hoja y se Ie presta toda la ayuda necesaria. 

Despues de esto se Ie proporc1ona al nino una tarjeta peque

na que tk ne el dibujo de un triangulo y 5e Ie pregunta s1 sabe 10 que -

es I s1 el nino no 10 sabe se Ie dice que es un tri{nguio y se Ie pide -

Que pase su dedo por el contorno de este. Una vez hecho esto se Ie da 

al nino la tarjeta con el triangulo para que 10 ponga en su lado dere-

cho; a continuacion se Ie explica que se Ie mostraranunos dibujos que - .. 

tienen ocultos un triangul0 identico aldela tarjeta y que debera encon

trarlos. 

El nino debera senalar el triangulo correcto en las tres priIll.!:, 
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ros ejemplos t prestandoseles toda la ayuda neeesar1a. S1 el nino frae.!, 

sa en los ~res ejemplos no se administra la prueba. 

5i el nino eontesta uno de los tres ejempIos euando me nos , -

se prosigue a Ia admin1stracion. 

5e Ie dan dos oportunidades de treinta segundos eada una pa-

ra cada uno de los reactivos. Y la calificacion se da: dos puntos si --

contesta eorrectamente en el primer ensayo, un punto si contesta du--

rante el segundo ensayo, y cero puntos s1 ambas respuestas son ineo-

rrectas 0 no da respuesta. Obtenido al igual que las anteriores, la co,!!. 

sistencia de esta prueba es de .87. 

TRATAMlENTO ESTADISTICO 

Para probar la hipotesis general, previamente enunciada, as! 

como diversas hipotesis relacionadas con las variables en el diseiio se 

llevaran aeabo amHisis de eorrelaeion y prueba T e de Student •. utlllza,!! 

do las 5 iguientes formulas: 

F 

N 

n 

T = M,- M!l. 

V (nl - 1) q'" 
Z 

+ (n - 1) '1'"2 
I 2 Z 

Cuando Nl y N Z son iguales 
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F ::: 

\ I~N -1) q--Z + eN -1)0: V 1 f Z Z 

Cuando N 1 Y N Z son designales. 

r x y ,_ 
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CAPITULO In 

PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En el presente c"aprtulo analizaremos los resultados obtenidos 

dependiendo de las variables que fueron tomadas en consideracion en -

esta tesis. 

Estas son a saber: sujetos que integraban la muestra del ja.!, 

dln y sujetos de la estancia infantile Su edad" sexo, y el nivel socio-~ 

co6.6rnico controladas para conside rarlas muestras igualadas. 

La rnuestra quedo establecida, como ya se ha indicado a tra

ves de la tabla 1, por treinta nifios en cada uno de los grupos. Slendo 

en la estancia 18 nifias y doce rufios, mientras que en el jardrn el gr'!!, 

po esta integrado por quince nifios y quince nifias. 

Recordernos que la. hip6tesis de investigaci6n quedo estableci

da como sigue: 

Hi. - Habra diferencias significativas en el desarrollo de fcr

macian de conceptos ~ y estilo cognoscitivo dependiendo del medio am-

biente pre-escolar en el que se encuentra el nino. 

Iniciarernos por presentar los datos obtenidos del cuestionario 

demogr,Hico comparando las muestras de las dos medios, para continu

ar con los amilisis de los instrumentos de medida. Para hacer mas cl~ 

ra esta presentacion utilizaremos tablas. 
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TABLA # 2 

En la tabla # 2 presentaremos integracion familiar. Defini

mos una familia integrada como aquellci en lei queexfste cOolinua.:i:OOn-

te el padre. Como se puede observar el porcentaje de fa

milias desintegradas es mayor en. e1 grupo de la estancia. Constatan

dose datos obtenidos previamente en 1a ciudad de Mexico ( De 1a Pa-

rra 1977) 

TABLAS # 3 y 4. 

En las tab las tres y cuatro presentamos la esco1aridad y OCll

pacion de los padres de nuestra muestra. 

La gran mayorra solo tiene estudios de primaria en ambos -

grupos, los que van aunados a bajos niveles de. ocupacion, permitiendo

nos esto afirmar que ambas muestras perteneceu--a 1a clase baja-alta -

clasificada a traves de la escala de Havighurst,. previal;Ileute validada -

en Mexico ( Holtzman, Draz Guerrero, Swartz et aI, 1975). 

TAB LAS # 5, 6 ~ 7 Y 8. 

Por medio de estas tab las presentamos el tipo de casa que -

habitaban nuestros sujetos de estudio. y sus .familiares. 

Como puede apreciarse, e1 porcenta.je de casas solas es ma

yor en ambos grupos a h. de cualquier otro tipo de habitacion. Siu eIl.!.. 

bargo, al tomar en cuenta e1 material usado para su construccion, e1-

piso y e1 numero de cuartos, se puede observar que la cas a sola es'l eu 
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su mayo ria, una casa formada por uno 0 dos cuartos de tabique con -

piso de cementa 0 de ladrilio, construldas muchas veces por elios -

rnismos en terrenos baldlos, careciendo en gran medida de medios hi

gienicos adecuados y de servicios publicos. 

En segundo termino, en eI grupo del jardln, encontramos -

que es el departarnento y la vivienda, los dos tipos decasa que tie--

nen un mayor lndice de ocurrencia. Y en el grupo de la estancia son

la vivienda y el cuarto so16 los que .ocupan este lugar. 

TABLA # 9 

Por Inedio de esta tabla, presentamos el nurnero de apara-

toa de uso dornestico con que cuentan estas familias. 

Se obse rva que en ambosgrupos la television tiene el lndice

mas alto, dandose el caso de familias que habitaban en un cuarto solo 

y que carecian de los articulos considerados como indispensables y que 

sin embargo poseian una television. 

Estos datos han side previamente demostrados en la pobla --.: 

ci6n general tanto a traves del censo como de estl~dios demogr,Hico-e

con6micos previos. (IX Gens a General de Poblacion. Secretrla de lndu!,. 

tria y Gomercio, Direccion General de Estadlstica. Mexico 1972). 

La licuadora es el artrculo que Ie sigue en mayor porcentaje, 

siendo aun menor la posecion de refrigerador y mas baja aun, la de la

lavadora. Es iInportante notar, que. en cuualquiera de los casos en el-
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gruoo del jardin es siempre superior el porcentaje de fa:mi.lias que -

Herren es tos artic ulos. Es tos datos recien presentados ratifican el ni-

vel socio-econ6mico bajo alto establecido por las tablas 3 y 4! 

TABLA if 10 

Uno de .10s factores ouiza de mayor importancia en el am--

biente fa:mi.liar de nuestros sujetos de estudio es el oue se presenta en 

esta tabla. 

Esta se refiere a1 acceso a libros y revistas que tienen den

tro de sus hogares. 

Obteniendo los datos siguientes; los libros infantiles son los -

mas frecuentemente adouiridos por estas familias, sucediendo este he

cho en ambos grupos. El diccionario, a pesar de oue el porcentaje de 

familias cue 10 tiene baja considerablemente ceupa el segundo te rmi no. 

El te rce ro y cuarto lugar corres ponden respectivarnente a la enciclope

dia y la suscripci6n a pe riodicos. Cabe hacer hincapie, que en ambos -

gruDos, el indice de posesi6n de estos medios culturales es surnarnen

te bajo. 

C ontinuaremos presentando los resultados de correlacion obt.!:. 

nidos de las tres pruebas utilizadas. Eliminaci6n, Habilidades para C1e, 

sificar y Figuras ocultas correlacionandolas entre ellas mismas. 

Los prime ros analisis de correlaci6n los llevarnos a cabo en 

la mues tra total, 0 sea cornbinando los sujetos de la estancia y del ja!, 

din., para conocer la- dependencia 0 independencia de los instrurnentos de 
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medida. 

Recordemos Que las pruebas de eliminacion y habilidades pa

ra c1asificar miden fortnacion de conceptos mientras que figuras ocul

tas mide estilos cognoscitivos. 

TABLA # 11 

En Ia tabla II presentamos la correlacion del grupo total. Por 

los resultados obtenidos podemos observar que existe una correlacion -

alta y significativa al .01 entre la ejecucion de las pruebas de Elimill!;. 

cion y I:Iabilidades para Clasificar El resto de las correlaciones no r~ 

sultan signiiicativas aunoue Habilidades para Clasificar y Figuras Ocultas 

tienden a la significancia. 

Debemos hacer notar, que la prueba de estnos cognoscitivos, 

Figuras Ocultas, y Elitninacion no tienen ninguna Correlaci6n. 

TABLA # 12 

En es ta tabla se presenta la correlacion, entre las tres pru~ 

bas utilizadas, dentro del grupo perteneciente al jardtn e.xclusivam.ente. -

Los resultados de analizar las muestras independientementeratifican -

los prime ros res ultados e ncontrados, pues nuevamente Elimill.a:cion y H.!, 

bilidades correlacionan positiva y significativatnente al • 01. Ellrninacion 

y Figuras Ocultas en es te grupo correlacionan negativa y significativa--

me nte. Habilidades para Clasificar solo tiende a significancia. 
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TABLA # 13 

Al grupo de la estancia es al que pertenecen las correlacio

nes Que son presentadas en esta tabla. Obtuvimos los siguientes resul 

tados: la correlacion entre Eliminacion y Habilidades para Clasificar es 

alta y significativa al .01. Entre Habilidades para Clasificar y Figuras 

" Ocultas, s 610 exis te una leve tendencia a la significancia mien tras que

entre Eliminacion y Figuras Ocultas "no existe una correlacion significa-

tiva. 

Los resultados obtenidos en las correlaciones son seIl'lejantes 

en las tres subdivisiones de la :muestra arriba pres~ntadas. 

Para probar la hip6tesis gene ral ,0 sea, si existen diferen-

cias s ignificativas entre el rendi:miento de forIl'lacion" de conceptos de -

los sujetos pertenecientes al jardln de ninos y a la estancia infantil, -

realiza:mos por el tipo de datos obtenidos, la prueba T de Student. la :

cual analizarernos en las siguientes tab las ~" 

TABLAS # 14 5 Y 16 

En las tablas 14 15 Y 16 presenta:mos los datos de estas pru~ 

bas al co:mparar a los niiios del jard(n y los ninos de la estancia. sin-

to:mar en cuenta su sexo. 

La prueba de Eli:minacion produce diferencias significativas al 

.01; al obse rvar las X se conoce que los niilos de la estancia obtienen

calificaciones :mas altas. En Habilidades para Clasificar los resultados -
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no son significatLvos. 0 sea las X son s'emejantes en ambos grup08. -

En la prueba de Figuras Ocultas .. Hay una significancia al .05, las ca-

lificaciones altas en esta prueba las obtuvieron los nifios de la estan--

cia. 

En las siguientes tablas presentamos nuestros datos arroja-

dos tomando en consideracion el sexo. 

Aprovechando la constituci6n de ·la muestra y en base a estu~ 

dios previos oue han encontrado diferencias significativas debidasa la 

variable sexo, en nlfios mayores de seis afios, decidimos, probar la-

siguiente hipotesis nula, con el objeto de ver s1 dichas diferencias ex.i!,. 

ten tarnbienen ore -escblares. 

Ho. - No habra diferencias significativas en el desarr~llo de -. 

formacion de conceptos y es tilo conceptual en pre -escolares mexicanos 

debidas al sexo. 

TABLAS # 17 18 Y 19 

En las tablas 17, 18 y 19 analizaremos el e£ecto de la varia-

ble sexo sin importar a que grup.o pertenecen los nifios. 

Los resultados obtenldos fueron los siguientes: en las pruebas 
, -

de Elimil1:aci6n, Habilidades lpara Clasificar y Figuras Ocultas no se en--

contraron diferencias significativas debidas al sexo de los nifios. Por-

tanto se ace pta la Ho. 

Decidimos inves t1gar s1 sexo aunados a grupo mostraba dife - ~ 
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rencias sign-ificativas, tablas ~O, 21 Y 22 que son el resultado de di-

cha investigaci6n. Analizamos estas tablas de los resultados obtenidos 

de La comparacion hecha entre los niiios del jardln y los ninos de la

estancia; encontramos que no existen diferencias significativas en la

ejecuclon de ningun:3. de las tres pruebas debidas al sexo. 

TABLAS 23 24 Y 25 

Como en las tablas de s u grupo contraparte, no se encontra

ron diferenclas significativas en ninguna de las tres pruebas que se pu~ 

dan atribuir al sexo, por 10 oue ratificamos los datos presentados en

nuestro pals en estudios previos. perrnitie'ndonos entonces afirmar que 

las diferenclas en el rendimiento encontradas en el estudio del desarr,2 

110 de la pe rsonalidad del escolar mexicano se presentan a mayor edad 

Para concluir esta presentaclon queremos presentar la comp~ 

raclon de los datos obtenidos a traves de graficas. 
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Tabla # 2-
J d'" ar In 

Integraci6n Familiar 
1=" .. _5,.anCta 

Familias In legradas 

93.4 46.7 10 

TABLA # 3 ESCOLARIDAD 

JARDIN 

Anos Es tudia PADRE MADRE 

Analfabetas 3.3 o/a o 0/0 

1 Primaria 0 % 3.3 % 

2 Primaria 3.3 o/a 0 % 

3 P rima ria 6.6 % 20 % 

4 Primaria 3.3 o/a lO 0/0 

5 Primaria 6.6 % o % 

6 Primaria 40 % 36.6 0/0 

1 Secundaria 0 % 3.3 % 

2. Secundaria 6.6 % 16.6 % 

*3 Secundaria 6.6 o/a 3,3 % 

1 Prepa 3.3 % 0 % 

!. Pre?a 3.3 % 3,3 % 

3 Pre?a 6.t- % 3.3 % 

Profitlonal 
s t. 3.3 o/Q o % 

Profesional T. 6.6 % o % 

Ja dln r Es tanci-do 

Familiae no ntegradas 

66.6 0/0 53.3 0/0 

ESTANCIA 

PADRE MADRE 

16.6 % 10 0/0 

0 % 0 o/a 

0 % 3.3 % 

6.6 % 20 % 

10 % 0 % 

3.3 % 3.3 % 

30 % 26.6 % 

10 f1/, .1) 6.6 % 

o 0/0 6.6 % 

3.3 % 16.6 % 

0 % 0 0/0 

6.6 % 0 % 

3.3- % 16.6 % 

0 % 3.3 % 

0 % 0 % 

:?<SECUNDARIA o SU EOU VALENTE E h CABRERA r EC);ICA 0 
CIA tL. 

COMEE--



-=-AJ3LA # 4 OCT...:PACION DE LOS PADRES 

JARDIN ESTANCIA JARDIN ESTA..NCLA 

E:MPLEADOS OBREROS CALIFICADOS 

Padre Madre Padre 1v1adre Padre Madre . Padre Madre 

3.3 0/0 o 0/0 10 0/0 26 0/0 70 % 20 % 50 % 33.3 % 

OBREROS SEMICALIFICADOS HOGAR 

20.0 % 6.6 % 16 .. 6% 40 0/0 ------ 73.3 % ----- o 0/0 

PADRES CUYOS DATOS SE IGNORAN 

6.6 0/0 ------ 23. 3 ~ ------

TABLA 5 

JARDIN 

TIPOS DE CASA 

ESTANCIA JARDIN ESTANCIA 

CASA SOLA DEPARTAMENTO 

70 0/0 I 36.6 % I 13.3 0/0 I 6.6 % 

VIVIENDA CUARTO SOLO 

13.3 % I 16.6 % I 3.3 0/0 I 30 0/0 

JACAL 

0 % I 10 ~o I I 
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TABLA z: 6 TIPO DE CONS TRUCCION 

JARDIN - ESTANCIA JARDIN ESTANCIA 
TAB IOUE TAB IOUE MADERA 0 ADOBE 

86.6 % 83.3 0/0 3.3 0/0 16. 6 ~o 

TABLA # 7 PISO 

JARDIN ESTAL'4CIA JARDIN ESTANCIA 
"LADRILLO ~ CEMENTO LOSETA ( MOSAICO 

.; 

56.'6 % 43.3 % 36.6 % 26 0 6 % 

ALFO ALFOMBRA TIERRA TIERRA 

6.6 0/0 o % o 0/0 30.0 0/0 

TABLA # 8 NUME-RO DE CUARTOS 

JARDIN ESTANCIA JARDIN ESTANCIA 

UN CUARTO UN CUARTO DOB Cuartos Dos Cuartos 

-
'. 

~6.6 0/0 4'6.6 0/0 40 % 10 0/0 

Tree Cuartos Tres Cuartos C uatro cuartos Cuatro cuartos 

26 .. 6 0/0 26.6 0/0 16.6 0/0 16.6 % 
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TABLA # 9 APARATOS DOMESTICOS 

JARDIN ESTA..\1CIA JARDIN ESTANCIA 

TELEVISION NO TELEVISION 

93.3 % 76.6 % 6.6 % 33.3 % 
.. 

REFRIGERADOR NO REFRIGERADOR 

76.6 % 46.6 % 23.3 % 53.3 % 

LICUADORA NO LICUADORA 

86.6 r.. 
10 50.0 % 13.3 % 50.~0 % 

LAVADORA NO LAVADORA 

63.3 % 3.3 % 36.6 % 96.6 % 
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TABLA #. 10 ACCESO A LIBROS Y REVISTAS 

JARDIN ESTANCIA JARDIN ESTANCIA 

ENClCLOPEDIA NO ENClC LOPEDIA 

13.3 o/a 6.6 % 86.6 % 93.3 % 

DICCIONARIO NO DICCIONARIO 

23.3 % 23.3 % 76.6 % 76.6 % 

SUSCRIPCCION A PERIODICO NO SUSCRIPCION A PERIODI-
CO. 

6 .. 6 % 0 % 93.3 % 100 % 

LIBROS INFANTlLES NO LIBROS INFANTlLES 

73.3 % 33.33 % 26 .. 6 % 66.6 o/a 
l 
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MA.TRIZ DE CORRELACIO); 

TABLA # 11 

rxy HABILIDADES CLASIF. 

ELIMINACION .61 

F. OCULTAS .23 

TABLA /I 12 

rxy HABILIDADES CLASIF 

E LIMINACION .49 

F. OCULTAS .22 

TABLA :# 13 

rxy HABILIDADES C LAS IF • 

ELIMINACION .70 

F. OCULTAS .32 

75 

F. Ocultas 

- .Ql N= 60 

.01-.325 

.05-.250 

F .Ocultas 

-.53 N=30 

.05-.355 

F. Ocultas 

.1~ N.:.30 
.01-.456 

.05-.355 



TAB LAS 14 15 Y 16 

T. DE STUDEN'T. 
.01-. 2.66 

JARDIN ES T A..'il CIA ELIMINACION .02-. 2.39 
.05 -. 2.00; 

N X T 

JARDIN 30 7.46 2.04 2.98 
Significativa al .01 

ESTANCIA 30 10 4.22 

HABILIDADES PARA CLASIFICAR 

N X T 

JARDIN 30 8.23 2.85 .39 
No es Significativa 

ESTANCIA 30 8.6 4.3 

FIGURAS OCULTAS 

N X T 

JARDIN 30 :4.5 3 .. 78 2.27 
Significativa al .05 

ESTAJ,~CIA 30 16.5 3.07 
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TAB LAS 17 18 Y 19 ELIMINACION .01-- 2.66 
N x T .02- 2.39 

~1NOS 27 9.11 - 3.87 0.75 .05- 2'.00 
No es significativa 

~1NAS 33 8.45 3.38 

HABILIDADES -PARA CLASIFICAR 
.01- 2.66 

N X T .02- 2.39 
.05- 2.00 

NINOS 27 8.85 4.18 .84 
No s ignificativa 

NrNAS 33 8.12 3.11 

TABLA 19 FIGURAS OCULTAS 
N X T 

NINOS 27 15.48 3.91 -0.3 
No es s ignificativa 

NJNAS 33 15.51 3.29 
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TAB LAS 20 21 Y 22 ELIML.~ACION Jardrn de ninos 

N X T .01- 2.76 
NrNOS 15 7.4 2.10 _ .58 .02- 2.45 

.05- 2.05 
No es significativa 

NINAS 15 7.53 1.99 

HABILIDADES PARA CLASIFICAR 

N X T 
NINOS 15 8.8 3.10 1. 

No es significatlva 
NrNAS 15 7.66 2.49 

FIGURAS OCT.:LTAS 

N X T 
NINOS 15 14.53 4.34 .05 

No es significativa 
NINAS 15 14.46 3. 11 
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HABILIDAD PARA CLASIFICAR 

):l X T 
NIKOS 12 8.9 5.23 -.10 

No es s ignificativa 
NrNAS 18 8.5 3. -51 

FIG"CRAS OCULTAS 

N X T 
NrNOS 12 16.66 2.89 -.22 

No es significativa 
N:r1\AS 18 16.38 3.18 
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~ JAHDIN 

[[JJ ESTANCIA 

TABLA # 26 

1:1 

OK .., 

II) 

9~ 
,~ 

,
~; 

S· 
41-

.3~ 

~. 

I~ 

ELIMINACION 

X JARDIN 7.46 
X ESTANCIA 10 

~. V <' J I! 

It T It DE STUDENT 

" 

:I

I-

o V.d I I I 
FIGURAS OCULTAS 

X JARDIN 
X ESTANCIA 

14.5 
16.5 

HABILIDADES PARA CLASI:E:ICAR 

X JARDIN 8.23 

X ESTANCIA 8.6 



CAPITULO IV 

RESUlvfEN Y CONCLUSIONES 

Partimos de la revision de las teorlas de Gesell, Piaget, 

Singer, Kagan y 'Nitkin, que postulan que existen ciertaa normas de -

desarrollo biolo'gico y cognoscitivo en el nifio de edad a. edad. 

/ 
Gesell, plantea, que el desarrollo biologico del nifio es un -

elemento vital para au desarrollo paicologico. 

Cl~atro etapas de desarrollo distingue Gesell" cada una con -

una duracion de sels afios. aproximadamente. 

Gesell observo oue el nino experimenta transformaciones evg, 

lutivas, las. cuales caracterizaran los niveles de madurez ascendente -

en funcion de Ia conducta, estas caracterizaciones proporcionan cuadros 

norrnativos que sefialan direcciones y:" tendencias del c recirnien to psico-

10'gico. 

As! misrno opina Gesell" que el media ambiente dentro del -

eua! se desarrolla el nino es de vital irnportancia ya que cada niilo as..!. 

milara los estlrn1.l10s que reciba en forma individual. 

Piaget, junto eon Gesell son los representantes de las teorras 

de las e tapas. 

Piaget divide el desarrollo del niilo en cuatro periodos Que 

son a saber: infancia, periodo preoperacionaI periodo de operaciones 

concretas y periodo de operaciones formales. 

Piaget aelara que estas etapas no terminan ni se inician brue 
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camente, sino aue el final de la primer etapa, por ejemplo, es el in! 

cio de la segunda y aSl sucesivamente. 

Piaget observo que la etapa preoperacional es la :mas impor

tante, para un ::men desarrollo psicol~gico. 

Los conceptos ,fundamentales de 1a teorla de Piaget son: el -

esauema, aue es un concepto complejo que abarca patrones de conduc

ta y procesos internos de pensarniento; es la estructura que se adapta. 

Asirnilacion y acomodacion describen el proces 0 de adapta--

cion. La asirnilacion describe la capacidad del organismo 'para mane-

jar nuevas situaciones y problemas con su presente existencia de mec,!. 

nismos; la acomodaciones el proceso de cambio al traves del cual el

organismo es ~apaz de mane jar situaciones que al principio son dema

s iado dHlciles. 

Singer y Kagan enfocaron sus investigaciones hacla el desa-

rrollo de los procesos cognoscitivos; para estos autores el lenguaje y

la formacion de conceptos estan intimamente relacionados por lO,cual

estos autores piensan aue la pobreza de lenguaje se refleja en la pobr£. 

za de conceptos. 

Una de las armas mas poderosas del ser humane es el apre.!!, 

dizaje de conceptos ya que estos constituyen los sistemas principales -

del pensarniento cuya meta principal es la evaluacion de objetos 0 eve!! 

tos. Los conceptos representan productos de combi~aciones de informa-
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cion sensorial que sb"ven como sistema,s para nuevas conexiones con 

':In patron organizado. Estas actividades cognoscitivas se acrescentan -

gracias a la mediacion verbal, esta de acuerdo a Singer y Kagan se 

da cuando un nino puede utilizar eficazmente el lenguaje para informar 

se U ordenarse a si mismo, aSl las palabras se convierten en media

dores de las acciones. 

Otro enfoque en los procesos congnoscitivos es el de H. Wi:! 

kin f?'.le se intereso en los problemas de la cognoscionl' especialmente -

en los llatnados estnos cognoscitivos, a los cuales define como mode -

los caracterlsticos y consistentes de funcionam..iento de una persona en 

la esfera cognoscitiva. 

Witkin habla de la independencia del campo definiendola de la 

siguiente mane ra: 

Cuando un sujeto es capaz de sobreponerse a un contexte en

cubridor y puede separar al objeto del contexto. Considerd que una peE, 

sona era dependiente del campo, cuando se sentla dominada por el ca!!!. 

!l0 organizador y era rela,tivamente incapaz de s obrepone rse al contex

to encuabridor. 

La medicion del estilo cognoscitivo perceptual de Witkin se -

ha realizado mucho a traves de la prueba de figuras ocultas. 

Este es tudio se llevo a cabo en un jardln de ninos y una es-

tancia Infantil, la: muestra es de sesenta ninos, treinta de cada plante!. 

Se les administro una baterla de tres pruebas, que son a sa-
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~er: Eliminacion" Habilidades paraClasificar yFiguras Ocultas. i\de---

mas se ad:rni.nistro un cues tiona rio socio-economico a los padres de 

los ninos para deterrninar que el nivel socio-economico fuera igual. 

Tanto la ~aterla como el cuestionario fue ron aplicados indivl 

dualmente en sesiones de veinte:rni.nutos para el cuestionario y cuaren

ta para la bate ria. 

Los aml.lisis estadlsticos utilizados fue ron correlacion produc

to-momento de Pearson, para correlacionar las pruebas y prueba T de 

student para el analisis estadlstico de los datos arrojados por las pru~ 

bas. 

Como ya sabemos, nuestra hipotesis de investigacion quedo -

auede establecida de la siguiente manera. 

Hi. - Hab ra dife rencias significativas en el desarrollo de -for

macion de conceptos y estilo conceptual; dependiendo del medio atnbie!! 

te pre -escolar en el que se encuentra el nifio. 

CONCLUSIONES 

Nos proponemos dar a continuacion, las conclusJ.ones a las cu!!:. 

les hemos llegado a traves de esta tesls basandonos en los datos arro

jados por 105 analisis estadlsticos, cuestionario sOcio-economico, y ob

servaciones directas a los dos grupos estudiados. 

Podemos concluir que: 

a). - La bate rla utilizada, cons tituida por tres pruebas que mi-
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den forrnacion de conceptos y estilo conceptual miden adecu.adamente -

estos en ninos pre-escolares. 

Estas pruebas se corre1acionaron adecuadamente como se 

puede observar a traves de la matriz de correlacion presentada en las 

tab las II, 12 Y 13. 

b}. - En base a las teorlas revisadas en el primer capitulo, -

era de espe rarse que a un mejor medio-ambiente, acompafiado de meic 

res estlmu.los, los resultados caerlan en favor del grupo que se encre!!: 

tre en tales ci rcunstancias. 

Nues tra hipotesis a probar, enunciada con ante rioridad, que-

da confirmada a traves de los an,Hisis de T de Student en donde los d~ 

tos arrojados nos dicen que es el grupo de la estancia, el que se en--

cuentra mejor desarrollado en cuanto a sus procesos cognoscitivos; da-

do Que en las tres pruebas administradas este grupo obtuvo los mejo-

re s re s u~tados • 

c). - En cuanto a la hipotesis nula desarro1h.da tomandoe n --

/ 

consideracion la variable !!sexoll, enunciada previamente de la siguiente 

manera: 

No habra diferencias estadisticamente significativas debidas a 

1a variable sexo, encontramos que esta hipotesis tambien se verifica, -

ya que no existen diferencias en ninguno de los grupos que pueda debe.!, 

se al sexo. 

d). - Segun las teorlas cognoscitivas, los mediadores verbales, 
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se dan cuando el nifio es capaz de utilizar eficazmente el lenguaje para 

informarse a si rn.ismo. Las palabras, aSl, se convierten en mediado

res de las acciones. 

La mediacion ve rbal es de gran importancia para la solucion 

de problemas y e~ aprendizaje .. 

En la edad pre-escolar se comprende la edad mas importante 

para la adauisicion. de los mediadores verbales, la capacidad verbal m~ 

diadora incrementa el funcionamiento congnoscitivo. 

De acuerdo a estas definiciones, podemos concluir, que los -

sujetos del grupo del jardIn, poselan una capacidad verbal mediadora, -

inferior al grupo de la estancia. 

EI grupo de 1a estancia verbalizaba mas, y sus conceptoses

taban un poco mas desarrollados. 

e). - Debido a que los grupos estudiados se encuentran cultu

ralmente privados y que el nivel intelectual de los padres de ambos --

grupos es de ficiente , podemos pensar que el grupo de la estancia obtu

vo, rnejores resultados Que el grupo del jardln debido a que los nifios

de la primera , reciben durante las horas que permanecen en dicho pIa,!! 

tel es timulacion superior tanto en cantidad como en calidad, a 1a qte r!:. 

elben los ninos del jardln de ntro de sus hogares en los que permanecen 

la mayor parte del dta. 

Estimulacion inadecuada y pobreza de int-eraccion verbal, son-
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los factores principales para un lento desarrollo conceptual. 

£). - Esto no quiere decir cue los niiios del jarwn no obten-

gan mejores resulta.dos en otro tipo de pruebas, nosotros nos hemos -

concretado a medir procesos cGgnoscitivos, dejando para otros estudios 

el an,Hisis de diversas caracterlsticas de los escolares mexicano. 

Proponemos, para compiernentar esta tesis, que en el futuro 

se hagan es tudios en diversos niveles socio-econornicos, ya que serra

interesante ver cuanta diferencia existe en procesos cognoscitivos en-

tre nifios pre-escolares de niveles sociales mas contrastantes .. 

87 



APENDICE 

No. IDE.r-iTIFIC4CION, __________ ,-__ _ 
PEC:~~ ENTREVIST~OR ________ SUP. ______ __ 
Dlaz~GIONi ________________ ~ __ _ 

ESTRi.:;~URA FA1IILIAR 
NIr:O: _____ -.;.. ______________ _ 
~aDdE: ________ ~ __________________________ __ 
PADRE: ______ ~ __________________________ __ o ?-lo. HER1:..cl.:;OS EN EL ESTUDIO __________ _ 

TIro :;3 CAJA 

c==J Jacal ••••••••••••••• 1 

Cuarto a010 ••••••••• 2 
Vivienda •••••••••••• 3 
Departamellto •••••••• 4 

Casa 801a ••••••••••• 5 

PARENT ESCO 

CONSTRUCCION 

c===J ~a~era - Adobe ••••••••• 1 
Tabique - Concreto ••••• 2 

o Tierra ••••••••••••••••••••••••••• 1 

Ladrillo - cementa" ............... ? 
A!osaico - ~~adera ;.. Loseta Ast •••• 3 
Alfombrado ................. ~ •••••• 4 

o No. de cuartos que tiene la casa (excluyendo 
baflo '1 cocina) 

~ 
TieDt' Ud ... sirvientes? S!:: 1 No = 2 
Cuartos para sirvientes? s! 11& 1 No- 2 

Cuanto tiem~o tiene v.iviend~ en Bata. oasa? ___ _ 
Antes de vivir a.M, donde VJ.v{an? 

1 :: En la misma oiudad? DOnde? 
2 11& In otra oiudad? D6nd.' ________________ __ 
3 11& Area rura.l? D6nde 1;,.' __________ _ 

lilliI 
TeleviB~.6n. '" .................... s! a 1 No- 2 
Refrigerador •••••••• * •••••••• S£ :: 1 No • 2 
Licuadora. ...................... S! :: 1 No = 2 

I'..avadO:rfL • •. II 0 •• 0 ••••••••••••• • sf ;&I 1 No ., 2 

Enciclopedia .................. S! ., 1 No :: 2 
Diccionario •••••••••••••••••• S! • 1 No • 2 
Esta suscrito a peri6dico? •• S! • 1 No lit 2 
Le co.mpran revistas, libros 
0 CU8l1tos a lot; ninos? •••••• S! = No :: 2 



8. 

9= 
10= 

11= 

12-

EOOCACION: 

.1 == Fue au esposo (Ud.) a la eeeuela? 6:(:: 1; No == 2 
2 = p! rIo, ;;0 h.a eetado en ningUn tipo de eecue1a? S:(:: 1; No:: 2 
3 = ~, Sabe leer? sf:: 1; No == 2 
4 = ...... Sabe escr1b1r? sf:: 1; No = 2 

sf, a1 fue a la eacuela? 
5 :: Cuantos alios fue a 1a primar1a? 1,2, 3,4, 5, 6 

6 = Estud10 alga mas que la primar1a? sf = 1; No :: 2 
7 = Secundar1a? 1, 2. 3 

8 :: Carrera tecnica? 1, 2, 3, 4 Que estudi6? _________ _ 
9 lilt. Carrera cOI:lercial? 1, 2, 3, 4 Que estudio? ________ _ 

10 :: Preparator1a? 1, 2, 3 
11 I: Carrera prote a1 onal? 1, 2 t 3 t 4, 5. . • . ________ .:.--_ 
12 • Presento examen profea1onal? S! = 1; No = 2 

OCUP1CION: 
,:: D D 1a = Que ocupacic5n tiene $U espoeo (Ud.)? ... _________ _ 

1b <: Que es 10 que hace en au trabajo? . ~ ... ______ --.-__ _ 

2a • DOnde tra.baja? .................... "'--________ _ 
2b = OWll es Ie. direocic:5n de sutrabajo? .... _____ -"!""' ___ _ 

2= D D2C = Que tan grande as la compaf1!a? . 

Pequefta,. liMediana - 2; Grande .- 3; Gobierno -4 
3- § < <§< «J 3 .. - owmto t1t.llPO t1ene trabaja.ndo ah:!? 
4- « , «. 4 • Que trabajotuvo antes? ..•..•......• 
5-. .' ' 5 - !r1ene mda de un traba.~o? S! • 1; NO'. 2 Ou.al ? _______ _ 

BB 
EV1LUACION D.EL ENTRrnST.tJX)I: 

Varaa1dad dela intormaci6n proporc10nadas Poca - 1; Median& • 2; Mucha - 3 
Evaluac10n del nivel 8ocioeconOmioo I 14111 ba~a • 1; Jaja - 2; lI.diana • 3 



APENDICE 2 
E LIMINACION 



o 





~OMBRE NUMERO 

EDAD SEXO GUARDERIA 

FECHA AP I.JCACION 

EXAMINADOR SUPERVISOR 

I.D. 

PRUEBA DE ELThUNACION 

TR RESPUESTA CORRECTA 

A 
B 
C. + ? 

1. 4 1. 2 1 0 

2. 1 2. 2 1 0 
3. 3 3. 2 1 0 
4. 5 4. 2 0 
5. 2 5. 2 1 0 
6. 5 6. 2 1 0 
7. 1 7. 2 1 0 
8. 3 8. 2 1 0 
9. 4 9. 2 1 0 

10. 2 10. 2 1 0 
11. 4 11. 2 1 0 
lZ. 1 12. 2 1 0 
13, 3 13. 2 1 0 
14. 5 14. Z- 1 0 
IS. 2 15. 2 1 0 
16. 3 16. 2 1 0 
17. 2 17. 2 1 0 
18. 4 18. 2 1 0 
19. 3 19. 2 1 0 
ZO. 5 20. 2 1 0 
21. 2 21. 2 1 0 
22. 5 22. 2 1 0 
23. 4 23. 2 1 0 
24. 2 24. 2 1 0 



23. 1 25. 2 1 0 
26. l 26. 2 1 0 
27. 5 27. 2 1 0 
28 •. 4 28. 2 1 0 
29. 5 29. 2 1 0 
30. 30. 2 0 



APENDICE 3 

HABILIDADES PARA CLASIFICAR 
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)JOMBRE 

EDAD SEXO 

FECHA 

PRC'EBA DE CLASIFICACION DE SKILI.S 

+ ? 
pp. 2-3 1.- Fresas 1.- 2 1 0 

2.- Porque 2.- 2 1 0 
pp. 4-5 3.- Cuadrado 3.- 2 1 0 

4.- Porque 4. - 2 1 0 
pp. 6-7 5. '- Boton 5. - 2 1 0 

6.- Porque 6.- 2 1 0 
pp .. 8-9 7~- Gato 7 .. - 2 1 0 

8.- Porque 8.- 2 1 0 
pp. 10-11 9.- Peces 9. - 2 1 0 

10. - Porque 10. - 2 1 0 
pp. 12-13 11.- Tijeras 11. - 2 1 0 

12.- Porque 12.- 2 1 0 
pp .. 14-15 13.- Rueda de Telefono 13.- 2 1 0 

14.- Porque 14.- 2 1 0 
pp. 16-17 15 .. - Sr. Sonriente 15.- 2 1 0 

16. - Porque 16.- 2 1 0 
pp .. 18-19 17 .. - Carro 17 .. - 2 1 0 

18.- Porque 18.- 2 1 0 
pp. 20-21 19.- Zapatito 19. - 2 1 0 

20. - Porq~e 20 .. - 2 1 0 
pp. 22-23 21.- Rectangulo som 21. - 2 1 0 

breado. 
22.- Porque 22. - 2 1 0 

pp. 24-25 23.- Plumas 23.- 2 1 0 
24.- Porque 24.- 2 1 0 

pp. 26-27 25.- J 25.- 2 1 0 
26. - Porque 26.- 2 1 0 

pp. 38-39 27 .... B 27.- 2 1 0 
28.- Porque 28.- 2 1 0 

pp. 40-41 29.- E 29.- 2 1 0 
30. - Porque 30. - 2 1 0 

pp. 42-43 31.- Manzana 31.- 2 1 0 
32.- Porque 32.- 2 1 0 

pp. 44-45 33.- C 33.- 2 1 0 
34.- Porque 34.- 2 1 0 



+ ? 
pp. 46-47 3-5. - H 35. - 2. o 

36. - Porque 36.- 2 o 

pp. 4849 37. - Caballito 37.- 2. o 



APE i-J . DIe E 4 

FIGURAS OCULTAS 



.. . 

... ~ ....... . 



pI 

p2 

p3 

~OMBRE _________________ NUMERO ______ _ 

EDAD __________________ SEXO~ ________ GUARDERLA __________ __ 

FECHA~ _______________ ___:APLICACION ________ _ 

EXAMINADOR. ____________ SUPERVISOR:...-__________ _ 

2 

3 

4 

I. D. ____ ---.,. _________ _ 

IX. PRUEBA DE FIGt;RAS OCULT.AS 

10 lntento 

correcto

l 

loocorrecto 

Primer.a 

Series de Practica 

pI 

p2 

p3 

20 Intento 

Correcto Incorrecto 

Series de la Prueba 

Segunda Col. 

30 Intento 

Correcto Incorrecto 
pI 

p2 

p3 

48 

Resp. Tiempo Reap. Tiempo + l 

II 1. 2 0 

2. 2 0 

3. 2 0 

4. 2 0 



:; 5. 2 1 0 

6 6. 2 1 0 

7 7. 2 1 0 

8 8. 2 1 0 

9 9. z 1 0 

10 10. 2 1 0 

11 11. Z 1 0 

12 12. 2 1 0 

13 13. 2 1 0 

14 14. 2 1 0 

15 15. 2 1 0 

16 16. 2 1 0 

17 17. 2 1 0 

18 18. Z 1 0 

19 19. 2 1 0 

20 20. 2 1 0 



BIBLIOGRAFIA 

I - BERNS TErN 

Brown. Tornados del libro Psicologra Infantil, evolucion y de 
sarrollo de R. D. Singer. Mexico 1975.-

Ia. - BALWIN ALFRED, L. 

Theories of child develpment. 
John Wiley ando sons inc. 1967 

2. - Calatayud, A: Reyes Lagunes I: Avila M, A: Diaz Guerrero R. 

El perfil de teleaudiencia de Plaza Sesamo. 
Ediciones 1. N. C. C. A. p. A. C. 

Mexico 1974.-

3. - Diaz' Guerrero R: Avila y Curiel M, A. 

Estilo cognoscitivo perceptual en el pre-escolar mexicano. 
Un estudio comparativo. 

Mexico, 1974.-

4. - Diaz Guerrero, R: Reyes Lagunes, I. 

Trabajo presentado en el simposium del desarrollo de la pel 
sonalidad en dos culturas. 
Parrs-Francia, 1976. 

5. - Escotet, Miguel A. 

Estadistica Psicoeducativa 
Ed. Trillas. 

6. - Frazer. 

Mexico 1973.-

Tomad'o del libro Psicologla Infantil, evolucion y desarrollo 
-de R. D. Singer. Mexico 1975.-

7. - Gesell Arnoid; Ilg, F; Ames, L. B. 

El nifiode 1 a 5 afios. 
Editorial Paidos. Mexico 1973 



8. - Holtzman, Diaz Guerrero, Swartz, Laosa, Lara Tapia., Morales., 
Reyes Lag".mes, V\1'"itzke. 

Desarrollo de la personalidad en dOli culturas. 
Editorial Trillas. 

Mexico, D. F. 1975. 

9. - Kagan, Conger, Mussen. 

Desarrollo de la personalidad en el nino. 
Editorial Trillas. 

Mexico 

10. - Kendall, Olmstead y Luria 

1967 

Tomado del libro Psicologra Infantil, evolucion y desarrollo -
de R." D. Singer 

Mexico 1975 

11. - Morales Ma. L. 

Estuwo Psicologico sobre la formacionde conceptos· en el -
escolar mexicano 
Tesis 
Mexico, U.N.A.M. 1967 

12. - Piaget Jean. 

La formacion del simbolo en el mno. 
Imitacion Juego y sueno. Imagen y representacion. 
Fondo de cultura economica. 

13. - Piaget Jean. 

Psicologra de la InteUgencia. 
Editorial Psioue. 
Buenos Aires, Argentina, 1969 

Mexico 1975 



14. - Rallo Sara 

Estudlo Psico16gico s obre el desarrollo de es tilos conceptuales en un 
grupo de pre-escolares. 
Mexico, 1968. 

15. - Rees e y Lips itt. 

Psicologia expe rimental Infantil. 
Editorial Trillas. 

16.- Flavell. 

Mexico 

Tomado del libro Psicologla Experimental Infantil 
Reese y Lips itt. 

1975 

Mexico 1975 

17. - Singer R. D. 

Psicologra Infantil, evolucion y desarrollo. 
Editorial Inter-americana. 

Mexico 

18. - Witkin Herman. 

Origin~ of congnitive style. Cognition Sheerer. 
Harpel- ando Row. 

1975 

19. - Witkin H: Dyk, R. B: Faterson, H. F: Goudenough;Karp, S. A. 

Psichological Diffe rentiation 
John Wiley And Sons. 
1962. 

20. - Witkin Herman. 

Socialization and ecology in the development of cross cultural 
and sex defferences in cogniyive style. 



21. - IX C e ns 0 Ge ne ral de Poblacion 

Secretarla de Industria y Comercio. 

Direccion General de Estadrstica. 

Mexico 1972 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Antecedentes Históricos  
	Capítulo II. Metodología
	Capítulo III. Presentación y Discusión de Resultados
	Capítulo IV. Resumen y Conclusiones
	Apéndices
	Bibliografía

