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Resumen  

Áreas Curriculares de Lectura y Escritura y Habilidades Cognitivas en niños de Primero 

Primaria de 7 años de edad, de la Asociación de esperanza, Hogar Miguel Magone y Hogar 

Luz de María, en la ciudad de Guatemala. 

Por  Geraldine Brigitte Contreras Torreblanca y Katheryne Dayane Veliz Sandoval 

Esta investigación tuvo como principal objetivo evidenciar la relación de las 

habilidades cognitivas de memoria y atención con el aprendizaje de las áreas curriculares de 

lectura y escritura, en los niños de 7 años que viven en ambos hogares, se identificó por medio 

de evaluaciones estandarizadas el aprendizaje de los niños en las áreas curriculares,   

habilidades cognitivas y coeficiente intelectual.  La relación de las habilidades cognitivas de 

memoria y atención con las áreas académicas de lectura y escritura  que se presentaron  en el 

estudio se fundamentaron con un enfoque constructivista y teoría de aprendizaje de Piaget, la 

cual es una reorganización de estructuras cognitivas, cambios en el conocimiento, 

interiorizando nuevos a partir de la experiencia, por lo cual se realizó  una recombinación de 

esquemas mentales que ya se poseía,  fortaleciéndolos por  medio de las habilidades cognit ivas 

de memoria y atención.  

El estudio se presentó desde un enfoque cuantitativo, se realizó el análisis de correlación 

entre las variables de habilidades académicas y áreas curriculares por medio del test de 

correlación de Pearson.  El estudio ha sido socializado con el propósito de conocer la 

importancia de la relación entre ambas variables. Al culminar la investigación, se evidenció la 

relación positiva de la habilidad cognitiva de atención en el aprendizaje de la lectura, por lo 

cual debe de ser reforzada en los primeros años escolares, la habilidad de memoria puede ser 

trabajada en futuros estudios para confirmar relación positiva o negativa en las áreas 

curriculares.  
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Prólogo  

 

Las habilidades cognitivas en los niños y niñas de nivel escolar son de importancia en 

la adquisición de áreas académicas básicas, ya que son una base fundamental para la práctica 

de un aprendizaje significativo. La educación escolar no completa los procesos de las 

habilidades cognitivas ya que existe una falta de conocimiento en estrategias para la 

estimulación de dichas áreas. Por lo cual en ambos hogares se observaron repitencia escolar, 

falta de atención en instrucciones, disminución en la capacidad de recordar instrucciones verbales o 

escritas.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje da mayor prioridad a los procesos cognitivos que 

a los emocionales, considerando en algunas ocasiones que estos no tiene relación alguna entre 

sí; sin embargo, es necesario mencionar, que, para lograr el desarrollo óptimo de los niños y 

niñas en los hogares ambos aspectos deben ser igualmente estimulados debido a las 

experiencias que han tenido a lo largo de su niñez.  

 

Para dar solución a dicha problemática, se necesitó conocer la situación de niños y niñas 

de 7 años de edad que cursen primer grado de los dos hogares a evaluar.  Por lo cual se llevó a 

cabo una serie de procesos como evaluaciones psicométricas, conocimiento de las instalaciones 

de los hogares, estrategias a utilizar por los maestros a cargo del grado, así como observación 

del comportamiento o el seguimiento de instrucciones.  

 

Los objetivos fueron, evaluar el coeficiente intelectual de los niños de 7 años de edad, 

en el grado de primero primaria, por medio del test de inteligencia K-BIT. Identificar el nivel 

de aprendizaje de las áreas curriculares de lectura y escritura, por medio de la prueba de 

habilidades académicas iniciales (PHAI). Identificar las habilidades cognitivas de memoria y 
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atención, por medio del test de memoria (primaria y ESO) y el test de Percepción de           

Diferencias CARAS-R.  Determinar la relación que existe entre las habilidades cognitivas de 

memoria y atención y áreas curriculares de lectura y escritura según la edad de 7 años.  

Los hogares que participaron en el estudio fueron, Hogar Miguel Magone y Hogar Luz 

de María, ambos en la ciudad de Guatemala, atendiendo a niños y niñas en vulneración de sus 

derechos que son remitidos de los juzgados de niñez y adolescencia, la muestra fue 

seleccionada en el mes de marzo, a 14 niños y niñas en edad escolar de primero primaria. Al 

realizar las evaluaciones la encargada de uno de los hogares nos indicó que un niño ingreso dos 

días antes de llegar a evaluar,  por lo que solicitó la evaluación y esto nos llevó a evaluar a 15 

niños. 

Los aportes que se brindaron a las instituciones son los resultados de las pruebas de 

habilidades cognitivas y de las áreas básicas de lectura y escritura, para verificar los niveles de 

aprendizaje y así reforzar y estimular en los niños y niñas las áreas que presentan deficiencia.  

Se agradece a: Hogar Miguel Magone y Hogar Luz de María quienes trabajan por y 

para la niñez guatemalteca y velan por el cumplimiento de sus derechos, también a cada una 

de las personas que participaron; por su tiempo y confiar en el profesionalismo que se mantuvo, 

ya que ellos fueron parte importante para realizar dicho estudio. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema y marco teórico 

            1.01. Planteamiento del problema. 

El siguiente estudio se realizó en la Asociación de Esperanza, Hogar Miguel Magone y 

Hogar Luz de María.  Los participantes del estudio fueron niños de primer grado de primaria 

que tuvieran cumplidos los 7 años a 7 años con 11 meses de edad. 

A través de la observación y entrevistas con personal y autoridades de los hogares, en 

la primera semana del mes de octubre del año 2020, se distinguieron las siguie ntes 

problemáticas: la repitencia escolar en su mayoría era en el grado de primero primaria, siendo 

6 niños en el hogar Miguel Magone y 2 niños en el hogar Luz de María, así mismo las docentes 

de ambos hogares refirieron que la falta de estimulación oportuna a temprana edad afectó la 

motricidad, la lectura y la escritura. Los niños evaluados presentaron bajo rendimiento escolar, 

baja tolerancia a la frustración, periodos cortos de atención, incapacidad de recordar lo que 

aprendieron en el día, esto referido por personal y autoridades de los hogares al realizarles la 

entrevista. 

El desarrollo académico de los niños de ambos hogares no era el adecuado según edad 

cronológica. En ambos hogares se observó la necesidad y la problemática de trabajar las 

habilidades cognitivas para un mejor rendimiento académico.  

Por lo cual se observó que la consecuencia a dicha problemática se  reflejó en los 

hogares que imparten educación escolar y en los establecimientos del nivel primario, según 

estudios realizados con anterioridad el 17% de la población del nivel de primaria no presentaron 

eficiencia y calidad en recibir educación, lo cual es alarmante. La tasa de repitencia era alta en 

la primaria, en un promedio de 23%  en su mayoría en los grados de primer y segundo grado. 

Es decir, casi 1 de cada cuatro alumnos repitió el primer grado en esos años (Aceña, 2019). 
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La mayoría de los niños y niñas, al culminar el primer grado del nivel de educación 

primaria, de acuerdo con el Currículum Nacional Base (CNB), “los estudiantes debían leer 

textos de distinto contenido, comprendiendo a nivel literal y complementario, con fluidez y 

solo el 13 por ciento de la población de estudiantes del sector oficial logró leer con fluidez y 

comprensión, sin embargo, en el sector oficial solo uno de cada 10 lo logró” (DIGEDUCA, 

2018).  Los estándares descritos eran según el Currículum Nacional Base y no según los 

estándares educativos que deben aprender cada niño o niña de acuerdo al grado. 

Según estudios realizados indicaron que las razones por las cuales los niños estaban 

presentando dificultades en las áreas Curriculares de lectura y escritura era el aprendizaje 

explícito en el aula y que los maestros no les dedicaron  tiempo suficiente para practicar, por 

lo cual no fueron  utilizadas las habilidades cognitivas, por falta de conocimiento de estrategias, 

por lo cual los factores que más impacta en la 2calidad educativa eran  los conocimientos que 

poseen los docentes (Aceña, 2019). 

Las habilidades cognitivas han sido las destrezas y procesos de la mente necesarios para 

realizar una tarea, además trabajaron en la mente y facilitaron el conocimiento al ser las 

responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente (Carrasquero, 2014). 

Las áreas curriculares se refieren  a un conjunto de contenidos educativos que se 

consideraron  sustancialmente relacionados entre sí. Las áreas curriculares han existido en 

diversos niveles jerárquicos, según el nivel de análisis que se considere, y se organizan bajo 

algún principio de clasificación. De esta manera existen áreas curriculares más elementales o 

básicas que otras, las cuales pueden estar conformadas por varias áreas elementales o básicas. 

 Las variables del estudio fueron relacionadas con la teoría de aprendizaje del psicólogo 

Jean Piaget, la cual es una teoría de postura constructivista, indicando que los niños tienen un 

papel activo al momento de aprender. Para Piaget las diferentes estructuras mentales van 
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modificándose y combinándose entre ellas a través de la experiencia, por medio de la 

adaptación al entorno y la organización de nuestra mente llevando a cabo un aprendizaje 

significativo para futuras habilidades. 

Según la teoría de Piaget los primeros años del niño son importantes para el desarrollo 

de Habilidades Cognitivas en su exterior y así tener mayor desarrollo en la etapa escolar. 

Por lo cual según la problemática evidenciada en ambos hogares, se sugirió fortalecer 

las habilidades cognitivas, estimular dichas áreas desde la edad temprana, según indica Piaget 

es la edad en la cual el niño aprende a conocer el exterior para luego resolver problemas de 

manera correcta y lógica. (Citado en Brito, 2014) 

La estimulación debió de brindarse previo a la adquisición de las áreas curriculares de 

lectura y escritura, por medio de estrategias que fortalezcan las habilidades de memoria, 

pensamiento, atención, creatividad, percepción y pensamiento abstracto o analógico y así 

obtener mejor desarrollo en la etapa escolar con resultados favorables para el niño o niña, la 

escuela y la educación del país. 

Se destacó que el niño o la niña al momento de comprender un texto, hace uso de 

aspectos como: saber cotidiano, conocimiento académico, pero el problema radica, 

fundamentalmente, en no lograr enlazar esos aspectos con los planteamientos del texto, en 

donde la memoria y la atención se constituyen en los principales procesos para vincular esos 

conocimientos. El presente estudio dio  respuesta a las siguientes interrogantes. 

¿Cuál es el coeficiente intelectual de los  niños de 7 años de edad, en el grado de primero 

primaria, del Hogar Miguel Magone y hogar Luz de María? , ¿en qué nivel de aprendizaje de 

las áreas curriculares de lectura y escritura se encuentran los niños de 7 años de edad, en el 

grado de primero primaria del Hogar Miguel Magone y hogar Luz de María? , ¿cuál es el nivel 
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en las habilidades cognitivas de memoria y atención  en los niños de 7 años de edad,  en el 

grado de primero primaria del  Hogar Miguel Magone y hogar Luz de María? , ¿cuál es la 

relación entre las habilidades cognitivas de memoria y atención y áreas curriculares de lectura 

y escritura según la edad de 7 años? 
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          1.02 Objetivos. 

          Objetivo General: 

●  Evidenciar la relación de  habilidades cognitivas de memoria y atención con  las 

áreas curriculares de lectura y escritura de  niños de 7 años de edad,  en el grado de primero 

primaria, del hogar Miguel Magone y hogar Luz de María. 

           Objetivos Específicos: 

●   Evaluar el coeficiente intelectual de los niños de 7 años de edad, en el grado de 

primero primaria, del hogar Miguel Magone y hogar Luz de María, por medio del test de 

inteligencia K-BIT 

●    Identificar  el nivel de aprendizaje de las áreas curriculares de lectura y escritura 

de los niños de 7 años de edad, en el grado de primero primaria del hogar Miguel Magone y 

hogar Luz de María,  por medio de la prueba de habilidades académicas iniciales (PHAI). 

●    Identificar las habilidades cognitivas de memoria y atención  en los niños de 7 

años de edad,  en el grado de primero primaria del  hogar Miguel Magone y hogar Luz de 

María, por medio del test de memoria (primaria y ESO) y el test de Percepción de Diferencias 

CARAS-R 

●    Determinar la relación que existe entre las habilidades cognitivas de memoria y 

atención y áreas curriculares de lectura y escritura según la edad de 7 años.  
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           1.03 Marco teórico. 

            1.03.01 Antecedentes del estudio. 

El estudio se enfocó en la necesidad de fortalecer previamente las habilidades 

cognitivas de memoria y atención para el inicio del aprendizaje de las áreas curriculares, 

mostrando así un mejor desempeño académico a lo largo del contexto educativo. 

Estimular previamente una  habilidad cognitiva ayudó a la capacidad del niño de 

adaptarse a las áreas curriculares básicas, de lectura, escritura y cálculo. Mejoró el inicio de 

una educación primaria  tuvo beneficios a largo plazo en los avances que presentaron según el 

rendimiento escolar  de cada niño. Por ello Piaget fortaleció la teoría de aprendizaje al mantener 

la interacción con el medio, adaptándose de manera efectiva con lo que le rodea (Citado en 

Brito, 2014). 

Con la realidad del sistema educativo se evidenció el aprendizaje de los niños ya 

enfocado en un sistema tradicional, lo cual llevó a fortalecer la teoría que indica Piaget, todos 

los organismos mantuvieron  interacciones con el medio, tendiendo a adaptarse, a mantener un 

estado de equilibrio con el mismo. La inteligencia (o el conocimiento; inteligencia = 

conocimiento en la teoría de Piaget) es una forma compleja de adaptación de un organismo 

complejo a un medio complejo. La adaptación consistió en un doble proceso de asimilac ión 

(integración de información en el esquematismo cognitivo del organismo) y de acomodación 

(reorganización del esquematismo cognitivo del organismo). La asimilación y acomodación 

han sido procesos simultáneos y complementarios (Citado en Brito, 2014). Por lo cual con el 

conocimiento que los niños ya han aprendido pueden formar una asimilación y acomodación 

para fortalecer las áreas curriculares con menor destreza. 

Al evidenciar los problemas que existieron en dicho estudio, se vio la necesidad de 

estudiar con mayor profundidad los inicios de las etapas de aprendizaje en los niños, así como 
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el desarrollo de las habilidades cognitivas, la educación tradicional se enfocó en presentar una 

teoría de aprendizaje solamente de lectura y escritura, de cuaderno, libro y lápiz, no existió una 

mayor interacción con el medio. 

Por lo cual la investigación buscó establecer la importancia de relacionar las habilidades 

cognitivas de memoria y atención, fortaleciéndose con la experiencia previa que cada niño y 

niña ya presentaba según su contexto social, cultural y económico, se utilizó el medio más 

importante para el desarrollo de cada etapa, el alrededor. 

Lo que apoyó a  las generaciones futuras en el conocimiento de dicho estudio para 

fortalecer previamente las habilidades cognitivas y así optar por mejores resultados 

académicos. 

A lo largo de la historia se han realizado diversos estudios acerca de dicho tema, lo cual 

ha sido de mejoras para la educación hasta los tiempos actuales. Algunos autores han descrito 

áreas curriculares, habilidades cognitivas con diversos puntos de vista. 

En los años noventa, Lenguas y diseño curricular según (Boyé, 1993) indicó que los 

diseños curriculares de Primaria para las áreas de Lengua y Literatura y de Lenguas 

Extranjeras, parten de una misma concepción del lenguaje, caracterizado desde un punto de 

vista funcional como un instrumento de comunicación y de representación, y de su aprendizaje, 

que se concibió fundamentalmente a través del uso y la reflexión sobre el uso. 

La definición de los objetivos diferenció las lenguas maternas no sólo en cuanto al 

conocimiento del código, sino en cuanto a los usos y las funciones de cada una: los referidos a 

la lengua como instrumento de aprendizaje, a los registros lingüísticos y su relación con las 

situaciones de producción, o a la lengua como instrumento de creación, apareciendo para la 

lengua materna, pero no para la extranjera (Boyé, 1993) 
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El objetivo que tuvo a partir de estas bases, y en función de los distintos puntos de 

partida, de las necesidades específicas de cada área y de sus distintas tradiciones pedagógicas 

y metodológicas, se establecieron propuestas diferenciadas. En la Introducción para las lenguas 

maternas se puso el énfasis en el desarrollo de las destrezas básicas de lectura y escritura. 

En conclusión las diferencias en los bloques de contenido confirmaron los distintos 

enfoques: la reflexión sobre la propia lengua, la atención a los sistemas de comunicación no 

verbal y a la adquisición y desarrollo de la lectura y escritura fueron contemplados para la 

lengua materna. 

El propósito para todos los alumnos fue un tratamiento de la lengua castellana como 

lengua materna: "Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados vinculado a un 

conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lenguaje, pero mucho más para la lengua 

llamada materna, aquella cuya adquisición coincidió con la primera socialización del niño 

(Boyé, 1993) 

La comprensión lectora para el aprendizaje en el año 2,000 fue descrita de diferentes 

maneras y por diferentes autores. 

El autor Gustavo García (2012) indicó que la base de la adquisición de esta 

competencia, se trabajó en profundidad en el primer ciclo de la Educación Primaria, de divers as 

maneras, ese trabajo diario mecanizado, sobre las rutas de este aprendizaje, la Fonológica y la 

visual y ambas a la vez (ruta mixta ), tuvo que comenzar a dar sus frutos a partir del segundo 

ciclo en delante de una manera creciente, para lograr que nuestro alumnado al finalizar la etapa 

de educación primaria, se logró conseguir uno de los principales retos y objetivos de la 

enseñanza, junto al resto de competencias, La competencia en comunicación lingüís t ica 

(García, 2012) 
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Además, Perera (2012) agregó que leer correctamente, no sólo es entonar bien lo que 

se lee, o, leer de una manera fluida. El proceso de la lectura ha de ir más allá, puesto que es un 

proceso de comunicación entre el lector y el texto, sea de la índole que sea, que tenga presente.  

Tuvo como objetivo procurar que el alumnado fuera competente en esa materia, puesto 

que la comprensión lectora, es una de las grandes bases para la adquisición de los aprendizajes 

cada vez más complejos. Es decir que no sólo se debía ver en los alumnos, si saben leer 

correctamente sino si comprende bien lo que estaban leyendo. 

En conclusión, el autor Perera indicó que es ideal tratar de hacer actividades de lectura 

comprensiva, de una manera secuencial. Se dejó claro, que este aspecto de la lectura 

comprensiva, se refería a  un aspecto multifactorial, es decir, que se debió también a la 

incidencia de muchos elementos en juego, como por ejemplo: la capacidad de atención de 

alumnado, la tolerancia a las distracciones o ruidos ocasionados en el aula, a la luminos idad  

propia del aula, al mismo descanso del alumnado durante la noche, antes de acudir al colegio, 

a si ha desayunado, o si presentaba dificultades o deficiencias que le impedían normalizar ese 

proceso tan complejo y, que en apariencia, parecía sencillo, de la lectura comprensiva.(Perera, 

2012). 

Algunas investigaciones tuvieron  relación con el presente estudio. Como describieron 

los autores que realizaron la investigación titulada “los procesos cognitivos y el aprendizaje de 

la lectura inicial: diferencias cognitivas entre buenos lectores y lectores deficientes”. Artículo 

que describió los resultados obtenidos en una investigación de seguimiento de 260 alumnos de 

enseñanza básica desde su ingreso en el primer año hasta fines del tercer año. Se estudió 

principalmente la evolución en lectura y las variables iniciales más predictivas del rendimiento 

final (Bravo, 2004). 
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Se encontró una fuerte estabilidad en el rendimiento en lectura. Los niños que ya traían 

a su ingreso al primer año ciertas bases prelectoras, como el conocimiento de las letras, el 

reconocimiento de nombres propios, días de la semana y conciencia fonológica fueron mejores 

lectores durante todo el período estudiado (Valdivieso, 2004). 

Monilly Ramos Araujo, Carla Alexandra da Silva y Moita Minervino llevaron  a cabo 

la investigación titulada “Evaluación cognitiva: lectura, escritura y habilidades relacionadas”.  

Ésta se realizó en el año 2008. (Araujo, et al., 2008)Y, por último, Luis Radford y 

Mélanie André realizaron el estudio llamado “Cerebro, cognición y matemáticas”. Realizada 

en el año 2009. (Radford, 2009). 

   1.03.02 Niños institucionalizados. 

Según el Reglamento de la Ley de Adopciones Acuerdo Gubernativo 182-2010, los/as 

niños/as albergados son niños que se encuentran al cuidado de una institución pública o entidad 

privada de abrigo en virtud de una decisión judicial dentro de un proceso de protección. 

Goffman (1984) mencionó que las niñas y niños institucionalizados permanecen en 

hogares de convivencia, lugares de residencia, donde un gran número de individuos en igual 

situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su 

encierro una rutina diaria, administrada formalmente. Estas formas de encierro o 

institucionalización, instauran modos de actuar y vincularse diferente a los practicados fuera 

de la institución. 

La principal causa de la institucionalización en los niños y niñas es el maltrato, mientras 

que en las adolescentes es debido a los problemas parentales y violencia sexual. En los 

adolescentes varones, las principales causas de la institucionalización son las adicciones y la 

identificación con pandillas.   
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La institucionalización prolongada por más de seis meses también provocó la 

desvinculación y desapego con la familia. Por ello, cuando se decide institucionalizar a un niño, 

niña o adolescente, debe ser el menor tiempo posible e idealmente en espacios cercanos a su 

comunidad para facilitar el acceso a la familia.  

UNICEF (2017) abogaba para que termine la institucionalización sistemática de la 

niñez en Guatemala y de cerca de 240.000 niñas, niños y adolescentes en América Latina y El 

Caribe. La Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices de las Naciones Unidas 

sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños indican que la institucionalizac ión 

debe ser siempre el último recurso, una medida temporal y por el menor tiempo posible, 

priorizando que las niñas, niños y adolescentes crezcan en el seno de sus familias. 

Estas orientaciones indicaban que los Estados deben apoyar a las familias más 

vulnerables para que pudieran cumplir con sus responsabilidades, sabiendo que la pobreza no 

justifica la institucionalización.  

Por ello, UNICEF en Guatemala también ha promovido  la implementación de modelos 

alternativos de acogida y protección, basados en las familias ampliadas o familias de acogida 

(UNICEF, 2017). 

A su vez, Foucault (2001) ha caracterizado este tipo de instituciones donde los 

procedimientos habituales son la distribución, clasificación, codificación, repartición de los 

cuerpos de quienes allí viven. Entre las características que mencionaba el autor se encuentra: 

mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno a ellos todo un aparato de 

observación, de registro y de anotaciones, construir sobre ellos un saber que se acumula y 

centraliza. 
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Las entidades públicas o privadas que se han dedicado al abrigo de los niños, niñas y 

adolescentes, son aquellas instituciones cuya función primordial es brindar la protección y 

abrigo, cuyo funcionamiento ha sido autorizado por el Consejo Nacional de Adopciones. 

De acuerdo a la Ley de Adopciones, las entidades privadas que se han dedicado al 

cuidado de niños están obligadas a velar y asegurar su desarrollo integral; deberán garantizar les 

como mínimo: su debida atención, alimentación, educación y cuidado ; salud física, mental y 

social; el mantenimiento de las condiciones higiénicas adecuadas de las instalaciones 

establecidas en reglamento de la presente ley; remitir en forma periódica a la autoridad central, 

los informes y datos de los niños que tengan a su cargo. (Ley de Adopciones Decreto Número 

77-2007). 

  1.03.03 Educación en Guatemala. 

La reforma educativa en Guatemala adquirió su aliento renovador en los Acuerdos de 

Paz de diciembre de 1996, siendo esta una parte integrante y sustancial de dichos acuerdos. Sin 

embargo, su génesis presentó un proceso progresivo claramente perceptible desde el 

movimiento democrático de 1985 (Hernández, 2015). 

En conclusión  nos  señaló que   este  impulso  renovador   avanza  por decisiones  

importantes y de  impacto  en la dinámica   de  una  reforma  educativa con la creación de : 

-          Programa bilingüe  intercultural (1984) 

-          La Ley de alfabetización (1986) 

-          El Sistema de Mejoramiento de los recursos  humanos y Adecuación 

Curricular (Simac) 1989 

-          Ley de Educación Nacional (1991) 
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-          Programa Nacional para el Desarrollo Educativo Pronade (1993) 

Todos estos componentes prepararon y se integraron en la ubicación sustantiva que 

adquiere la reforma educativa en los Acuerdos de Paz 1996 (Hernández, 2015). 

Todos los esfuerzos que se han realizado en la educación favorecen  a los niños y niñas 

del contexto social, sin embargo en la actualidad esto no garantizó la calidad que los estudiantes 

reciben. Fue necesario explorar a fondo los aspectos que impiden a los estudiantes alcanzar las 

metas educativas propuestas para terminar el ciclo escolar satisfactoriamente. 

En Guatemala el 12% de los estudiantes de primaria repiten el año, siendo primero el 

grado con mayor cantidad de estudiantes repitentes. De cada 100 estudiantes que ingresan a 

primero, 25 repiten. Este dato se ha mantenido en los últimos 17 años, por lo que fue de vital 

importancia profundizar en lo que sucede con estos estudiantes (Del Valle, 2010). La retención,  

deserción y repitencia escolar han sido problemas latentes en el ámbito educativo y que 

lamentablemente se han incrementado en los últimos años. 

  1.03.04 Habilidades cognitivas. 

Las habilidades cognitivas son aquellas capacidades que la persona puede poseer, 

utilizando la resolución de problemas de manera efectiva, relacionándola con el procesamiento 

de información adaptado a su entorno (The Arc, 2012). 

Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de la mente necesarios para 

realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del conocimiento al 

ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente (Reed, 2007). 
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Dichas habilidades se han desarrollado desde la niñez y se han utilizado a lo largo de 

nuestra vida, estos procesos nos han preparado para recibir, seleccionar, procesar, almacenar y 

recuperar la información que necesitábamos para relacionarnos con el mundo que nos rodea. 

Según Jean Piaget, durante la infancia de un niño/a, se produjo un desarrollo cognitivo 

natural en el que los niños/as “aprenden a pensar”, o mejor dicho, a interactuar con el mundo 

en el que viven. Esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño, marcados por 

etapas durante toda la infancia, desde que nacen, hasta la pre-adolescencia. Estas etapas, donde 

irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, actualmente están divididas según “Los 

estadios de Piaget” (Citado en Brito, 2014). 

Para adquirir una habilidad cognitiva era necesario que se ejecutaran tres momentos. 

En un primer momento, la persona desconoce que la habilidad existe; en un segundo momento, 

se realiza el proceso en sí de adquirir la habilidad y desarrollarla a través de la práctica, y, en 

un tercer momento, la habilidad ya es independiente de los conocimientos pues fue 

interiorizada de tal manera que su aplicación en casos simples es fluida y automática 

(Hernández, 2001). 

Como lo indicó Jean Piaget en su teoría, acerca de las etapas del desarrollo, la mayoría 

de los niños comienzan a organizar el conocimiento del mundo en lo que llamó esquemas, los 

cuales son acciones físicas de operaciones mentales, operaciones concretas, de conceptos o 

teorías con los cuales organizamos y adquirimos información. El niño de corta edad conoció  

su mundo a través de las acciones físicas que realiza, mientras que los de mayor edad pueden 

realizar operaciones mentales utilizando habilidades cognitivas y usando sistemas de símbolos 

como el lenguaje, habilidad importante para la lectura y la escritura.  A medida que el niño 

avanzó en edad, avanzó también en capacidad para resolver esquemas complejos y abstractos 

que le permitieron organizar su conocimiento (Citado en Brito, 2014). 
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Las habilidades cognitivas en el diario vivir no se evidenciaron en su mayoría, ya que 

al momento de presentarse una situación se utilizan las habilidades básicas para resolverlo, en 

la mayoría de situaciones lo  resolvió con una impotencia, un enojo o bien un impulso. La 

forma de ver el mundo y de adaptarse a él, dependió en gran parte de cómo se desarrolló la 

mente en un  pensamiento crítico lógico. 

Dentro de la Taxonomía de Bloom, las habilidades cognitivas son las destrezas que 

permiten al individuo adquirir y desarrollar pensamiento y conocimientos nuevos. Las 

habilidades cognitivas fueron clasificadas en dos órdenes: las básicas y las superiores, 

entendiéndose con ello que las primeras facilitaron la adquisición del conocimiento y las 

segundas la calidad y la aplicación del mismo (Citado en Eduteka, 2011). 

Las básicas se consideraron como centrales y ayudaron a construir las habilidades 

cognitivas superiores y fueron utilizadas en diferentes momentos del proceso de pensamiento 

y en más de una ocasión. Ahora bien, en la actualidad no existió una taxonomía única de 

habilidades cognitivas, por lo que, como punto de partida en el presente estudio se utilizó la 

siguiente clasificación de habilidades básicas y superiores. 

Habilidades cognitivas básicas: enfoque, atención y recuperación de informac ión 

(memoria), organización, análisis, transformación y evaluación. 

Habilidades cognitivas superiores: solución de problemas, toma de decisiones, 

pensamiento crítico, pensamiento creativo y del estudio de la adquisición de las habilidades 

cognitivas presenta una gran complejidad, debido a la diversidad de perspectivas y 

acercamientos realizados al tema (Gilar ,2003). 

La adquisición de las habilidades cognitivas tuvo sus raíces en el estudio de la solución 

de problemas, por lo general problemas libres de contenido, como puzzles y similares, en los 
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que el individuo tenía que explicar sus razonamientos en voz alta mientras resolvía el problema 

(Gilar, 2003). 

Por esto los autores determinaron que no se obtuvieron las operaciones concretas como 

se llegó a tener seis años o a sentarse en un banco de primer año. Se llegó después de múltip les 

conflictos, de compensaciones parciales, de intentos fallidos por resolver problemas. No se 

llegó por un milagroso proceso de maduración que nos llevó tranquilamente de un estadio al 

siguiente. En el proceso de reestructuración la interacción con el mundo externo jugó un papel 

primordial.  Reconocer los niveles de estructuración pero olvidar los procesos estructura les 

conduce a una visión parcial del progreso cognitivo. 

Newell y Simon (1972) fueron dos de los autores más representativos de esta 

orientación.  Dichos autores desarrollaron el tema adquisición de habilidades cognitivas: la 

toma de decisiones y el razonamiento: los investigadores estudiaron la forma en que las 

personas hicieron una elección bajo circunstancias de incertidumbre lo cual le llamarón toma 

de decisiones y en cuanto al razonamiento estudiaron cómo se llegó a una conclusión a partir 

de una combinación de inferencias mentales. 

La solución de este tipo de problemas, mucho más cercanos a los problemas reales, 

solicitó la adquisición de un conocimiento previo en un dominio, durante un largo periodo de 

tiempo previo. 

Por su parte, Andrés Pueyó (1996) definió a las habilidades cognitivas como aquellas 

cualidades o rasgos característicos de una persona que se encontraron  presentes al momento 

de realizar una tarea mental y que correspondieron al desarrollo  por entrenamiento o práctica  

de las capacidades potenciales del individuo. 
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El concepto de habilidades resulto la piedra angular en el estudio de las medidas de la 

inteligencia, por lo que Das, Naglieri y Kirby (1994) sostuvieron que éstas se encontraron 

organizadas jerárquicamente; dentro de esta jerarquía, existen habilidades generales y 

específicas, según el contenido de las tareas a ejecutar por el sujeto o por el proceso mental 

subyacente. En los niños, estas series de habilidades expresaron esa especie de energía, 

denominada inteligencia, que permitió resolver problemas satisfactoriamente. Estas 

habilidades fueron múltiples y derivaron del modo en cómo el niño codifica, procesa y 

responde a los estímulos externos e internos. 

Dichas habilidades estuvieron sostenidas por estructuras cerebrales y sistemas 

funcionales (Luria, 1974). Las habilidades simultáneas implicaron un manejo de la informac ión 

desde dimensiones espaciales, por lo que involucraron procesos cognitivos de percepción, 

categorización y síntesis. En tanto, las habilidades secuenciales recurrieron a la percepción de 

estímulos presentados en secuencia, una captación de la información en un orden lineal y la 

ejecución de acciones en un orden específico (Naglieri, 1999) 

Habilidades como memoria a corto y largo plazo, habilidad espacial, organizac ión 

perceptiva, coordinación visomotora, relaciones entre la parte y el todo, distinción entre el 

detalle esencial y el accesorio, formación de conceptos no verbales, aparecieron derivadas del 

procesamiento cognitivo simultáneo. Mientras qué habilidades tales como memoria a corto 

plazo, organización perceptiva, capacidad para reproducir un modelo, comprensión verbal, 

fueron indicadores del procesamiento de tipo secuencial. El procesamiento, tanto cognitivo 

simultáneo como secuencial, formo parte del modelo de procesamiento cognitivo humano 

propuesto por Luria (1974). Según este autor, los procesos cognitivos del hombre son sistemas 

funcionales complejos, los que no se hallan localizados en sectores circunscriptos del cerebro 
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sino que tienen lugar por la participación de estructuras cerebrales que trabajaron en conjunto, 

las que aportaron a la organización de este sistema funcional. 

Para Luria (1974) el procesamiento cognitivo humano requirió  la cooperación de tres 

sistemas funcionales básicos del cerebro: el primero es el bloque de la activación, responsable 

de mantener la atención y regular el tono cortical; el segundo es el bloque del input, que 

recepciona, procesa y almacena la información codificando sucesiva o simultáneamente y el 

tercero, llamado bloque de programación y control de la actividad, programa, regula y dirige 

la actividad mental. Estas tres unidades van a participar en toda actividad consciente y en todos 

los procesos psicológicos. La segunda unidad funcional, según este autor, es la responsable de 

recibir, procesar y almacenar la información que una persona obtiene del mundo exterior e 

interior. 

Por ello el niño como indica Piaget, debió de interactuar con el mundo que le rodeaba 

para ampliar el conocimiento que ya poseía previo a la adquisición de nuevas experiencias. Es 

por ello, que Kaufman y Kaufman (1983) proponían que la utilización de las habilidades 

cognitivas secuenciales o simultáneas dependía de cómo el sujeto procesa los estímulos más 

que el contenido de éstos y así en conjunto pueda brindar solución a un problema. 

Es por ello que surgió la necesidad de la estimulación en los grados menores a primaria, 

para un mejor desarrollo cognitivo en todas las áreas de conocimientos básicos y evitando así 

problemas escolares a futuro, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, bajos resultados de 

habilidades académicas, los cuales fueron de relevancia en el contexto nacional.  

         1.03.05 Memoria. 

Al hablar de la memoria fue importante definirla como  la capacidad de retener y de 

evocar eventos del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de 
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recuperación de la información, por lo cual esta resulto básica en el aprendizaje y en el 

pensamiento. En los primeros años de la vida, la memoria era de carácter sensitivo, guardaba 

sensaciones o emociones. Más tarde apareció la memoria de las conductas: se ensayan 

movimientos, se repiten y, poco a poco, se van grabando. De esa forma, los niños van 

reteniendo y aprendiendo experiencias que permiten que progrese y se adapte al entorno. 

(Etchepareborda, 2005) 

Finalmente, se desarrolló la memoria del conocimiento, o capacidad de introducir datos, 

almacenarlos correctamente y evocarlos cuando sea oportuno. El sistema de la memoria está 

integrado por tres procesos básicos: 

Codificación de la información: la codificación o adquisición es el proceso en donde se 

prepara la información para que se pueda guardar. La información puede codificarse como una 

imagen, sonidos, experiencias, acontecimientos o ideas significativas. Las circunstancias que 

rodean este momento resultan fundamentales para el éxito o fracaso de la memoria. Es 

importante en este proceso inicial, la atención, la concentración y el estado emocional del sujeto 

(Etchepareborda, 2005). 

Almacenamiento de la información: esta etapa se caracteriza por el ordenamiento, 

categorización o simple titulación de la información mientras se desarrolla el proceso en curso 

(proceso per funcional). Esto requiere tanto como de una metodología como de estructuras 

intelectuales que ayuden a la persona a clasificar los datos. Una vez que codificada la 

experiencia y almacenada por cierto tiempo, esta se presenta de manera automática. El 

almacenamiento es un sistema complejo y dinámico que cambia con las experiencias a las que 

el sujeto es expuesto (Etchepareborda, 2005). 
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Evocación o recuperación de la información: es el proceso por el cual recuperamos la 

información. Si ésta ha sido bien almacenada y clasificada será más fácil localiza rla y utiliza r la 

en el momento en que se solicita (Etchepareborda, 2005). 

Estos tres procesos resultaron importantes y fundamentales para la lectura y escritura 

ya que el niño recibe la información para luego ser utilizada en ambos procesos. Es por eso que  

la atención resultó indispensable al momento de leer o escribir porque los niños recibieron estos 

procesos desde el momento de codificación de información 

La memoria se desarrolló a través de una variable temporal. Esta situación ha permitido 

dividirla en etapas o niveles temporales de acuerdo al momento en que se encuentre. Así, se 

reconocen tres tipos de niveles de memoria: inmediata, de corto plazo (mediata) y de largo 

plazo (diferida). 

Memoria inmediata: este tipo de memoria está relacionado con lo que se denomina 

registro sensorial. Está vinculada con la información que no ha sido proceda y que viene de los 

sentidos. Esta información entra, permanece un lapso de tiempo y luego se procesa o se pierde. 

La memoria sensorial puede retener representaciones efímeras de prácticamente todo lo que 

vemos, oímos, gustamos, olemos o sentimos (Etchepareborda, 2005). 

La memoria a corto plazo, memoria mediata, memoria de trabajo (MT) o funcional es 

la que guarda y procesa durante breve tiempo la información que viene de los registros 

sensoriales y actúa sobre ellos y también sobre otros. Según Baddeley, el estímulo, al ser 

atendido y percibido, se transfiere a la memoria de trabajo. Esta memoria nos capacita para 

recordar la información, pero, es limitada y susceptible de interferencias (Etchepareborda, 

2005). 
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 La MT participo en por lo menos dos tipos de procesos: 

Control ejecutivo: hace referencia al mecanismo de procesamiento de la información. 

Sostenimiento activo: constituye el concepto de almacenamiento temporal. 

La MT permaneció en conexión con la memoria a largo plazo, que permite acceder a 

los conocimientos y experiencias pasadas que el sujeto haya tenido sobre el tema que se 

mantiene on line en la MT. De esta manera, con las aportaciones de esa información se operaría 

con mayor precisión en la resolución de los problemas planteados (Etchepareborda, 2005). 

Las implicaciones para la práctica son: la conveniencia de que la información a 

manipular por el individuo sea lo suficientemente comprensible como para que pueda 

identificar los elementos que la componen y organizarla de acuerdo con sus esquemas. 

Entrenamiento o práctica que permitió ampliar los límites de espacio y tiempo que tiene 

nuestra MT. 

Problemas que pueden acarrear, para el aprendizaje, estímulos interferentes o 

distractores que impidan aprender. La organización de la información facilitará su 

recuperación. La información puede ser organizada jerárquicamente, por orden alfabético, por 

categorías, por número de elementos, etc (Etchepareborda, 2005). 

Por tanto, la incorporación de un nuevo dato, dio lugar a la reorganización o 

modificación de su estructura. Conforme nos desarrollamos, nuestra forma de organización va 

cambiando: 

Asociacionismo por continuidad y semejanza. 

Relaciones más abstractas, por ejemplo, de tipo categorial. 
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Almacena información sobre un texto pronunciado o leído mientras se codifica el resto.  

Para el autor, la MT es un sistema complejo responsable del almacenamiento y 

procesamiento temporal de la información. La memoria a corto plazo es de capacidad limitada. 

Esta capacidad se podría expresar como la necesaria para recordar un número de teléfono de 

siete dígitos durante unos segundos sin dificultad. Esta capacidad tiene un gran efecto sobre la 

manera de aproximarnos a las tareas cognitivas (Etchepareborda ,2005). 

Memoria a largo plazo o memoria diferida, para Tulving, la memoria diferida o 

memoria a largo plazo almacena el conocimiento en forma verbal y visual, cada uno 

independiente aunque se encuentren de manera interconectada. Corresponde a todo lo que 

sabemos o lo que hemos aprendido (Etchepareborda, 2005). 

         1.03.06 Atención. 

Al hablar de atención se hizo referencia al proceso que implica percepción selectiva y 

dirigida, interés por una fuente particular de estimulación y esfuerzo, o concentración sobre 

una tarea. El individuo durante la vigilia por señales sensoriales provenientes del exterior e 

interior del organismo; sin embargo, la cantidad de información entrante, excede la capacidad 

del sistema nervioso para procesarla en paralelo, por lo que se hizo necesario un mecanismo 

neuronal que reguló y focalizo  al organismo, seleccionando y organizando la percepción, y 

permitiendo que un estímulo pueda dar lugar a un ‘impacto’; es decir, que pueda desarrollar un 

proceso neural electroquímico. (Estévez-González, A., García-Sánchez, C., & Junqué, C. 

1997). 

Este mecanismo neuronal fue la atención, cuya capacidad pudo irse desarrollando 

progresivamente desde la infancia al adulto y cuya actividad no se ciñe únicamente a regular 
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la entrada de información, sino que también estuvo implicada en el procesamiento mismo de 

la información. 

Según Mesulam, los aspectos que definieron la integridad de la atención fueron la 

orientación, la exploración, la concentración o la vigilancia; mientras que la ‘distractibilidad’, 

la impersistencia, la confusión y la negligencia reflejaron sus déficits. De modo sintético, la 

atención estuvo integrada por componentes perceptivos, motores y límbicos o motivaciona les, 

por lo que la neuroanatomía y neurofisiología de la atención se asentaría en el sistema reticular 

activador, tálamo, sistema límbico, ganglios basales (estriado), córtex parietal posterior y 

córtex prefrontal. (González, Sánchez, & Junqué, C. 1997). 

Atención: lateralización cerebral 

Aunque la atención es una función bilateralizada, cada hemisferio estaría 

funcionalmente especializado. 

El hemisferio izquierdo ejerce un control unilateral (contralateral) y el hemisfe r io 

derecho un control bilateral, además de regular el sistema de ‘arousal’ y mantener el estado de 

alerta. De ahí, y sumado al importante papel regulador del córtex frontal y sus conexiones con 

el estriado, se ha llegado a afirmar que la regulación ‘princeps’ de la atención descansa sobre 

el sistema frontoestriado del hemisferio derecho, a través de vías noradrenérgicas y, en menor 

medida, serotoninérgicas; mientras el hemisferio izquierdo utilizaría vías dopaminérgicas y, en 

menor medida, colinérgicas. (Estévez-González, A., García-Sánchez, C., & Junqué, C. 1997). 

El hemisferio derecho a través de vías noradrenérgicas se hallaría mejor capacitado para 

regular la atención selectiva .Para Heilman  el papel dominante del hemisferio derecho sobre 

la atención es aún más sobresaliente, ya que aunque cada hemisferio regula su propia 
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activación, el hemisferio derecho puede activar al hemisferio izquierdo en mejor medida que 

lo haría el izquierdo sobre el derecho. (González, Sánchez, & Junqué, C. 1997). 

Atención: neuroanatomofisiología 

Pero lo dicho hasta ahora es sólo el resumen de las bases anatomofisiológicas de la 

atención. La atención visual, que es la modalidad de atención mejor investigada, es el resultado 

de una red de conexiones corticales y subcorticales, de descripción  prolija, que conforma un 

circuito cuya entrada es la información captada en la retina y su salida es a través del sistema 

oculomotor. El detallado estudio de la atención visual está plenamente justificado cuando 

conocemos qué pacientes heminegligentes o sujetos con trastornos evolutivos de atención o 

adquiridos muestran característicamente movimientos erráticos oculares que podrían ser 

manifestación de su déficit de atención visual, de su dificultad en mantener la fijación en el 

objetivo y de seguirlo en movimiento (González, Sánchez, & Junqué,  1997). 

Al centrarse en la atención visual, pero sin perder de referencia otras modalidades de 

atención como la somatosensorial o la auditiva, con las que comparte estructuras y circuitos 

comunes, la base neurofisiológica de la atención es una amplia red neuronal entrelazada de 

estructuras subcorticales y corticales. (González, Sánchez, & Junqué,  1997). 

 1.03.07 Áreas curriculares. 

Un área del curriculum es un conjunto de contenidos educativos que se consideran 

sustancialmente relacionados entre sí. Las áreas curriculares pueden existir en diversos niveles 

jerárquicos, según el nivel de análisis que se considere, y se organizan bajo algún principio de 

clasificación. De esta manera existen áreas curriculares más elementales o básicas que otras, 

las cuales pueden estar conformadas por varias áreas elementales o básicas. (CNB, 2018) 
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El objetivo era que cada  curso tuviera  un contenido de enseñanza que especifica lo  

que hay que aprender durante su desarrollo. A esto se denomina contenido curricular. El curso 

es una categoría elemental y básica de la enseñanza y se asocia con un período de tiempo 

específico de duración, durante el cual tiene lugar la enseñanza y en cuyo transcurso se espera 

que se alcance y demuestre cierto nivel de aprendizaje de los contenidos de la enseñanza que 

conforman al curso. 

El principio objetivo para el autor Perera es que conforma un área curricular 

determinada debe ser definido por los especialistas disciplinares, en función de la lógica de 

cada disciplina en particular y según el criterio que se adopte para organizar su enseñanza. 

(Perera, 2012) 

Según el CNB existe diversas áreas curriculares,  en dicho estudio se trabajará 

Comunicación y lenguaje, del cual se deriva lectura y escritura. 

El Curriculum Nacional Base define el área de Comunicación y Lenguaje L1 como al 

idioma que los y las estudiantes aprenden a hablar, a pensar, a expresar sus sentimientos y 

necesidades, a interiorizar los valores y normas de su familia y su comunidad, a plantear y 

resolver problemas (CNB, 2018). 

El objetivo se centró en el niño y la niña y se espera que, en el Ciclo I, los y las docentes 

propicien situaciones que permitan a los y las estudiantes construir una relación de pertenencia 

a una cultura con su particular visión del mundo. Que estimulen la expresión de los saberes y 

experiencias propias de los y las estudiantes, la participación en proyectos que favorezcan la 

incorporación y valoración del entorno natural, familiar, social y cultural, la recopilación, 

lectura y producción de textos basados en la tradición oral y en su creatividad personal, entre 

otras. 



29 
 

 

El área propició el desenvolvimiento personal y social del niño y la niña mediante el 

desarrollo sistemático del lenguaje en sus componentes: escuchar, hablar y actitudes 

comunicativas y leer, escribir, creación y producción comunicativa con su medio y su 

experiencia personal. 

Escuchar, hablar y actitudes comunicativas articuló la experiencia y saberes previos de 

la y el estudiante para que enriquezcan el recurso lingüístico, el conocimiento personal, social 

y el crecimiento en valores éticos y estéticos. La comunicación permite el desarrollo del sentido 

de pertenencia a la cultura y su valoración, al mismo tiempo que estimula el aprecio 

intercultural 

Con la finalidad de que los hogares puedan promover variadas experienc ias 

comunicativas para mejorar y enriquecer la comprensión de mensajes orales, escritos, 

iconográficos, audiovisuales que capaciten a los y las estudiantes para la comprensión, 

expresión, comunicación e integración de su medio natural, familiar, social, cultural y la unidad 

en la diversidad nacional. Es importante que estimule situaciones comunicativas y promueva 

proyectos cooperativos que fomenten el desarrollo del discurso como factor de relación para la 

comprensión de su mundo y su persona, así como el desarrollo de modalidades de intercambio 

de información para fomentar la convivencia armónica y asertiva y el desarrollo de habilidades 

de pensamiento. (CNB, 2018). 

En conclusión la lectura, escritura, creación y producción comunicativa se orientó hacia 

el manejo progresivo de los códigos verbales y no verbales como instrumentos para procesar, 

producir y administrar información. Tanto la lectura como la escritura necesitaron 

contextualizarse desde las necesidades e intereses de los y las estudiantes y su entorno cultura l, 

lingüístico, social y natural. Representaron macro habilidades integradas que facilitaron el 

acercamiento al plano estético de la lengua y sus significados trascendentales. La producción 
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de textos que reflejaron afectos, valores, sentimientos, intereses y necesidades, proyectaron la 

expresión de la individualidad, estímulo de la comunicación y creatividad. (CNB, 2018). 

       1.03.08 La lectura. 

La Teoría de Jean Piaget, indicó  que el aprendizaje de las experiencias previas a nuevos 

conocimientos y el proceso de aprendizaje durante las etapas de desarrollo que los niños 

presentan. Pero qué pasa con lo que nos indicaron los autores que  nos señalan que desde hace 

ya años, la declarada "crisis de la lectura" y la más silenciosa "crisis de la escritura" constituyen 

problemas de fuerte preocupación en la opinión social (Citado en Brito , 2014 ). 

La crisis afectó el proceso que indico Piaget el cual se da durante la infancia de un 

niño/a, se produce un desarrollo cognitivo natural en el que los niños/as “aprenden a pensar”, 

o mejor dicho, a interactuar con el mundo en el que viven. Esto supuso una serie de cambios 

evolutivos en la vida del niño, marcados por etapas durante toda la infancia, desde que nacen, 

hasta la pre-adolescencia. Estas etapas, donde irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, 

actualmente están divididas según “Los estadios de Piaget” (Citado en Brito, 2014). 

Dando como resultado  la "pérdida" del hábito de leer y escribir apareció demostrada 

por distintas investigaciones, por los bajos resultados en las pruebas escolares y por 

percepciones colectivas. Y, si bien la preocupación apunto más incisivamente a las jóvenes 

generaciones, el problema parece no reconocer distinciones entre niveles educativos ni 

tampoco entre sectores sociales de la población (Citado en Brito, 2014). 

Es por esta crisis que Piaget indicaba en su teoría que la mayoría de los niños comienzan 

a organizar el conocimiento del mundo en lo que llamó esquemas, los cuales son acciones 

físicas de operaciones mentales, operaciones concretas, de conceptos o teorías con los cuales 

organizamos y adquirimos información. El niño de corta edad conoce  su mundo a través de 
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las acciones físicas que realiza, mientras que los de mayor edad pueden realizar operaciones 

mentales utilizando habilidades cognitivas y usando sistemas de símbolos como el lenguaje, 

habilidad importante para la lectura y la escritura.  A medida que el niño avanza en edad, avanza 

también en capacidad para resolver esquemas complejos y abstractos que le permiten organizar 

su conocimiento (Citado en Brito, 2014). 

Pero nada de la teoría de Piaget se puso en práctica debido a lo que los autores sostenían 

que ya no se lee ni se escribe como antes, que ya no se sabe leer ni escribir, o que ya ni siquiera 

se aprende ni se enseña a leer y a escribir. Y frente a esta sensación, la mirada social se vuelve 

recurrentemente sobre la escuela, a la que se cuestiona por este problema y a la que se le 

demanda solución. (Citado en Brito, 2014). 

Probablemente existió algo de cierto en esta percepción. Pero es probable que tuviera 

también algunos fuertes silencios. Aquí se recordó que leer y escribir son prácticas sociales e 

históricas. Por eso, para comprender esta "crisis" fue necesario analizar su significación en 

contextos materiales y culturales determinados. 

Para los autores hacerlo supuso considerar las valoraciones colectivas que sobre estas 

prácticas se construyeron en determinados momentos y sociedades, los cambios que en estas 

se operaron a partir de transformaciones en otras esferas de la vida social y, también, los 

cambios que estas introdujeron en las formas de vinculación e interacción en las sociedades. 

Introducir estos elementos nos sitúo en un escenario donde las prácticas de la cultura escrita 

transitaron un proceso de re significación. 

Desde hace algunas décadas asistimos a profundas transformaciones políticas, sociales  

y culturales que se condensan y expresan en una nueva configuración mundial. La 

globalización nombra un nuevo panorama donde las fronteras nacionales se desdibujan, dando 

forma a la llamada aldea global. El sorprendente desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
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información y de la comunicación tiene, en este nuevo escenario, un papel protagónico, ya que 

ha promovido una explosión de los intercambios culturales a nivel planetario (Brito, 2014). 

También respondimos  las grandes interrogantes que se hacen los docentes en el aula 

¿Ya no se lee y escribe como antes? La respuesta a estas preguntas fue que seguramente no, 

pero eso sucedió porque la escena de lectura y escritura por nosotros conocida, aprendida y 

practicada ya no es la única ni la principal de estos tiempos. 

De acuerdo a Moreno (2008), la lectura consiste en mucho más que descifrar un código 

de signos, implica esencialmente la comprensión del significado o mensaje que intenta dar a 

conocer quien escribe y para ello es necesario introducir una concepción de la lectura en la que 

quien lee desempeña un papel más activo (Moreno et al., 2008). Leer consiste en transformar 

los símbolos escritos en significados, siguiendo un camino que transita desde el lenguaje hasta 

el pensamiento, esto le da un significado y comprensión a la lectura. 

La autora Isabel Solé (1998) consideró  la lectura, como un objeto de conocimiento en 

sí mismo y como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes y ha 

señalado que leer no sólo es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos  que guían su lectura, sino también  

leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito ,el primer aspecto ,implica 

la presencia de un lector activo que procesa  y examina  el texto con el propósito de lograr un 

objetivo . 

Por su parte, el autor Daniel Cassany (2001) vio la lectura como un instrumento 

potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera 

de las disciplinas  del saber humano. Pero además de la adquisición del código escrito implica 

el desarrollo de capacidades  cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la 



33 
 

 

conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en 

parte, su pensamiento. 

Todas las ideas presentadas por los diferentes autores se relacionan con la teoría de 

Piaget en: 

Función Témporo-espacial: la concepción intuitiva del tiempo y del espacio lleva al 

niño a un rendimiento oscilante frente a las situaciones que involucran estos conceptos. Frente 

a experimentos de este tipo sus respuestas son correctas: cuando se le pide que maneje una sola 

variable. Sin embargo, en la medida que intervengan dos o más la solución es errónea. Esto 

ocurre porque es incapaz de centrarse en las transformaciones sucesivas que sufren el objeto 

en el experimento para llegar del estado inicial al final (Pilar, 2017). 

El tiempo implica velocidad y distancia. Para que el niño maneje en forma objetiva este 

concepto debe manejar dichas variables, lo que es imposible dadas las características de su 

pensamiento. Es así como se centra en una variable que es distancia, es decir espacio recorrido, 

por ser ésta una variable perceptible. El tiempo intuitivo está ligado a los objetos y a los 

movimientos particulares, sin homogeneidad ni desarrollo uniforme (Pilar, 2017). 

No hay tiempo común para las velocidades diferentes. Apareció el antes y el después 

con arreglo a una sucesión espacial y no todavía temporal. 

La lecto-escritura es un proceso que implica espacio y tiempo. Cuando el niño lee o 

escribe está codificando y decodificando signos que están impresos en un espacio y que 

aparecen sucesivamente en el tiempo. Se desprende, por lo tanto, que en esta etapa el niño 

deberá ser ejercitado en la relación de estas dos variables sin pretender que lea ni escriba. 
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Aspectos  como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para acceder al 

mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, etc., se relaciona ron 

directamente con las capacidades de la lectura (Cassany 2001). 

La lectura es más que una simple actividad de decodificación, si se la entiende no como 

un proceso mecánico  en el que primero se aprende a identificar y nombrar bien cada una de 

las letras para luego, al unirlas, pensar  qué dicen, sino como un proceso en el cual el lector a 

medida que se enfrenta al texto escrito va construyendo el significado intentado por el escritor, 

utilizando para ello, tanto los conocimientos que posee sobre el tema,   las pistas que le brinda 

el texto, como una serie de estrategias y operaciones mentales que ponen en marcha al  leer  

(Ramírez , 2000). 

La lectura encerró pues, una serie de operaciones indispensables todas para la 

elaboración del significado, tales como: reconocimiento de la información, relación de dicha 

información con la almacenada en la memoria semántica del lector, activación de los 

significados semánticos, realización de distintos tipos de  relaciones entre las partes del texto, 

construcción del significado global o macroestructura, entre otras. Todas estas operaciones 

intelectuales hacen de la lectura una actividad compleja (Ramírez, 2000). 

Si se piensa en la complejidad de la lectura, se dedujo  que su aprendizaje también lo 

es. Aprender a leer es algo más que adquirir un sistema de representación, e implica la 

capacidad para usar el lenguaje de manera más consciente, deliberada, formal y 

descontextualizada. 

          1.03.09 La escritura. 

Escribir es un modo de expresión grafo motora, pero es más que reproducir unos signos 

gráficos alfabéticos arbitrarios y convencionales, es una forma de expresión verbal porque es 
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una habilidad para manifestar por escrito los pensamientos, sentimientos, creencias, actitudes 

y deseos. La escritura es grafismo y es lenguaje (Tobeña, 2017). 

La escritura es un acto altamente complejo. Los mecanismos implicados en la escritura 

varían según el tipo de escritura. Consideramos dos tipos de escritura: - Escritura reproductiva : 

que puede ser copia o dictado. - Escritura productiva o creativa: que puede ser composición de 

textos o escritura espontánea 

Escritura frente a la lectura, las evidencias empíricas sobre el campo de la escritura son 

menores (Vidal y Manjón, 2000), sin embargo, hay investigaciones que han puesto al 

descubierto la trascendencia de este tema (Ferreiro y Teberosky, 1979, Frith, 1980; Camps, 

1990; Cassany, 1993).Según la teoría de Piaget la escritura se encuentra en: 

Coordinación Viso-motora: una adecuada coordinación viso-motora implica la 

capacidad de anticipar un esquema motor ajustado a las características del estímulo que se debe 

reproducir. Si un sujeto no logra establecer relaciones objetivas entre el espacio y el tiempo, su 

esquema motor será poco preciso para responder a las exigencias que requiere dicho estímulo 

(Citado en Brito, 2014). 

La escritura exige de una coordinación viso-motora eficiente. Dado que los signos que 

debe reproducir el niño son complejos, se hace indispensable esperar la integración de esta 

habilidad para iniciar al niño en este aprendizaje. En síntesis, se observa que al final del período 

intuitivo el niño aún no está capacitado para realizar con éxito la lecto-escritura ya que este 

proceso requiere del manejo de diferentes variables al mismo tiempo. 

Además también los autores presentan como la escritura puede concebirse de dos 

maneras. 
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1. La escritura es una transmisión de información a través de diversas formas de 

representación gráfica del habla, como la transcripción. 

2. La escritura como actividad compleja. En ella intervienen un conjunto de procesos: 

cognitivos, lingüísticos y motóricos. En este sentido y en relación al habla, la escritura imp lica 

una enseñanza determinada (Lebrero y Lebrero, 1998). 

También De Vega define a la escritura desde dos perspectivas. 

1. Como una actividad motora (aspecto técnico). La escritura consiste en trazar signos 

según ciertos modelos previamente establecidos, siguiendo algunas condiciones de 

direccionalidad, tamaño, forma, orden. 

2. Como expresión del pensamiento. Mediante ella pueden manifestarse intereses, 

ideas, sentimientos (Lerma, 2015). 

          1.03.10 La lectura y la escritura en la escuela según Piaget. 

Enseñar a leer y a escribir es una de las tareas más arduas y desafiantes en el trabajo 

docente que, además, nunca se termina. Y es también una de las más satisfactorias. Ver cómo 

los chicos toman los lápices por primera vez y cómo deletrean los primeros textos o cómo 

escriben una historia o comentan algún cuento leído en clase son experiencias inmensamente 

gratificantes. Sencillamente, demuestra que hemos cumplido con el objetivo y  garantizarles el 

ejercicio de su derecho a la cultura escrita (Citado en Brito, 2014). 

En el medio, la mayoría de los niños que, según el criterio de los adultos, no son capaces 

de aprender a  leer y escribir, demuestran una capacidad de funcionamiento intelectua l 

totalmente normal, no evidencian trastorno alguno y han entrado en contacto con las 
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experiencias habituales de aprendizaje en la escuela, sin embargo, no leen ni escriben bien 

(Ramírez. 2,000). 

Para Piaget la lectura y escritura  se da en la concepción témporo-espacial y su relación 

con el aprendizaje de la lecto-escritura puede analizarse señalando que existen tres 

concepciones fundamentales respecto al espacio. Son las que consideran las relaciones 

topológicas, las euclidianas y las proyectivas (Citado en Brito, 2014). 

Por ejemplo un niño de más o menos 8 años no manejo en forma objetiva el concepto 

de semana o  mes; su conocimiento se centró en relación a las actividades sistemáticas que 

realizo. Una semana tendrá, 5 días que corresponde al período en que va al colegio. Esta 

concepción subjetiva de espacio y tiempo hizo suponer cierta incidencia en el aprendizaje de 

la lecto-escritura. 

En el período anterior se vio que el niño no era capaz de establecer relaciones precisas 

entre los elementos de un objeto, de una situación o secuencia. En este período, a través de la 

concepción euclidiana del espacio, aparece un conocimiento preciso de las relaciones 

espaciales. 

Por ejemplo, el niño fue capaz de distinguir los elementos que componen una letra o 

palabra y la forma en que éstos se combinan entre sí. Aquí es importante distinguir entre la 

percepción global y el análisis implicado en la reproducción de cualquier símbolo gráfico. 

Cualquier proceso de lectura o escritura desde el punto de vista perceptivo involucra 

tres etapas 

1) La percepción global directa del estímulo o la percepción auditiva apoyada en una 

imagen mental 
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2) El desglosamiento de la figura en cada una de sus partes 

3) La reproducción gráfica u oral del estímulo inicial conservando sus características 

propias, tanto en la organización espacial como temporal (Citado en Brito, 2014). 

De aquí entonces se desprendió que no sirve como criterio de predicción para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura el que un niño tenga éxito en el reconocimiento de 

figuras, por complejas que éstas sean, como pueden ser las letras. 

Esta presento una organización témporo-espacial previa, establecida por otros, que él 

se limita .a reproducir verbalmente utilizando el lenguaje como medio de expresión, el que ya 

ha sido ejercitado durante bastante tiempo. Aun así en principio se observa lectura silabeante  

y arrítmica. 

En cambio, en la escritura es él quien debe organizar su tiempo y su espacio para 

.transcribir el mensaje (en el caso del dictado) utilizando además un medio de expresión en el 

cual se ha iniciado recientemente que implica una mayor madurez neurológica. Vemos por esto 

que cuando al niño se le hace copiar tiene mayor éxito ya que nuevamente se le entrega un 

material organizado témporo-espacialmente para el cual pone en juego los dos procesos 

descritos. El concepto proyectivo del espacio, aun cuando complementa al concepto espacial, 

no tiene incidencia directa en la lecto-escritura por cuanto ésta se realiza siempre en un plano 

(Tobeña, 2014). 

Operaciones formales: en este período el desarrollo de las funciones básicas no presenta 

modificaciones importantes. Al encontrarse dichas funciones superadas e integradas a la 

estructura del individuo, el mecanismo de la lecto-escritura se incorpora a los aprendizajes del 

niño. Con la iniciación de este período se amplía el campo de como prensión de la lectura y la 

capacidad de expresión a través de la escritura. El sujeto maneja la realidad dentro del contexto 
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de lo posible. Este pensamiento tiene las características del pensamiento hipotético-deductivo, 

En la medida que el niño de las operaciones-concretas realiza experiencias con objetos, observa 

que muchas veces los datos que obtiene no bastan para elaborar una solución correcta al 

problema que se ha planteado (Tobeña, 2014). 

Esto fomenta el acercamiento hacia lo no presente o potencial. En un primer momento 

este acercamiento a lo posible consiste en generalizaciones simples hacia nuevos contenidos. 

Se liberó de esta manera de los elementos concretos que le entregan las lecturas que 

realiza, utilizando paulatinamente proposiciones mentales que contienen los datos que necesita. 

Así, el niño organiza los diversos elementos del medio con técnicas características de las 

operaciones concretas. Estos elementos así organizados son enunciados en proposiciones y 

éstas combinadas entre sí a través del análisis combinaciones característico de las operaciones 

formales. Siendo lo hipotético-deductivo una característica de esta forma de pensamiento, a 

través de la lectura el niño es capaz de obtener sus propias conclusiones, haciéndose autónomo 

en relación al adulto. Al mismo tiempo se plantea hipótesis que soluciona a partir de su propia 

investigación. 

Los autores explicaron que los procesos implicados en la escritura a veces se han 

considerado que son iguales que los de la lectura, sólo que a la inversa. Hay grandes semejanzas 

entre la lectura y la escritura. De hecho, la lectura sólo puede hacerse sobre algo escrito. Pero 

también presentan diferencias y los procesos implicados son, en parte, diferentes. Prueba de 

ello, es que existen buenos lectores cuya escritura es defectuosa y a la inversa (Arasanz, 2014). 

Para concluir dicho estudio, Piaget se basó en factores del entorno y la maduración. “Se 

llama maduración porque establece una secuencia de etapas (de pensamiento) cognoscit ivas 

determinadas por la herencia” (Citado en Ann Miles Gordon, 2001). El aprendizaje y el 

pensamiento son procesos que surgen entre la interacción de una persona y su entorno. Piaget 
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también establece que todas las especies heredan una tendencia básica para organizar sus vidas 

y adaptarse al mundo que les rodea. Los niños conforme se van desarrollando, revisan 

constantemente su conocimiento, basándose en las estructuras cognoscitivas innatas y en la 

experiencia. Posteriormente a esto, un organismo comprende el significado del mundo y 

después hace todo lo posible para sobrevivir en ese mundo. Piaget plantea que el desarrollo 

cognitivo se produce en cuatro períodos o etapas principales: el período sensorio motor, el 

período pre operacional, el período operacional concreto y el período operacional formal. Estos 

períodos se relacionan con la edad y fomentan ciertos tipos de conocimientos y entendimientos 

(Citado en Ann Miles Gordon, 2001). 

La madurez para el aprendizaje; ocurre cuando el niño al momento de ingresar al 

sistema escolar posee un nivel de desarrollo físico, psíquico y social, que le permite construir 

progresivamente, gracias a la interacción de factores internos y externos. Su dinamismo interior 

le asegura al niño una madurez anatómica y fisiológica en las medidas que le sean 

proporcionadas las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación indispensables.  

Finalmente la idea más clara de madurez escolar viene a ser, cuando el niño, se 

encuentra preparado para el aprendizaje de la lectura y escritura, y se adapta al medio escolar 

en las evidencias más formales (Arévalo, 1991). 

Por lo tanto es importante resaltar que la adecuada estimulación facilito el desarrollo de 

las áreas curriculares, en relación con la edad y los patrones de desarrollo  según la edad y las 

etapas que presenta Jean Piaget. 

 

1.04 Consentimiento informado/Asentimiento (documento jurídico) 

Tomando en cuenta que se debe de reconocer  el respeto hacia las personas con 

principios enunciados en el código de ética. 
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Se  entregó el consentimiento a las autoridades correspondientes del hogar Miguel 

Magone y hogar Luz de María, haciéndoles saber los beneficios que presentarán los niños y 

niñas en el ámbito escolar.  Así mismo se leyó a los niños el asentimiento con las instrucciones 

a tomar en cuenta al momento de la evaluación los beneficios que presentan y la libertad de 

poder retirarse cuando lo deseen, tomando en cuenta el cuidado de no realizar el consentimiento 

bajo condiciones de coerción, presión, recompensa o remuneración. Dicho consentimiento y 

asentimiento se realizó en el lugar de estudio de los niños y niñas. 

Se tomó en cuenta que los participantes a dicho estudio comprendieron los siguientes 

puntos: propósito y naturaleza de la actividad, responsabilidades mutuas, protección de la 

confidencialidad y limitaciones, probables beneficios y riesgos, alternativas, posibles 

consecuencias de no actuar, opción de rehusar o retractarse en cualquier momento sin perjuicio, 

sobre el periodo de tiempo que se aplicó el consentimiento. 

Al realizar la investigación se indicó a las personas que los datos utilizados serán 

únicamente para fines de investigación, manteniendo la confidencialidad de la informac ión 

obtenida dentro de la práctica profesional. 

Como psicólogas se demostró una preocupación activa por la educación del país, 

trabajando y reconociendo la necesidad institucional que existe en  la educación primaria, 

siendo responsables al desarrollar y emplear métodos y  técnicas que amplíen los benefic ios,  

corrijan daños y eviten aquellos que los produzcan. (Ver anexo 2) 
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Capítulo II 

2. Técnicas e instrumentos 

            2.01 Enfoque y modelo de investigación 

 

Esta investigación tuvo un Enfoque Cuantitativo, adaptándose al estudio debido a la 

manera de recopilar y analizar datos obtenidos de las evaluaciones,  sobre variables de 

habilidades cognitivas  y áreas curriculares de lectura y escritura. 

El enfoque cuantitativo de la investigación planteó  un problema de estudio delimitado 

y contestó a preguntas de investigación confiando en la medición numérica, se  explicó y se 

logró predecir  los fenómenos investigados relacionando los elementos a trabajar. 

Los datos a obtener de la población poseyeron estándares de validez  y confiabilidad, 

las conclusiones derivadas contribuyeron a la generación del conocimiento en el área educativa.  

Dicho enfoque planteó  procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo por 

generar el conocimiento.  Así mismo su diseño permitió  la descripción en el dato observable, 

explicó, comprobó, generalizo y predijo según la investigación. 

El modelo de Investigación es descriptivo correlacional  no experimental, ya que  se 

midieron dos variables y establecieron  una relación estadística entre las mismas (correlación), 

sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes.  Cumplió con 

la característica más importante de la investigación correlaciona,  las dos variables tratadas son 

medidas (sin ser manipuladas) y los resultados son ciertos independientemente del tipo de 

variable. 
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            2.01.01 Formulación inicial  de hipótesis. 

A mayor estimulación durante la edad preescolar de las habilidades cognitivas por 

medio de la memoria a corto, mediano y largo plazo, mayor aprendizaje significativo de las 

áreas curriculares de lectura y escritura.  

Variable dependiente: habilidades cognitivas  

Indicadores: solución de problemas, organización, pensamiento crítico, razonamiento 

y comprensión verbal  

Variable independiente: áreas curriculares 

Indicadores: lenguaje oral, fluidez lectora, comprensión lectora y escritura de letras y 

palabras  

 

           2.02 Técnicas. 

           2.02.01 Técnica de muestreo. 

Para la presente investigación, la muestra fue seleccionada por medio de la técnica de 

muestreo no probabilístico, por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron: niños y niñas 

de nivel primario de 7 años de edad, que se encuentran en el hogar Miguel Magone y hogar 

Luz de María, la muestra la conformarón 14 niños. Al realizar las evaluaciones la encargada 

de uno de los hogares nos indicó que un niño ingreso dos días antes de llegar a evaluar,  por lo 

que solicitó la evaluación y esto nos llevó a evaluar a 15 niños. 

            2.02.02 Técnica de recolección de datos. 

Observación: por medio de la observación del grupo dentro de clase se identificaron 

criterios de  ubicación de los niños dentro del aula,  observación de escritura en cuadernos, 
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manejo de atención a las instrucciones, los cuales ayudaron a conocer el ambiente donde él 

niño se desarrolla, el cual fue de suma importancia para el aprendizaje de habilidades cognit ivas 

y áreas curriculares. 

Test Breve de Inteligencia K-BIT: se llevó a cabo una evaluación individual que  midió 

habilidades verbales, relacionadas con el aprendizaje escolar, evaluó habilidades no verbales y 

capacidad para resolver problemas. Esta evaluación permitió establecer el CI de los niños y 

con ello comprender su desarrollo cognitivo. Se realizó en un salón previamente organizado, 

en el periodo de 20 minutos por cada niño, durante una semana. El Test Breve de Inteligenc ia 

K-BIT corresponde al objetivo de evaluar el coeficiente intelectual de los niños de 7 años de 

edad, en el grado de primero primaria, del hogar Miguel Magone y hogar Luz de María. 

Test de memoria (Primaria y ESO): se llevó a cabo una evaluación de forma grupal, la 

significación es medir la memoria inmediata de tipo gráfico, de palabras números y relatos. 

Esta evaluación permitió conocer los baremos que cada niño presenta según el resto del grupo 

en el la habilidad cognitiva de memoria. Se realizó en un salón previamente organizado, en el 

periodo de 40 minutos con el grupo de niños. El Test de memoria (Primaria y ESO)  

corresponde al objetivo de identificar las habilidades cognitivas de memoria y atención  en los 

niños de 7 años de edad,  en el grado de primero primaria del  hogar Miguel Magone y hogar 

Luz de María . 

Prueba de habilidades académicas iniciales (PHAI): se llevó a cabo una evaluación de 

manera individual, dicha prueba midió los niveles de aprovechamiento académico de niños 

preescolar y primer grado con respecto a las habilidades que aseguran su éxito escolar. Se 

realizó en un salón previamente organizado, en el periodo de 25 a 40 minutos con cada niño.  

La prueba de habilidades académicas iniciales (PHAI) corresponde al objetivo de identificar  
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el nivel de aprendizaje de las áreas curriculares de los niños de 7 años de edad, en el grado de 

primero primaria del hogar Miguel Magone y hogar Luz de María. 

Test de Percepción de Diferencias CARAS-R: se llevó a cabo una evaluación individua l 

que midió la aptitud para percibir, rápida y correctamente, semejanzas y diferencias. Esto 

permitió medir la atención de los niños. Se realizó en un salón previamente organizado, en el 

periodo de 3 minutos por cada niño, durante una semana. El test de percepción de diferenc ias 

CARAS-R corresponde al objetivo de identificar las habilidades cognitivas de memoria y 

atención en los niños de 7 años de edad, en el grado de primero primaria del hogar Miguel 

Magone y hogar Luz de María. 

 

Medidas de bioseguridad : Hay varias medidas y requisitos que deberían revisarse y 

ponerse en práctica para prevenir la introducción y la propagación de la COVID-19 en las 

escuelas y la comunidad, y garantizar la seguridad de los niños y del personal escolar mientras 

estén en la escuela. Deben estudiarse disposiciones especiales para el desarrollo en la primera 

infancia, los centros de enseñanza superior, los internados y las instituciones 

especializadas. (OMS 2021) 

La OMS 2021  recomienda lo siguiente: 

-Aspectos comportamentales: tener en cuenta la edad y la capacidad de los estudiantes 

para comprender y respetar las medidas aplicadas. Es posible que a los niños más pequeños les 

resulte más difícil respetar el distanciamiento físico o el uso adecuado de las mascarillas.  

-Higiene y prácticas diarias en la escuela y las aulas: distanciamiento físico mínimo de 

un metro y distanciamiento de los pupitres, higiene de manos y respiratoria frecuente, uso de 

mascarillas adaptado a la edad y medidas de ventilación y de limpieza del entorno para limitar 
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la exposición. Las escuelas deben formar al personal y a los estudiantes sobre las medidas de 

prevención de la COVID-19, establecer un calendario para la limpieza y desinfección diarias 

del entorno escolar, las instalaciones y las superficies que se tocan frecuentemente, disponer 

puntos de higiene de manos y seguir las orientaciones nacionales y locales sobre el uso de 

mascarillas.  

-Protección de las personas de alto riesgo: las escuelas deben identificar a los 

estudiantes y los profesores con un gran riesgo que ya padecían una enfermedad para elaborar 

estrategias con el fin de velar por la seguridad de dichas personas; mantener el distanciamiento 

físico y el uso de las mascarillas quirúrgicas, así como una higiene de manos frecuente y 

precauciones al toser y estornudar. 

-Distanciamiento físico fuera de las aulas: mantener una distancia de al menos un metro 

entre los estudiantes (todos los grupos de edad) y el personal, siempre que sea posible. 

-Distanciamiento físico dentro de las aulas: en las zonas con una situación de 

transmisión comunitaria de la COVID-19, mantener una distancia de al menos un metro entre 

todas las personas de todos los grupos de edad en las escuelas que permanezcan abiertas. Con 

ese fin, se debe aumentar la distancia entre los pupitres y escalonar los recreos o descansos y 

las pausas para el almuerzo; limitar la interacción entre los alumnos de distintas clases y grupos 

de edad; plantearse reducir el número de alumnos por clase, o instaurar horarios alternos y 

garantizar la adecuada ventilación en las aulas. 

El personal debe mantener en todo momento una distancia de al menos un metro entre 

sí y con los estudiantes y deberá llevar mascarilla cuando la distancia de un metro no resulte 

práctica. (OMS 2021) 
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            2.02.03 Técnica de análisis de datos. 

Para el análisis de los datos, se utilizó el programa SPSS el cual proporcionó  diferentes 

fórmulas estadísticas con el fin de concretar los objetivos que se plantearon. Utilizando 

correlación de Pearson y regresión lineal. En el programa se emplearon  los siguientes 

estadísticos: 

1. Promedio: esto ayudó a conocer la tendencia central de la investigación, es la 

ubicación del centro de un grupo de números en una distribución. 

2. Test de Correlación de Pearson: se utilizó para estudiar la asociación entre un factor 

de estudio y una variable de respuesta cuantitativa. 

Las medidas tomadas en cuenta para resguardar la información de confidencialidad y 

datos personales fueron  de manera  virtual y escrita en archivos personales, los datos obtenidos 

de las evaluaciones fueron  resguardados en carpetas de computadoras personales con claves 

para ingresar. De tal manera la confidencialidad de los datos a investigar fueron tomados con 

reserva.  

 

            2.03 Instrumentos. 

- Instrumento: K-BIT  (Test Breve De Inteligencia K-BIT) 

Técnica: psicométrica 

El K-BIT mide habilidades verbales, relacionadas con el aprendizaje escolar, evalúa 

habilidades no verbales y capacidad para resolver problemas. Es una prueba que identifica a 

niños de alto riesgo que requieren una evaluación posterior con profundidad; detecta para un 

diagnóstico escolar; evalúa a adolescentes o adultos candidatos a un puesto de trabajo; estima 

la inteligencia como parte de una evaluación completa de la personalidad cuando el interés 
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radica en detectar una supuesta perturbación psiquiátrica más que en obtener un perfil 

intelectual. 

Evalúa: niños de 4 a 90 años de edad. 

Componentes: consta de dos subtests: vocabulario y matrices. Vocabulario, que incluye 

dos partes: vocabulario expresivo y definiciones, 

Subtest de Vocabulario: la prueba de Vocabulario evalúa habilidades verbales de 

carácter cristalizado, es decir, basadas en el aprendizaje escolar, como el desarrollo del 

lenguaje, la comprensión de conceptos verbales, la información básica y el conocimiento de 

palabras. 

Subtest de Matrices: la prueba de Matrices mide las habilidades no verbales, como la 

capacidad para resolver nuevos problemas, para comprender relaciones entre figuras y para 

razonar mediante analogías. Es decir, habilidades de carácter fluido (algo así como la 

inteligencia más innata, no tanto dependiente del medio familiar o escolar, ya que sus ítems 

están formados por estímulos abstractos). 

El K-Bit ofrece puntuaciones típicas de media 100 y desviación típica de 15, tanto para 

los subtests como para el CI Total. 

También es importante comparar las puntuaciones obtenidas en los dos subtests del K-

BIT para ver si aparecen diferencias significativas entre la inteligencia verbal y la no-verbal.  

Por lo general una diferencia en puntuación típica mayor de 15 puntos entre Vocabulario y 

Matrices ya comienza a ser significativa. 

Aplicación: individual 

Tiempo de aplicación: 15 a 30 minutos  
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Se presentan los coeficientes de confiabilidad, calculados en la población española 

mediante el método de las dos mitades para Vocabulario, Matrices y CI Compuesto. El método 

de las dos mitades analiza la consistencia interna u homogeneidad de las puntuaciones de una 

persona en cada subtest y en el CI Compuesto evaluando e1 grado en que cada puntuación 

típica representa la medida de una habilidad 0 rasgo unidimensional y homogéneo. Además, la 

estabilidad en el tiempo de las puntuaciones (fiabilidad test-retest) se evadía con datos 

obtenidos examinando 2 veces a 53 sujetos, niños, adolescentes y adultos, con un intervalo de 

tiempo en torno a 34 días. 

Finalmente, se presentan los errores típicos de medida (bandas de error) en distintas 

edades, de los dos subtests y del CI Compuesto. Estos errores típicos de medida constituyen 

esencialmente un traslado de los coeficientes de consistencia interna (dos mitades) para que 

resulte más accesible a los examinadores: el minero de puntos de cada puntuación típica varía, 

en una u otra direcci6n, simplemente a causa de la variación casual de los errores de medida. 

La validez que tiene  K-BIT  es que puede ser aplicado por profesionales o no 

psicólogos, el formato de los ítems influye también en la elección de las pruebas. Aparte de las 

consideraciones racionales y empíricas se consideró esencial adoptar para los contenidos de las 

pruebas formatos que pudieran ser aplicados eficaz y fiablemente sin demasiado control y 

supervisión en la evaluación individual. 

Los instrumentos al finalizar el estudio serán resguardados en archivos de la 

Universidad de San Carlos, para futuras investigaciones con derechos reservados.  

 

- Instrumento: test de memoria (primaria y ESO) 

Técnica: psicométrica 
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El objetivo de la evaluación es medir la significación de la memoria inmediata de tipo 

gráfico, de palabras, números y relatos, memoria de corto, mediano y largo plazo, solución de 

problemas y pensamiento crítico. 

Sus características son que comprende la evaluación de cuatro niveles según el grado a 

evaluar. El nivel a utilizar para el estudio es el Elemental: de primer a segundo grado. 

Evalúa: niños en edad escolar de primero a cuarto. 

Componentes: manual de aplicación, hojas de presentación, hojas de respuestas. 

Aplicación: individual o colectiva 

Tiempo de aplicación: 10 minutos 

La confiabilidad de dicho instrumento es la fiabilidad al realizar la medición de los 

baremos, el test se presenta como un instrumento confiable que evidencia que la memoria 

presenta relación significativa y positiva con el rendimiento escolar y que en los resultados de 

las pruebas de memoria están implicados diversos aspectos de la inteligencia como la 

comprensión y la atención.  Fue desarrollado por un grupo de niños gallegos, psicólogos y 

entidades escolares.   

La validez  del test, utiliza la medición para cuantificar de forma significativa y 

adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado, las tablas presentan los baremos en 

centiles y eneatipos del nivel elemental.    

La objetividad del test, permite al evaluador obtener una calificación certera de la 

evaluación sin caer en el sesgo de la misma, ya que cuenta con resultados de puntajes netos, 

así como tablas de baremos escolares específicas de calificación. 
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El test memoria, tiene pertinencia cultural en nuestro contexto ya que la selección de 

muestra fue a niños entre las edades de 5 a10 años  de edad, en los grados de primero a cuarto 

primaria,  tomando en cuenta los criterios de exclusión. (Ver anexo 4) 

  

-Instrumento: prueba de habilidades académicas iniciales 

Técnica: psicométrica 

El objetivo de la prueba es medir los niveles de aprovechamiento académico de niños 

preescolar y primer grado con respecto a las habilidades que aseguran su éxito escolar. 

Sus características son: evalúa las habilidades relacionadas con la lectura, la escritura 

las matemáticas, el lenguaje oral, comprensión, fluidez lectora y la información general. 

Evalúa: niños en edad escolar 

Componentes: manual de aplicación, hojas de respuestas, libro de dibujos, 

Aplicación: individual 

Tiempo de aplicación: 25-45 minutos 

La confiabilidad de la prueba, tiene una relevancia considerable al identificar problemas 

en el aprendizaje de los niños, la consistencia del resultado de la prueba en el tiempo examina 

hasta qué punto el desempeño de un niño es constante con el paso del tiempo, es una prueba 

que fortalece la validez. La prueba de habilidades académicas iniciales, fue creada alrededor 

de las experiencias comunes que tienen los niños en México.  

La objetividad de la prueba, permite al evaluador obtener una calificación certera de la 

prueba sin caer en el sesgo de la misma, ya que cuenta con tipos de puntuaciones: puntuaciones 

brutas, percentiles, puntuaciones estándar de las subpruebas y del compuesto de 

aprovechamiento y edades equivalentes. 
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La prueba de habilidades académicas iniciales, tiene pertinencia cultural en nuestro 

contexto ya que la selección de muestra fue a niños en edad escolar, tomando en cuenta los 

criterios de exclusión. (Ver anexo 5) 

-Instrumento: test de percepción de diferencias CARAS-R. 

Técnica: psicométrica 

El objetivo del test es evaluar la aptitud para percibir rápida y correctamente semejanzas 

y diferencias en patrones de estimulación parcialmente ordenados. Sus características son que 

consta de 60 elementos gráficos; cada uno de ellos está formado por tres dibujos esquemáticos 

de caras con la boca, cejas y pelo representados con trazos elementales. Dos de las caras son 

iguales y la tarea consiste en determinar cuál es la diferente y tacharla. 

El test CARAS es un test que evalúa la atención sostenida y la atención selectiva. 

- Atención sostenida o vigilancia: mecanismos por los cuales el organismo es capaz de 

mantener el foco de atención y permanecer alerta durante tareas cognitivas complejas (ej. 

capacidad de atender a algo durante varios minutos). 

- Atención selectiva: mecanismos por los cuales el organismo procesa tan solo una parte 

de toda la información, y da respuesta a demandas del ambiente útiles o importantes (ej. atender 

a la señal e ignorar los distractores). 

Evalúa: de 1. º De Educación Primaria (6 a 7 años) a 2. º De Bachillerato (17 a 18 años).  

Componentes: manual: en él se incluyen las instrucciones de aplicación, corrección e 

interpretación. Ejemplar autocorregible: contiene los elementos de la prueba y está diseñado 

para anotar en él las respuestas y poder proceder a su corrección. 

Aplicación: individual o colectivamente 

Tiempo de aplicación: 3 minutos 
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La confiablidad de la prueba como se ve tiene una fiabilidad casi perfecta cuando se 

calcula está por el método de las dos mitades tanto en poblaciones escolares como 

profesionales. Entre adolescentes puede haber variaciones notables de un año a otro, pues 

probablemente, la actitud perceptiva está en curso de desarrollo y maduración. 

La validez de una prueba depende en definitiva del grado en que sirve para predecir el 

Posterior éxito en determinadas actividades, así como de su significación teórica, 

demostrada por sus correlaciones con criterios diversos.  
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2.04 Operacionalización de objetivos, categorías/variables. 

Tabla 1 

 

Operacionalización de objetivos 

 

Objetivo 

hipótesis 

Definició

n conceptual , 

categoría / 

variables 

Definición 

operacional 

indicadores 

Técnicas e 

instrumentos 

A mayor 

estimulación 

durante la edad 

preescolar de las 

habilidades 

cognitivas por 

medio de la 

memoria a corto, 

mediano y largo 

plazo, mayor 

aprendizaje 

significativo de las 

áreas curriculares 

de lectura y 

escritura. 

-

Habilidades 

Cognitivas de 

memoria y 

atención: las 

habilidades 

cognitivas son las 

destrezas y 

procesos de la 

mente necesarios 

para realizar una 

tarea, además son 

las trabajadoras 

de la mente y 

facilitadoras del 

conocimiento al 

ser las 

responsables de 

adquirirlo y 

recuperarlo para 

utilizarlo 

posteriormente 

(Reed, 2007). 

  

  

  

  

  

  

Memoria a 

corto plazo 

  

Memoria a 

mediano plazo 

  

Memoria a 

largo plazo 

  

Organización 

  

Solución de 

problemas 

  

Pensamiento 

critico 

  

Razonamient

o 

  

Test de 

memoria (Primaria 

y ESO) 

-Nivel 

elemental 

-Memoria a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

-Solución 

de problemas 

-

Pensamiento 

critico  

  

  

Test de 

percepción de 

diferencias 

CARAS 

-Atención 

sostenida 
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-Áreas 

Curriculares de 

lectura y 

escritura: el 

aprendizaje de la 

lectura y escritura 

incluye tres 

etapas diferentes : 

emergente, inic ia l 

y de desarrollo. 

Se inicia desde 

muy temprano, 

primero con el 

lenguaje oral y se 

va incrementando 

conforme los 

niños son 

expuestos a 

diferentes 

experiencias de 

lectoescritura en 

contextos 

escolares y no 

escolares. La 

lectura y escritura 

se adquiere 

mediante el 

dominio de los 

sonidos, letras y 

vocabulario, para 

lograr fluidez y 

comprensión 

lectora. (CNB, 

2018 ) 

  

  

Comprensión 

verbal 

  

Atención 

  

  

  

  

Lenguaje 

oral 

  

Fluidez 

lectora 

  

Comprensión 

lectora 

  

Escritura de 

letras y palabras 

-Atención 

selectiva 

  

  

  

  

  

  

  

Prueba de 

habilidades 

Académicas 

iniciales (PHAI) 

-

Información 

general 

-Lectura 

-Escritura  

-Lenguaje 

Oral 

-

Comprensión 

lectora 
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Evaluar el 

coeficiente 

intelectual de los 

niños de 7 años 

de edad, en el 

grado de primero 

primaria del 

hogar Miguel 

Magone y hogar 

Luz de María , 

por medio del test 

de inteligencia K-

BIT 

  

-

Coeficiente 

intelectual: 

(también 

conocido como 

coeficiente o 

cociente de 

inteligencia), es 

una cifra que 

indica el nivel de 

inteligencia de 

una persona a 

partir de pruebas 

estandarizadas. 

(significados, 

2014) 

  

Capacidad 

Cognitiva 

  

Técnica de 

muestreo no 

probabilístico 

K-BIT 

(Test Breve De 

Inteligencia De 

Kaufman) 

-

inteligencia verbal   

-

inteligencia no 

verbal 

  

Identificar  

el aprendizaje de 

las áreas 

curriculares de 

lectura y escritura 

de los niños de 7 

años de edad, en 

el grado de 

primero primaria 

del hogar Migue l 

Magone y  hogar 

Luz de María. 

  

-

Aprendizaje: es el 

proceso a través 

del cual se 

modifican y 

adquieren 

habilidades, 

destrezas, 

conocimientos, 

conductas y 

valores. Esto 

como resultado 

del estudio, la 

experiencia, la 

instrucción, el 

razonamiento y la 

observación. 

(Neuron, 2018) 

  

-Áreas 

Curriculares de 

lectura y 

Inicial 

  

Medio 

  

Superior 

  

  

  

  

  

  

Lenguaje 

oral 

  

Observació

n 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prueba de 

habilidades 

Académicas 

iniciales (PHAI) 

http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/gabinete-psicometrico/k-bit-kaufman-brief-intelligence-test-breve-de
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/gabinete-psicometrico/k-bit-kaufman-brief-intelligence-test-breve-de
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/gabinete-psicometrico/k-bit-kaufman-brief-intelligence-test-breve-de
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/gabinete-psicometrico/k-bit-kaufman-brief-intelligence-test-breve-de
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escritura: el 

aprendizaje de la 

lectura y escritura 

incluye tres 

etapas diferentes : 

emergente, inic ia l 

y de desarrollo. 

Se inicia desde 

muy temprano, 

primero con el 

lenguaje oral y se 

va incrementando 

conforme los 

niños son 

expuestos a 

diferentes 

experiencias de 

lectoescritura en 

contextos 

escolares y no 

escolares. La 

lectura y escritura 

se adquiere 

mediante el 

dominio de los 

sonidos, letras y 

vocabulario, para 

lograr fluidez y 

comprensión 

lectora. (CNB, 

2018 )  

Fluidez 

lectora 

  

Comprensión 

lectora 

  

Escritura de 

letras y palabras 

  

-

Información 

general 

-Lectura 

-Escritura  

-Lenguaje 

Oral 

-

Comprensión 

lectora 

  

  

  

Identificar 

las habilidades 

cognitivas de 

memoria y 

atención  en los 

niños de 7 años 

de edad,  en el 

grado de primero 

primaria del 

hogar Miguel 

-

Habilidades 

Cognitivas de 

memoria y 

atención: las 

habilidades 

cognitivas son las 

destrezas y 

procesos de la 

mente necesarios 

para realizar una 

  

Memoria a 

corto plazo 

  

Memoria a 

mediano plazo 

  

  

Test de 

memoria (Primaria 

y ESO) 

-Nivel 

elemental 
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Magone y  hogar 

Luz de María 

tarea, además son 

las trabajadoras 

de la mente y 

facilitadoras del 

conocimiento al 

ser las 

responsables de 

adquirirlo y 

recuperarlo para 

utilizarlo 

posteriormente 

(Reed, 2007). 

  

  

  

Memoria a 

largo plazo 

  

Organización 

  

Solución de 

problemas 

  

Pensamiento 

critico 

  

Razonamient

o 

  

Comprensión 

verbal 

  

Atención  

-Memoria a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

-Solución 

de problemas 

-

Pensamiento 

critico  

  

  

Test de 

percepción de 

diferencias 

CARAS 

-Atención 

sostenida 

-Atención 

selectiva 

  

 

  

Determina

r la relación que 

existe entre las 

habilidades 

cognitivas de 

memoria y 

atención y áreas 

curriculares de 

lectura y escritura 

según la edad de 

7 años. 

  

-

Habilidades 

Cognitivas de 

memoria y 

atención: las 

habilidades 

cognitivas son las 

destrezas y 

procesos de la 

mente necesarios 

para realizar una 

tarea, además son 

las trabajadoras 

  

  

Memoria a 

corto plazo 

  

Memoria a 

mediano plazo 

  

Memoria a 

largo plazo 

  

  

Test de 

memoria (Primaria 

y ESO) 

-Nivel 

elemental 

-Memoria a 

corto, mediano y 

largo plazo. 
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de la mente y 

facilitadoras del 

conocimiento al 

ser las 

responsables de 

adquirirlo y 

recuperarlo para 

utilizarlo 

posteriormente 

(Reed, 2007). 

  

  

  

  

  

  

  

  

-Áreas 

Curriculares de 

lectura y 

escritura: el 

aprendizaje de la 

lectura y escritura 

incluye tres 

etapas diferentes : 

emergente, inic ia l 

y de desarrollo. 

Se inicia desde 

muy temprano, 

primero con el 

lenguaje oral y se 

va incrementando 

conforme los 

niños son 

expuestos a 

diferentes 

  

Organización 

  

Solución de 

problemas 

  

Pensamiento 

critico 

  

Razonamient

o 

  

Comprensión 

verbal 

  

Atención 

  

  

  

Lenguaje 

oral 

  

Fluidez 

lectora 

  

Comprensión 

lectora 

  

-Solución 

de problemas 

-

Pensamiento 

critico  

  

  

Test de 

percepción de 

diferencias 

CARAS 

-Atención 

sostenida 

-Atención 

selectiva 

  

  

  

  

Prueba de 

habilidades 

Académicas 

iniciales (PHAI) 

-

Información 

general 

-Lectura 

-Escritura  

-Lenguaje 

Oral 
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experiencias de 

lectoescritura en 

contextos 

escolares y no 

escolares. La 

lectura y escritura 

se adquiere 

mediante el 

dominio de los 

sonidos, letras y 

vocabulario, para 

lograr fluidez y 

comprensión 

lectora. (CNB, 

2018 ) 

Escritura de 

letras y palabras 

  

-

Comprensión 

lectora 

                 

  

___________________________________________________________________

______ 
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Capítulo III 

 

3. Presentación, interpretación y análisis de los resultados 

            3.01 Características del lugar y de la muestra. 

            3.01.01 Características del lugar. 

Hogar Luz de María.  

Hogar Luz de María es una asociación privada, sin fines de lucro, que brinda abrigo y 

protección a niños y niñas que se encuentran en situación de abandono, orfandad, maltrato y/o 

riesgo social. Está ubicado en 4a avenida 2-18 zona 4, aldea choacorral, San Lucas 

Sacatepéquez. (Entrada en el km. 25.5 gasolinera don Arturo, medio kilómetro antes del 

mirador de Mixco). 

El Hogar cubre las necesidades básicas de niños y niñas brindándoles programas y 

servicios mensualmente que colaboran a lograr un desarrollo integral y que tengan un lugar 

donde se respeten sus derechos y se sientan amados. Protege a niños y niñas remitidos por los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la República de Guatemala. Actualmente tiene la 

capacidad de atender a 45 niños y niñas de 0 a 7 años de edad, y desde el año 2004 han 

atendido a más de 1050 niños y niñas. 

El lugar donde se encuentran actualmente no es un lugar propio, por lo cual trabajan 

por medio de donaciones o aportes económicos para cubrir dicha necesidad de renta y gastos 

de servicios básicos. La casa es amplia de dos niveles, con 6 aulas, 4 baños, área recreativa, 

cancha deportiva, espacio de oficinas y aulas para terapias individuales, se encuentra en un 

ambiente sano y seguro para los niños y niñas. 
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Mensualmente proveen más de 2,700 platos de comida, 3,000 biberones, además de 2 

refacciones diarias para cada niño, de acuerdo al plan de alimentación nutricional y de 

acuerdo a las necesidades de cada niño. 

El Hogar cuenta con un Pediatra que semanalmente visita el Hogar y brinda atención 

médica y chequeos constantes para monitorear el progreso de los niños y niñas en el área de 

salud. Todos los niños cuentan con un esquema de vacunación, así como de medicamentos, 

cuentan con atención hospitalaria ya sea pública o privada dependiendo de la necesidad de 

cada niño y de los recursos de la institución. 

La mayoría de los niños que ingresan al Hogar no han asistido a un centro educativo 

por lo que su desarrollo intelectual a veces es deficiente, es por eso que a partir de los 4 años 

los niños y niñas reciben una educación privada a través de educación a distancia, contamos 

con salones de clases y maestros que desarrollan el programa educativo de enero a octubre de 

cada año adaptando las necesidades educativas de cada niño y niña. 

Con frecuencia la niñez se asocia con la felicidad absoluta, con el bienestar y la 

ausencia de problemas; sin embargo, poco tiene que ver con la realidad ya que los niños 

también tienen sufrimientos y son vulnerables ante la presencia de conflictos que se viven en 

casa. Por lo que el perfil de atención como lo son: huérfanos, en situación de abandono y 

víctimas de maltrato infantil, es prioritario brindar apoyo psicológico el cual se ha convertido 

en un elemento indispensable para los niños ya que es necesaria la intervención oportuna la 

cual permita una conducta adaptativa y un mejor desarrollo socioemocional para que el 

impacto de la problemática que enfrentan sea en menor grado permitiéndoles alcanzar una 

mejor calidad de vida. 
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A través de trabajo social se desarrollan procesos de concientización y sensibilización, 

mediante la implementación de programas de formación con enfoque en derechos humanos, 

dirigido al personal del hogar, niños y niñas y miembros de su grupo familiar. 

            Hogar Miguel Magone 

Hogar Miguel Magone es una organización que trabaja sin ánimo de lucro, con el fin 

de apoyar a los menores que sufren de violencia o que han sido separados de sus padres por 

diversos motivos, está ubicado en la 21 avenida 12-85 de la aldea El Aguacate de la zona 9 de 

Mixco, Guatemala, en la actualidad atiende a menores entre 2 a 17 años de edad. La mayoría 

de casos son niños y niñas maltratados y referidos a nosotros por Juzgados de la Niñez. 

El inicio del Hogar fue por medio de viviendas en las que debían pagar alquiler, por lo 

cual decidieron acudir al Arzobispado de Guatemala a fin de solicitar apoyo con un terreno 

quien junto a la Orden de Malta donaron el terreno para la construcción del Hogar, contaron 

con el apoyo de un sacerdote canadiense, quien los ayudó con un 75 por ciento de la 

construcción, apoyo de canadienses retirados y sobre todo aporte económico. 

El lugar donde se encuentran actualmente es amplio con parqueo, cancha deportiva, 

capilla, comedor, cocina y aulas para la educación y terapias de los niños, niñas y 

adolescentes. Cuenta con iluminación y ambientes agradables y limpios. Cubre las 

necesidades básicas de los menores, provee alimentos, ropa limpia, zapatos, y educación de 

escuelas públicas e instituciones privadas y de enseñanza superior. 

El Hogar trabaja por medio de donaciones, baratillos para recaudar fondos, reciclaje 

de cosas que se recogen en la ciudad, entre papel, cartón, botellas todo se aprovecha, además 

de un gran bingo anual.  
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         3.01.02 Características de la muestra. 

Los niños y niñas tienen 7 años de edad, en su mayoría son niñas, la mayoría de 

familias socioeconómica baja, remitidos de juzgados de niñez y adolescencia debido a la 

vulneración de los derechos por medio de progenitores o familiares a cargo. 

Los niños y niñas han sido separados de sus padres por diferentes razones, ingresados 

a una institución, manifestando problemas en el proceso de desarrollo, los menores carecen 

de la figura materna y paterna que se establece en los primeros años de vida, este vínculo les 

brinda la oportunidad de desarrollar identidad y generar sentido de confianza en el ambiente 

donde se desenvuelven, estos niños reciben menos estimulación verbal, educativa y afectiva. 

La mayoría de estos niños se ven afectados en el área emocional, manifestando 

miedo, siendo provocado por situaciones que están asociadas con experiencias desagradables 

de dolor, ansiedad, conflicto ante las circunstancias que han vivido, existe falta de madurez 

de comprender porque han sido separados de su familia, aunque ellos les hayan maltratado.  
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          3.02 Presentación e interpretación de resultados. 

      

Test de Inteligencia K-bit 

Gráfica 1 

 

Fuente: evaluación aplicada a niños de siete años de los hogares Miguel Magone y Luz de María  

Descripción : En la gráfica uno se muestran los resultados del coeficiente intelectual 

de niños y niñas, según test de Inteligencia K-bit, que corresponde a las categorías de muy 

bajo, bajo, medio bajo y medio. 

Se puede observar, de quince niños evaluados, un niño obtiene coeficiente intelectual 

muy bajo que corresponde a menos de 69 puntos, dos niños presentan un CI bajo que 

corresponde a 70-79 puntos, tres niños se encuentran en capacidad intelectual medio bajo 

adquiriendo una puntuación de 80-89 y nueve niños obtuvieron un coeficiente intelectual de 

90-109 siendo esta la categoría medio. Observando la gráfica de barras, el 60% de los niños 

presentan un coeficiente intelectual adecuado a edad cronológica de 7 años.  
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Prueba de habilidades académicas iniciales PHAI / lectura  

 

Gráfica 2 

 

Fuente: evaluación aplicada a niños de siete años de los hogares Miguel Magone y Luz de María  

Descripción: En la anterior gráfica de barras se muestran los diferentes promedios de 

niños y niñas, según prueba de habilidades PHAI, que corresponde a la habilidad básica de 

lectura. 

De quince niños y niñas evaluados, los resultados son los siguientes. Siete niños se 

encuentran en promedio obteniendo una puntuación estándar entre 90-110 puntos que 

equivale al 47%, tres niños están arriba del promedio alcanzando una puntuación estándar 

entre 111-120 puntos esto corresponde al 20%, cuatro niños se encuentran abajo del 

promedio logrando una puntuación estándar entre 80-89 puntos siendo este el 27%, un niño 

se encuentra en promedio deficiente adquiriendo una puntuación estándar entre 70-79 que 

equivale al 6%. Observando el aprendizaje de la lectura, el 47% de dichos niños y niñas 

institucionalizado está de acuerdo a su edad cronológica de 7 años que corresponde a edad 

escolar de primero primaria. 
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Prueba de habilidades académicas iniciales PHAI /escritura  

 

Gráfica 3 

 

 Fuente: evaluación aplicada a niños de siete años de los hogares Miguel Magone y Luz de María  

Descripción: Los resultados de  la previa gráfica de barras muestran los diferentes 

promedios de niños y niñas, según  prueba de habilidades PHAI, que corresponde a la habilidad 

básica de escritura.  

De quince niños y niñas evaluados, los resultados son los siguientes. Once niños se 

encuentran en promedio obteniendo una puntuación estándar entre 90-110 puntos que equivale 

al 74%, dos niños están en promedio superior, alcanzando una puntuación estándar entre 121-

130 puntos esto corresponde al 13%, dos niños se encuentran debajo del promedio logrando 

una puntuación estándar entre 80-89 puntos siendo este el 13%. 

Observando el aprendizaje de la escritura, el 74% de dichos niños y niñas 

institucionalizado está de acuerdo a su edad cronológica de 7 años que corresponde a edad 

escolar de primero primaria. 
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Prueba de habilidades académicas iniciales PHAI / lenguaje oral  

 

Gráfica 4 

 

Fuente: evaluación aplicada a niños de siete años de los hogares Miguel Magone y Luz de María  

Descripción: Los resultados indican en la gráfica de barras los diferentes promedios 

de niños y niñas, según prueba de habilidades PHAI, que corresponde a la habilidad básica de 

lenguaje oral.   

De quince niños y niñas evaluados, los resultados son los siguientes. Ocho niños se 

encuentran en promedio obteniendo una puntuación estándar entre 90-110 puntos que equivale 

al 54%, seis niños están arriba del promedio, alcanzando una puntuación estándar entre 111-

120 puntos esto corresponde al 40%, unos niños se encuentran debajo del promedio logrando 

una puntuación estándar entre 80-89 puntos siendo este el 6%. 

Observando el aprendizaje de lenguaje oral, el 54% de dichos niños y niñas 

institucionalizado está de acuerdo a su edad cronológica de 7 años que corresponde a edad 

escolar de primero primaria.  
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          Test de percepción de diferencias CARAS 

Gráfica 5 

 

Fuente: evaluación aplicada a niños de siete años de los hogares Miguel Magone y Luz de María  

Descripción: En la gráfica cinco, se muestran los resultados de los niños y niñas del 

test de percepción de diferencias CARAS, según los aciertos obtenidos de las categorías 

establecidas. Las cuales son: 

- Categoría medio alto: se encuentra un niño, lo cual indica que es el único 

de quince       niños evaluados que procesa de forma rápida los detalles de los estímulos 

visuales y es preciso en los juicios que realiza. 

   - Categoría medio: se encuentran cuatro niños que  según evaluación reflejan una  

adecuada capacidad visoperceptiva y atencional. 

     -     Categoría medio bajo: se encuentran cuatro niños. 

     -     Categoría bajo: se encuentran dos niños. 
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- Categoría muy bajo: se encuentran cuatro niños. 

Según test de percepción de diferencias CARAS, las categorías bajas reflejan poca 

capacidad visoperceptiva y atencional. No realizan juicios de semejanza y diferenc ias 

adecuadas, no prestan la suficiente atención a los detalles.  

 

          Test de memoria (Primaria y ESO) 

Gráfica 6 

  

Fuente: evaluación aplicada a niños de siete años de los hogares Miguel Magone y Luz de María  

Descripción: En la anterior gráfica de barras se muestran los relativos de niños y niñas, 

según test de memoria (Primaria y ESO) 

De quince niños y niñas evaluados, los resultados muestran que en su totalidad se 

encuentran arriba de la media en dicho test, obteniendo 24 puntos. 
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Observando la adquisición de habilidad básica de memoria, el 100% de niños y niñas 

institucionalizado está de acuerdo a su edad cronológica de 7 años que corresponde a edad 

escolar de primero primaria. 

Correlaciones de Test de percepción de diferencias CARAS  y Prueba de 

Habilidades Académicas Iniciales PHAI Lectura 

Tabla 2  

 

Correlaciones 

 

 Test de 

percepción de 

diferencias 

CARAS 

Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Lectura 

Test de percepción 

de diferencias CARAS 

Co

rrelación 

de Pearson 

1 .535* 

Si

g. 

(bilateral) 

 
.040 

N 15 15 

Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Lectura 

Co

rrelación 

de Pearson 

.535* 1 

Si

g. 

(bilateral) 

.040 
 

N 15 15 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 Fuente: Correlación obtenida del programa IBM SPSS analizando los datos de las evaluaciones CARAS 

Y PHAI    
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Descripción: en la tabla uno, se muestra la correlación significativa de la habilidad 

básica de atención por medio del test de percepción de diferencias CARAS y el área 

curricular de lectura por medio de prueba de habilidades PHAI. 

Según estadístico de correlaciones de Pearson se refiere que la atención influye en un 

0.05 de significancia en la lectura. Por lo cual se debe de trabajar en el primer grado de 

primaria a la edad de 7 años 

Correlación entre Prueba de Habilidades Académicas Iniciales PHAI Escritura y 

Test de percepción de diferencias CARAS 

 Tabla 3 

Correlaciones 

 

 Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Escritura 

Test de 

percepción de 

diferencias 

CARAS 

Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Escritura 

Co

rrelación 

de 

Pearson 

1 .678** 

Si

g. 

(bilateral) 

 
.006 

N 15 15 

Test de percepción 

de diferencias CARAS 

Co

rrelación 

de 

Pearson 

.678** 1 

Si

g. 

(bilateral) 

.006 
 

N 15 15 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente :  Correlación obtenida del programa IBM SPSS analizando los datos de las evaluaciones 

CARAS Y PHAI    

Descripción: En la tabla dos, se observan los datos obtenidos de la correlación de la 

prueba de habilidades  PHAI en el área curricular de escritura y el test de percepción de 

diferencias CARAS. 

Se evidencia que no existe correlación significativa de la atención en relación a la 

escritura ya que la significancia según correlación de Pearson es de 0.01. Por lo cual se deben 

verificar otras habilidades cognitivas. 

Correlación entre Prueba de Habilidades Académicas Iniciales PHAI Lectura y 

Test de Memoria (Primaria y eso) 

Tabla 4 

 

Correlaciones 

 

 Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Lectura 

Test de 

Memoria ( 

Primaria y eso 

) 

Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Lectura 

Cor

relación de 

Pearson 

1 -.112 

Sig

. (bilateral)  
.690 

N 15 15 

Test de Memoria ( 

Primaria y eso ) 

Cor

relación de 

Pearson 

-.112 1 

Sig

. (bilateral) 

.690 
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N 15 15 

 Fuente: Correlación obtenida del programa IBM SPSS analizando los datos de las evaluaciones CARAS 

Y PHAI 

Descripción: En la tabla tres se muestran los resultados de la prueba de habilidades 

PHAI en el área curricular de lectura y resultados del test de memoria. 

Evidenciando en los resultados que existe significancia nula en la correlación de 

Pearson en memoria para el aprendizaje de la lectura, obteniendo una correlación  negativa de 

-112. 

Correlación entre Test de Memoria (Primaria y eso) y Prueba de Habilidades 

Académicas Iniciales PHAI Escritura 

Tabla 5 

 

Correlaciones 

 

 Test de 

Memoria ( 

Primaria y eso 

) 

Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Escritura 

Test de Memoria ( 

Primaria y eso ) 

Co

rrelación 

de Pearson 

1 .224 

Sig

. (bilateral)  
.421 

N 15 15 

Prueba de 

Habilidades Académicas 

Iniciales PHAI Escritura 

Co

rrelación 

de Pearson 

.224 1 

Sig

. (bilateral) 

.421 
 

N 15 15 
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Fuente: Correlación obtenida del programa IBM SPSS analizando los datos de las evaluaciones CARAS 

Y PHAI  

Descripción: En la tabla cuatro se observan los resultados del test de memoria en 

correlación a la prueba de habilidades PHAI en el área curricular de escritura. 

Se evidencia que no existe correlación de Pearson en las áreas de memoria y escritura, 

por lo cual no existe significancia para indicar que ambas áreas tienen relación.  

         3.03. Análisis general. 

Las habilidades cognitivas en los niños y niñas en edad escolar son de importancia para 

el desarrollo de habilidades básicas, así como para otras áreas, por lo cual es necesario 

fortalecer y estimular dichas habilidades en la etapa de madurez escolar, la cual se describen a 

la edad de 4 a 7 años.  Para Piaget la estimulación de las habilidades cognitivas desarrolla en 

los niños la capacidad de realizar una tarea de manera correcta, además son las trabajadoras de 

la mente y facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo 

para utilizarlo posteriormente. En las estadísticas se hizo evidente los resultados de las áreas 

básicas de lectura y escritura de los 15 niños y niñas evaluados, en nivel adecuado, según edad 

cronológica. Brito Andrea, P. P. (2014). 

La atención es el proceso que implica percepción selectiva y dirigida, interés por una 

fuente particular de estimulación y esfuerzo, o concentración sobre una tarea que se da durante 

la infancia del niño o niña.  Lo cual conlleva a una serie de cambios evolutivos en la vida del 

niño, marcados por etapas durante toda la infancia, tomando en cuenta la estimulación o 

experiencias que recibió, en las evaluaciones se hizo visible la falta de atención que los niños 

y niñas presentaban, lo cual correspondió a la falta de estimulación en dicha área durante las 

diferentes etapas.  
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Piaget indicó que la mayoría de los niños comienzan a organizar el conocimiento del 

mundo en lo que llamó esquemas, los cuales son acciones físicas de operaciones mentales, 

operaciones concretas, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos 

información pasada de los recuerdos, para formar nuevos conceptos, por lo cual en las 

evaluaciones aplicadas a los niños y niñas se evidenció la memoria de acuerdo a edad 

cronológica de 7 años. Brito Andrea, P. P. (2014). 

La lectura y la escritura encierran, una serie de operaciones indispensables todas para 

la elaboración del significado, tales como: reconocimiento de la información, pensamiento 

crítico, comprensión lectora, relación de dicha información con la almacenada en la memoria 

semántica del lector, activación de los significados semánticos, construcción del significado 

global entre otras. Todas estas operaciones intelectuales hacen de la lectura y escritura 

actividades complejas incluyendo a la memoria como habilidad cognitiva importante en dichas 

áreas.  

La habilidad cognitiva de memoria en el inicio escolar debe ser estimulada con diversas 

actividades que fortalezcan su desarrollo, sin embargo, en el estudio se evidenció por medio de 

correlación de Pearson en las áreas de memoria y escritura, que no existe significancia para 

indicar que ambas áreas tienen relación. En una significancia de 0.01, por lo cual se decide el 

rechazo de la hipótesis propuesta, indicando, a mayor estimulación de habilidades de memoria, 

mayor aprendizaje significativo de las áreas curriculares de lectura y escritura, sin embargo, la 

teoría indicó lo contrario.  

Isabel Solé (1998) considera la lectura, como un objeto de conocimiento en sí mismo y 

como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes, leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, el primer aspecto, implica la presencia de la 

atención de un lector activo que procesa y examina el texto con el propósito de lograr un 
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objetivo, la comprensión del texto. Por lo cual se evidenció, en las evaluaciones realizadas a la 

muestra de estudio, correlación significativa de la atención con el área básica de lectura.  

La experiencia que se obtuvo en el estudio, logro evidenciar el proceso de estructura 

que los niños institucionalizados presentaron durante la evaluación, las áreas de trabajo fueron 

establecidas por las coordinadoras a cargo, brindando indicaciones, lineamientos e 

información.  Se mantuvo un protocolo de bioseguridad al momento del ingreso a cada hogar, 

así como el cuidado a cada uno de los niños.  

Durante las evaluaciones se observó a los niños y niñas con actitud positiva y 

seguimiento de instrucciones. En la evaluación de CARAS, los niños querían terminar de 

inmediato, antes del tiempo establecido, lo cual refleja un aspecto de impulsividad. Al evaluar 

la habilidad cognitiva de memoria se observó buena capacidad para recordar imágenes y 

objetos.   

Por último concluyendo con los datos de la investigación, se considera realizar estudios 

con mayor número de población para establecer la teoría de las correlaciones de habilidades 

cognitivas, las áreas básicas de lectura y escritura y así afirmar la importancia de la 

estimulación.  
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Capítulo IV 

 

      4. Conclusiones y recomendaciones 

 

                   4.01 Conclusiones. 

No se evidenció relación en las habilidades cognitivas de memoria, atención y el área 

curricular de escritura, de los quince niños evaluados en ambos hogares, según hipótesis 

propuesta, debido a que en dicha población de estudio el aprendizaje de las habilidades no debe 

ser previamente estimulado para fortalecer las áreas curriculares. 

El nivel de Coeficiente Intelectual predominante en la muestra de estudio es en término 

medio, lo cual es adecuado a edad cronológica y madurez escolar de 7 años en la población de 

ambos hogares. 

La investigación realizada fue para conocer la relación de habilidades cognitivas de 

memoria y atención con las áreas curriculares de lectura y escritura de niños de 7 años de edad, 

en el grado de primero primaria, de los hogares Miguel Magone y Luz de María.   

Existe relación en la habilidad cognitiva de atención y el área curricular de lectura, de 

los quince niños evaluados en ambos hogares, lo cual sustenta el estudio de fortalecer dicha 

área previamente a la adquisición de las áreas curriculares básicas. 

La educación escolar de los diez niños a estudio del Hogar Miguel Magone fue afectada 

en su mayoría por procesos legales debido a la vulneración de sus derechos, por lo cual este 

año inician proceso escolar, evidenciando así un bajo resultado en las evaluaciones del área de 

lectura. 
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La población a estudio en ambos hogares, según evaluaciones realizadas presentan poca 

habilidad cognitiva de atención en la escritura, pudiendo influir las variables de aspectos 

emocionales o falta de motivación para el área escolar.  

En su mayoría la población de la muestra de estudio es femenina, siendo así un  67%  

de la población y un 33%  de  la población masculina. 

  

 

             4.02 Recomendaciones. 

 

             Hogar Miguel Magone 

Implementar talleres o actividades con objetivo de fortalecimiento en la habilidad 

cognitiva de atención, para fomentar el desarrollo de la lectura con fluidez en los niños y niñas 

y contribuir de esa forma el área escolar. 

Trabajar las áreas emocionales de los niños en nivel escolar previo a la adquisición del 

aprendizaje de las áreas curriculares de lectura  y escritura. 

            Hogar Luz de María 

Implementar talleres o actividades con objetivo de fortalecimiento en la habilidad 

cognitiva de atención, para fomentar el desarrollo de la lectura con fluidez en los niños y niñas 

y contribuir de esa forma el área escolar.  

Reforzar habilidades cognitivas de manera lúdica, para un desarrollo adecuado de áreas 

curriculares en edad escolar.  
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Anexos 

Consentimiento Informado anexo 1  

Nos gustaría invitarte a participar en un estudio perteneciente a Geraldine Contreras y 

Katheryne Veliz, del grupo de trabajo de psicología y avalado por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  

Las investigadoras previo a optar el título de Psicólogas, Geraldine Brigitte Contreras 

Torreblanca y Katheryne Dayane Veliz Sandoval, quienes se encuentran realizando una 

investigación sobre  “Relación de áreas curriculares de lectura y escritura y habilidades  

cognitivas en el inicio de la Educación Primaria”. Estamos realizando una investigación para 

conocer las habilidades cognitivas de los niños de primero primaria y el nivel de desarrollo de 

las áreas curriculares de lectura y escritura.  

El beneficio de participar,  será compartir los resultados y herramientas de aprendizaje 

para mejorar el aprendizaje en el sistema educativo, así mismo nos ayudará a entender cómo 

aprenden los niños y niñas según la edad evaluada. . 

El objetivo principal del estudio es evidenciar la relación de  habilidades cognitivas de 

memoria y atención con  las áreas curriculares de lectura y escritura de  niños de 7 años de 

edad,  en el grado de primero primaria, del Hogar Miguel Magone.  

Se realizará evaluaciones en diferentes sesiones, con tiempos establecidos,  para cada 

niño, es posible que los niños se sientan  molestos, cansados, frustrados, con algunas de las 

actividades, pero nosotras haremos todo lo posible para evitar que se sientan incómodos.  

Vamos a parar o suspender la evaluación cuando el niño nos lo indique, y  le cuidaremos mucho 

durante el estudio y haremos todo lo posible para que no tenga ningún problema. 
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La participación es libre y voluntaria, es decir que es decisión del hogar, si participa o 

no de esta investigación, pudiendo retirar a los niños en el momento que lo decidan sin ninguna 

consecuencia o problema. De igual manera nosotras seguiremos trabajando con sus encargados.  

La información que obtengamos será guardada en una base de datos y puede servir para 

futuras investigaciones, no lo compartiremos con nadie, nunca revelaremos los nombres. Esto 

quiere decir que los resultados de los estudios, datos personales y  edad  no serán compartidos 

con nadie y se utilizaran únicamente con fines de investigación. 

 

Yo _________________________________________________ (nombre y apellidos)  

- He leído la hoja de información en relación al estudio arriba citado  

- He tenido la oportunidad de comentar los detalles del mismo con las investigadoras 

Geraldine Brigitte Contreras Torreblanca y Katheryne Dayane Veliz Sandoval  

- He recibido suficiente información sobre el estudio.  

- He entendido por completo el propósito del estudio  

Estoy de acuerdo en tomar parte en esta investigación tal y como se me ha explicado, 

y entiendo que puedo retirarme del mismo:  

- en el momento en que lo desee,  

- sin tener que dar explicaciones.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio  

Firma del participante __________________________Fecha__________________ 

Confirmo que he explicado la naturaleza de este estudio al participante arriba citado.  

Firma del profesional___________________________Fecha__________________ 
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Asentimiento Informado para niños anexo 2  

Las investigadoras previo a optar el título de Psicólogas Geraldine Brigitte Contreras 

Torreblanca y Katheryne Dayane Veliz Sandoval, quienes se encuentran realizando una 

investigación sobre  “Relación de áreas curriculares de lectura y escritura y habilida des  

cognitivas en el inicio de la Educación Primaria” con el aval de la Licda.  Elena María Soto de 

la Escuela de Ciencias Psicológicas  de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Nota: el representante legal y/o tutor deberá firmar un consentimiento informado, 

además de firmar al final de este documento. 

Investigadores 

Nombre: Geraldine Brigitte Contreras Torreblanca 

DPI: 2324161330101   Carnet: 201315971 

Teléfono: 42192519 

Nombre: Katheryne Dayane Veliz Sandoval 

DPI: 2574917240101, Carnet: 201315983 

Teléfono: 41411403 

Sitio:   21 avenida 12-85 zona 9 de Mixco  

Aldea el Aguacate, Ingreso en el Kilómetro 19.5  

Carretera Interamericana.  
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Mi nombre es  ________________________________ y realizó  una investigación, de 

la Escuela de Ciencias Psicológicas de la  Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Estamos realizando una investigación para conocer más de cómo piensan  los niños de 

tu edad y para ello queremos pedirte que nos ayudes. 

Si tus autoridades y tú están de acuerdo con que participes en esta investigación, tendrás 

que realizar diversas actividades.  

El beneficio de participar será compartir los resultados y herramientas de aprendizaje 

para que mejoren sus clases y entiendan las características de los niños ahora y en el futuro, así 

mismo nos ayudará a entender cómo aprenden los niños y niñas de su edad. Además, puede 

que ayudes a otros niños, niñas y a sus maestros.  

Es posible que te sientas molesto, cansado, frustrado, con algunas de las actividades, 

pero nosotros haremos todo lo posible para evitar que te sientas incómodo.  Vamos a parar o 

suspender la evaluación cuando tú nos lo indiques, y  te cuidaremos mucho durante el estudio 

y hacer todo lo posible para que no tengas ningún problema. 

Tu participación es libre y voluntaria, es decir que es decisión tuya, si participas o no 

de esta investigación, pudiendo retirarse en el momento que lo decidan sin ninguna 

consecuencia o problema. De igual manera nosotros seguiremos trabajando con tus maestros. 

La información que tengamos de ti será guardada en una base de datos y puede servir 

para futuras investigaciones, no lo compartiremos con nadie, nunca revelaremos tu nombre. 

Esto quiere decir que los resultados de tus estudios, tus datos personales y tu edad  no serán 

compartidos con nadie y se utilizaran únicamente con fines de investigación. 
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Si aceptas participar, te pido que por favor marques con una X en el cuadrito de abajo 

que dice “Sí quiero participar” y escribas tu nombre. 

Si no quieres participar, pido que por favor marques con una X en el cuadrito de abajo 

que dice “No quiero participar” y escribas tu nombre. 

  

  

 Sí quiero participar                                                      No quiero participar                                   

       

Nombre y apellido del niño: 

__________________________________________________________________ 

Huella:                                             Fecha: _____________________ 

Nombre del evaluador. 

______________________________________________________________ 

DPI: ______________________ 

 

Firma: ___________________                        Fecha: _________________ 



90 
 

 

 

Test de inteligencia Kbit anexo 3  
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Test de memoria (Primaria y ESO) anexo 4 
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Test de Percepción de Diferencias CARAS-R. Anexo 5  
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Prueba de habilidades académicas iniciales anexo 6 
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