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RESUMEN 

           La presente Tesis Titulada “Relación entre la Estructura Familiar, los Estilos 

Educativos y el Desarrollo Psicosocial en niños pre-escolares del Centro Educativo Nueva 

Jerusalén”, tiene como Objetivo Principal Analizar la relación que existe entre las 

variables Estructura Familiar, Estilos Educativos y Desarrollo Psicosocial en niños pre-

escolares, e incluye una descripción de las variables de estudio y la información general 

más relevante de la población estudiada, la  edad, sexo, ocupación de los padres, nivel de 

instrucción de los padres de familia y la atención al niño la mayor parte del tiempo. 

 El estudio fue realizado con una muestra de 40 niños y niñas de entre 4 a 6 años 

de edad del nivel pre-escolar entre kínder y pre kínder, y de manera paralela se trabajó 

con sus padres y madres de familia para el llenado de cuestionario debido a la corta edad 

de los niños. El Cuestionario sobre Estructura Familiar, el Cuestionario sobre Estilos 

Educativos y la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz, fueron los 

instrumentos elegidos para evaluar las variables estudiadas. Los resultados obtenidos 

muestran una correlación de Tau-b de Kendall: entre la V1 con la V3, 0.574 nivel de 

significancia 0,00 (bilateral), entre ambas variables, la Estructura Familiar se encuentra 

relacionada con el nivel de Desarrollo Psicosocial de manera positiva media. Entre la V2 

con la V3, 0.522 nivel de significancia 0,036 (bilateral), entre ambas variables, resultado 

que nos muestra que los Estilos Educativos se encuentra relacionada con el nivel de 

Desarrollo Psicosocial de manera positiva media. Por último, entre la V1 con la V2, 0.286 

nivel de significancia 0,074 (bilateral), entre ambas variables resultado que nos muestra 

que la Estructura Familiar no se encuentra relacionada con los Estilos Educativos de 

manera positiva débil. 

           Los resultados encontrados permiten planear acciones de intervención y 

prevención sobre la población estudiada y aportan al desarrollo del conocimiento en la 

ciencia psicológica. 
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RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA FAMILIAR, LOS ESTILOS 

EDUCATIVOS Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL EN NIÑOS PRE-

ESCOLARES DEL CENTRO EDUCATIVO NUEVA JERUSALÉN 

   

INTRODUCCIÓN 

 

           La familia es el agente de socialización primario en la sociedad ya que constituye 

la primera fuente de información para el niño acerca de su valía, de las normas y roles.  

(Maccoby & Martin, 1983 en Palacios, 2002) 

 

           Este agente está relacionado con el desarrollo personal del niño, a su vez tiene 

dimensiones como la estructura familiar, que considera la calidad de las relaciones entre 

sus miembros, la forma de convivencia, el número de miembros y organización, en la 

medida en que las familias están menos estructuradas transmiten indecisión e inseguridad 

en los niños que no tienen un marco de referencia estable. 

 

           Otro aspecto muy estudiado de la vida familiar en relación con el desarrollo 

personal, afectivo, social de los/as niños/as son los Estilos Educativos familiares, que 

consiste en el resultado de una interacción entre control y exigencias, afecto y 

comunicación. Los estudios clásicos de Baumrind, dirigidos a estudiar la relación entre la 

conducta de los padres y los patrones de personalidad de sus hijos concluyeron que los 

niños que eran confiados en sí mismos eran hijos de padre que demostraron alto grado de 

control paterno, de comunicación padres-hijo, de apoyo por parte de ellos y de madurez. 

Por el contrario, los padres de niños ansiosos, inquietos y deprimidos ejercían menos 

control y exigencia de madurez, se comunicaron menos y mostraron menos apoyo. 

(Mestre, 2001) 
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           Resulta evidente, que los padres directa o indirectamente transmiten un sistema de 

valores a sus hijos en la medida en que imponen unas normas y una disciplina en el 

funcionamiento familiar. Por tanto, es importante analizar con un procesamiento objetivo 

las dimensiones de la vida familiar que disponen en concreto a un nivel de desarrollo 

psicosocial del niño/a. Se trata de constatar en qué medida un contexto familiar, la 

Estructura Familiar y los Estilos Educativos potencian y/o determinan la seguridad, que 

se caracteriza por el afecto, el apoyo y la implicación en las relaciones familiares al 

desarrollo psicosocial del niño.            

            En este sentido, esta investigación aborda el estudio y análisis de la relación entre 

la Estructura Familiar, los Estilos Educativos y el Desarrollo Psicosocial en niños y niñas 

de 4 a 6 años de edad del nivel pre-escolar del Centro Educativo Nueva Jerusalén. 

 

            Para un abordaje más objetivo el trabajo de investigación, este se dividió en cinco 

capítulos: 

            El Primero corresponde al planteamiento del problema, la explicación de la 

importancia de realizar este estudio y la revisión de los conceptos básicos sobre este tema, 

a fin de determinar de qué manera podría contribuir a nuestra sociedad en conjunto, y 

especialmente a los niños y niñas que se encuentran en nivel preescolar. Posteriormente 

se presentan los objetivos que orientan la investigación, tanto general como específicos. 

Finalmente se presenta la hipótesis de la investigación 

 

           El Segundo Capítulo está conformado por el marco teórico, donde se presentan los 

antecedentes de la temática abordada, así como las bases teóricas que la sustentan y un 

análisis de las diferentes teorías que han surgido a lo largo de las últimas décadas en torno 

a la Estructura Familiar, Estilos Educativos y Desarrollo psicosocial, exponiendo 

definiciones y conceptos.  
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En el Tercer Capítulo se aborda el marco metodológico o la metodología con la 

que se desarrolló la investigación. Se hace la descripción del tipo de estudio, el diseño de 

la investigación, un detalle de la muestra, la conceptualización y operacionalización de las 

variables, las técnicas e instrumentos utilizados y el procedimiento seguido para el estudio. 

El Capítulo Cuarto, corresponde a la interpretación y análisis de los resultados de 

la investigación; análisis tanto descriptivo como cualitativo-cuantitativo, de acuerdo con 

los objetivos planteados.  

Para finalizar, la Quinta parte está conformada por las conclusiones y las 

recomendaciones a las que se arribaron, según los objetivos planteados en el estudio 

mediante todo el proceso de investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

           La familia juega un papel importante en la vida del niño, porque debe suplir las 

necesidades básicas que requiere como ser su alimentación, educación, salud, 

comunicación y principalmente el afecto, que implica una permanente entrega entre todos 

sus miembros sin perder la propia identidad, entendemos de esta manera que, lo que afecta 

a un miembro de la familia, afecta directa o indirectamente a todo el resto. 

            Por eso, la familia es considerada como la principal célula social, que a través del 

tiempo estuvo inmerso a cambios tanto en su organización y convivencia, el rol 

tradicionalista de familia nuclear ideal quedo atrás, ahora se observa diversas estructuras 

y estilos educativos que emplean los padres en la crianza de sus hijos/as. Y también, se 

observa que los padres requieren el apoyo de terceros como los tíos, primos, abuelos y/o 

el apoyo de cuidadores como una alternativa para el cuidado de sus hijos, mientras ambos 

padres trabajan para el sustento económico del hogar, este suceso puede favorecer o 

desfavorecer al desarrollo del niño. (Unicef, 2003) 

           Esta forma de interacción, organización y convivencia dentro de las familias puede 

ser representada en la  Estructura Familiar y los Estilos Educativos familiares, donde la 

primera se refiere al grado de parentesco entre sus miembros y está definida por 

topologías: la familia nuclear, que consta de padres e hijos;  la familia extensa, donde 

conviven tíos/as, primos, sobrinos y otros; las familias uniparentales o monoparentales, 

donde el hijo o hijos viven solos con uno de los padres debido a fallecimiento, divorcio o 

separación de estos; las familias compuestas que incluye la convivencia de tres 

generaciones, abuelos, padres e hijos y por último, las familias reorganizadas, que vinieron 

de otros matrimonios, de personas que tuvieron hijos con otras parejas. (Condori, 2002; 

Naciones Unidas, OPS, 1994).  
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           La segunda, los Estilos Educativos familiares, son estilos que los padres y madres 

emplean en la hora de las tareas de crianza y educación de sus hijos, donde Maccoby y 

Martin (1983), resaltan dos dimensiones básicas del comportamiento de padres y madres: 

1) Afecto y comunicación, expresada en la falta de afecto, relaciones cálidas, intercambios 

comunicativos positivos o negativos, y 2) Control y exigencias, expresada en la disciplina, 

control de conductas y establecimiento de normas. La combinación de estas dos 

dimensiones da lugar a la serie de tipologías como: el Estilo Democrático, basado en una 

relación cálida, afectuosa y comunicativa de padres a hijos, pero al mismo tiempo son 

firmes y exigentes con ellos; el Estilo Autoritario, basado en el castigo, con valores altos 

en control y exigencias, bajos en afectos, comunicación y poco interés en las necesidades 

e intereses de sus hijos; el Estilo Permisivo, basado en niveles altos de afecto y 

comunicación unido a la ausencia de control y exigencias de madurez y por último, el 

Estilo Indiferente o Negligente, basado en niveles bajos de ambas dimensiones, dando 

lugar a padres con una escasa implicación en las tareas de crianza y educación. (Palacios, 

2002). 

           Con lo mencionado anteriormente, corresponde a la familia como un todo, en la 

formación de los más pequeños de la casa, que parte de un clima afectivo, de convivencia 

y comunicación, para la formación integral del niño en su incorporación, favorable o no a 

la sociedad. (Gómez, R. y otros en Castillo, 2003) 

           Por ello, se debe trabajar primero, en mejorar la calidad de vida del niño en su seno 

familiar, ya que es en esta etapa (niñez temprana) que comparte sus experiencias y es 

afectado por todo un conjunto de valores, creencias, lenguaje, situaciones, expectativas; 

es decir, por todo el medio familiar y cultural que lo rodea. Y segundo, en la detección 

temprana de problemas en el desarrollo psicosocial del infante, porque es en esta área 

donde los niños manifiestan los efectos positivos o negativos de la organización y 

convivencia de sus hogares. (Ortiz, Nelson, 1999) 

           Ortiz (1999) considera, que, para estudiar el nivel del Desarrollo Psicosocial del 

niño en edad temprana, se deben tomar en cuenta cuatro áreas relevantes, como ser: el 

área de Motricidad Gruesa, donde las habilidades físicas involucran los músculos grandes 
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y una coordinación motriz de cabeza, miembros y tronco; el área de Motricidad Fina, que 

es la capacidad de coordinación de movimientos específicos, coordinación intersensorial 

ojo-mano, control, cálculo de distancias y seguimiento visual; el área de Lenguaje y 

Audición que consiste en la evolución y perfeccionamiento del habla y por último, el área 

Personal y Social, que son procesos de la interacción social como la dependencia, 

expresión de sentimientos y emociones. Estas cuatro áreas, son quizás aspectos más 

importantes para el análisis del proceso del desarrollo durante los primeros cinco años del 

niño.  

 

           Unicef & Unesco (2003), concuerdan con Ortiz, señalando que, el Desarrollo 

Psicosocial del niño es un proceso dinámico que consiste en la relación del desarrollo 

cognoscitivo, social y emocional del niño pequeño como resultado de la interacción 

continua entre el niño que crece y el medio que cambia.  

           Para identificar los niveles de las áreas del Desarrollo Psicosocial de los niños, en 

la población de Bolivia, Frida Shedan de León, realizó una adaptación de La Escala de 

Desarrollo en Versión abreviada, originalmente desarrollada y normalizada en Colombia 

por Nelson Ortiz, la “Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial” con un carácter 

preventivo durante los primeros años de los niños. Este instrumento ayuda a determinar si 

los niños/as están progresando o si tienen alguna dificultad en alguna área de desarrollo 

al ejecutar determinadas actividades, mediante un proceso minuciosamente observado. 

           Es muy importante tener en cuenta durante la aplicación de la escala, que los datos 

de esta, no deben ser el único criterio para efectuar un diagnóstico, sino, toda la 

información disponible a través de la historia clínica y familiar, deben entrar en juego, 

para un diagnóstico completo y global. (Ortiz, 1999) 

           Entonces, el trabajo de todos los profesionales del área de salud, educación y social 

será, crear programas que vayan dirigidas al mejoramiento de un ambiente familiar y 

escolar favorecedor para el crecimiento y Desarrollo óptimo del niño; y su estimulación 
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integral en la etapa de niñez temprana, en cualquier actividad que mejore el desarrollo del 

niño y la niña. 

           Es importante considerar la detección oportuna de problemas en la organización y 

convivencia familiar del niño, ya que puede tener un impacto muy importante en la calidad 

de vida del niño y su óptimo Desarrollo Psicosocial, de lo contrario existiría un retraso en 

su desarrollo evolutivo respecto a su grupo normativo.  

           Con la presente investigación se pretende entonces, identificar y describir la 

Estructura Familiar (tipo de familia), los Estilos Educativos que emplean los padres en la 

crianza de sus hijos y el nivel de Desarrollo Psicosocial presente en los niños y niñas pre-

escolares, para posteriormente, analizar la existencia de una posible relación entre estas 

variables.   

1.1. Pregunta Central de la Investigación 

 

            ¿Existe relación entre la Estructura Familiar, los Estilos Educativos y el Desarrollo 

Psicosocial en los niños pre-escolares del Centro Educativo Nueva Jerusalén? 

1.2. Preguntas secundarias 

 

- ¿Cuáles son las características generales de la población sujeta a investigación? 

- ¿Cuál es el tipo de Estructura Familiar predominante en los niños pre-escolares? 

- ¿Cuáles son los Estilos Educativos familiares que emplean los padres a la hora de 

la crianza con sus hijos? 

- ¿Cuáles son los niveles de Desarrollo Psicosocial de la población de estudio? 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

           Analizar la relación entre la Estructura Familiar, los Estilos Educativos y 

Desarrollo Psicosocial en los niños preescolares del Centro Educativo Nueva Jerusalén. 
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2.2.      Objetivos Específicos 

- Describir las características de la población objeto de la investigación.  

- Identificar la Estructura Familiar a la que pertenecen los niños pre-escolares. 

- Identificar los Estilos Educativos familiares que emplean los padres y madres a la hora 

de la crianza con sus hijos, de la población de estudio. 

- Identificar el nivel de Desarrollo Psicosocial Global y las 4 áreas del mismo, del niño 

pre-escolar. 

- Describir el grado de relación entre los Datos Generales de los padres de familia con 

las tres variables de investigación. 

 

3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 

           H1: Existe relación entre la Estructura Familiar, los Estilos Educativos y el 

Desarrollo Psicosocial en los niños pre-escolares del Centro Educativo Nueva 

Jerusalén. 

           Ho: No existe relación entre la Estructura Familiar, los Estilos Educativos y el 

Desarrollo Psicosocial en los niños pre-escolares del Centro Educativo Nueva 

Jerusalén. 

4. JUSTIFICACIÓN 

           Muchos de los problemas de Desarrollo del niño al ingreso a la escuela, tienen 

origen en la familia, en como llevan los padres la educación de sus hijos y que modelos o 

pautas emplean tanto en la estimulación como en el aprendizaje, ya que, si se sigue con 

un modelo no favorable para el niño, esto afectaría de gran manera el desenvolvimiento 

óptimo del desarrollo del niño en la escuela. 

           La familia, es el contexto donde cada niño y niña, recibe y aprende información 

fallida o correcta, visiones de la realidad y modelos de educación de los padres o 

cuidadores. En la actualidad se optan por diferentes modos de convivencia, organización 

y estilos educativos, que pueden predisponer al niño a un desajuste psicológico, limitación 
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física y cognoscitiva con respecto a su grupo normativo y generar un mal 

desenvolvimiento en su ambiente educativo, personal y social. 

           Los modos de convivencia y organización están representados por las estructuras 

familiares, que se refiere a, con quien vive y convive el niño en su casa y los Estilos 

Educativos familiares se refiere a como es la relación afectiva, de comunicación, las 

exigencias y normas con los miembros de su familia. Actualmente vivimos en una época 

en donde la mayoría de las familias atraviesan serios problemas socioeconómicos, los 

progenitores deben trabajar hasta horas extras solo por necesidad económica, esto implica 

que los niños puedan quedar solos en casa o en muchas circunstancias al cuidado  de 

personas poco idóneas, que nada favorece al Desarrollo Psicosocial del infante, ya que se 

encuentran a la deriva, aprendiendo diferentes tipos de conductas y asimilando 

información errónea bajo diferentes Estilos Educativos y una atmosfera familiar 

inapropiada, que podría retrasar su desarrollo. 

          El desarrollo del niño es complejo y los factores que lo influyen no siempre pueden 

medirse con precisión o incluso ser descubiertos con precisión, los científicos han 

aprendido mucho acerca de lo que necesitan las personas para desarrollarse normalmente, 

la forma en que reaccionan a las diversas influencias sobre y dentro de ellas y como 

pueden satisfacer mejor su potencial en todo tipo de ámbito. (Papalia & otros, 2010) 

           Los niños internalizan normas, costumbres y usos en la interrelación humana a 

través de la socialización en el ámbito familiar, escolar y comunitario. El hogar es uno de 

los factores más significativos en este proceso de aprendizaje, constituye un factor 

significativo en el desarrollo integral de la persona. 

           En este sentido, es muy importante la detección temprana, la atención oportuna y 

adecuada ante los problemas y malas prácticas educativas que puedan presentarse en el 

hogar del niño, para crear un ambiente favorable para su normal desarrollo psicosocial del 

mismo, de lo contrario estos afectarían al desenvolvimiento optimo del niño en todo 

ámbito, como el escolar y social. 
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           El interés por desarrollar este estudio, es para demostrar la importancia de la 

relación entre la estructura familiar, los estilos educativos familiares y la estimulación del 

Desarrollo Psicosocial de los niños y niñas, de modo que, se pueda contar con estrategias 

preventivas que permitan favorecer al niño en su desarrollo. 

           Otro ámbito a considerar es la escuela, ya que el aula es un espacio de interacción 

y aprendizaje, donde los niños/as expresan y potencian sus habilidades personales y 

sociales aprendidas en casa, que van más allá que las conocidas por los profesores, donde 

los fines que persigue la educación pre-escolar es la estimulación y favorecimiento del 

desarrollo psicosocial inicial de los niños y niñas en todas las áreas, motrices, lenguaje, 

adaptación personal y social, dejando de lado a veces la situación familiar de cada uno de 

ellos. 

           Los resultados de la presente investigación, también servirá como referente para 

crear programas de concientización destinado a padres y educadores, sobre la importancia 

del favorecimiento del ambiente familiar en la estimulación del desarrollo psicosocial del 

niño/a pre-escolar, porque es, en esta etapa que se le brinda la primera oportunidad de 

poner en práctica sus habilidades de convivencia y relacionamiento alcanzado casi de 

manera total dentro de su hogar, y expresarlas en su ámbito educativo. Así los educadores 

y padres de familia podrán guiarse por pautas sobre las tipologías familiares y estilos 

educativos que favorezcan de desarrollo de sus hijos/as. 

         Así también, la presente investigación parte de la necesidad de generar nuevos 

conocimientos sobre la existencia de una relación entre la Estructura Familiar (los tipos 

de familia) del niño, los Estilos Educativos (empleados por los padres en la crianza de sus 

hijos) y el nivel de Desarrollo Psicosocial que presentan los niños pre-escolares del Centro 

Educativo Nueva Jerusalén.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. DESARROLLO EVOLUTIVO 

          El niño es un ser distinto a sí mismo a cada momento. Esta de lleno en los años más 

cambiantes de su evolución: nunca hoy puede ser como ayer, porque está dirigiéndose a 

lo que será mañana. Para comprender el proceso no es posible ver su desarrollo de una 

manera estricta a unas formas constantes. Cada niño es lo que es, según su manera personal 

de ser y según el día y la hora en que este de su maduración. (Moragas, 1963a) 

            El niño es diferente a los demás, tiene su peculiaridad, su manera distinta que los 

hace diferente a los otros. Esta diferencia de individua o individuo, consubstancial al 

hombre por ser una persona con una biografía propia, viene explicada en parte por los 

factores de variabilidad que surgen de la herencia, del proceso gestacional, del troquelado 

familiar y del ambiente social. 

            Nunca dos hermanos son idénticos, aun siendo los padres de los mismos. Y es que 

en cada uno de ellos han sido diferentes las combinaciones que se han producido e la 

transmisión de los caracteres hereditarios. Esta transmisión se verifica a través de los 

cromosomas de las células germinales; a cada cromosoma le corresponde un papel distinto 

en la transmisión de los genes, pero no todos los genes son transmitidos, y, además, por 

la interferencia de genes paternos con genes maternos pueden surgir cualidades que no 

han existido en los progenitores ni son manifiestas en los demás hermanos.  Uno puede 

parecerse a su hermano, pero en este parecido siempre habrá una variación u otra. 

(Moragas, 1963b) 
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            Durante los nueve meses de gestación, en los que la madre va troquelar sobre el 

cerebro de su hijo los surcos de su urdimbre afectiva, son múltiples los elementos 

endógenos y exógenos que leuden producir una variación en el proceso gestacional. El 

metabolismo y la situación neuroendocrina de la mujer, la edad, variable con la edad, con 

la situación afectiva y con las influencias del ambiente, pueden influir decisivamente en 

el desarrollo del nuevo ser, de una manera variable de hijo a hijo.  

            Después de su llegada al mundo, el niño sigue recibiendo el troquelado se su 

madre, de su padre, de sus hermanos. este troquelado será distinto según el interés que 

haya provocado, según el abandono en que lo hayan sumido, según las posibilidades que 

sus padres u otras personas hayan tenido para cuidarlo. (Moragas, 1963) 

1.1. Las siete etapas de la evolución según Moragas J. 

            El concepto de etapa presupone una interrupción de la carrera, un paro en la 

consecución de una actividad. Cada final de etapa, en una carrera, presupone una 

interrupción de la carrera, un descanso durante el cual no prosigue la carrera. En la 

evolución del ser no hay interrupción de la vida; mientras el hombre descansa prosigue su 

carrera evolutiva. Los fenómenos psíquicos no cesan al cerrar el día, sino que, cada día 

prosigue su carrera psíquica, siguen siempre su curso. 

            Para la división de la evolución en etapas Moragas (1963) abarca la totalidad de la 

persona teniendo en cuenta su situación somática en relación con la psique; su situación 

motórica en relación con el dominio de su espacio; su situación afectivo-impulsivo-

volitiva-intelectual, en relación con el dominio del no a través del lenguaje, del juego, de 

los aprendizajes; su situación consciente en relación con sí mismo, con los demás y con 

el más allá.  

            “La evolución del niño y adolescente está dividida en las siguientes siete etapas: 

a) Etapa prenatal, durante la cual la madre, con sus situaciones personales y con sus 

mociones afectivas, a través del cerebro propioceptivo del feto, está troquelando en los 

surcos de su urdimbre afectiva.  
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b) Etapa ego cósmica, durante la cual, por medio de sus instintos, impulsos, deseos y 

afectos, el niño consigue establecer una solución de continuidad entre el yo y el no yo. 

c) Etapa egocéntrica, durante la cual, con las experiencias obtenidas con el 

movimiento y el lenguaje, el niño se siente colocado en el centro del mundo, con el que 

entra en conflicto. 

d) Etapa de la proyección, durante la cual, utilizando la inteligencia y la voluntad, 

establece contacto con la realidad, intentando adaptar a ella su mundo interior. 

e) Etapa de la introyección, durante la cual amplia el conocimiento de sí mismo y el 

conocimiento del mundo, introduciéndolos en su interioridad. 

f) Etapa autista, durante el cual el adolescente descubre el mundo por segunda vez, 

refiriéndolo todo así mismo, se aísla. 

g) Etapa de la separación, durante la cual descubre en su mundo interior y en su 

mundo exterior una nueva estimativa de los valores, que lo lleva hacia una orientación 

definitiva de la vida”. (Moragas, 1963) 

 

2. DESARROLLO EN LA ETAPA DE LA NIÑEZ TEMPRANA: 3 A 6 AÑOS 

2.1. Maduración 

            Los niños adquieren mayor agilidad a medida que crecen y se desarrollan durante 

el periodo de la niñez temprana. También sus destrezas perceptivomotoras mejoran en 

esta etapa, cuando cumplen cinco años copian un cuadrado y a los siete años, un rombo. 

La memoria mejora con los años. Naturalmente en la niñez temprana, utilizan mucho más 

el lenguaje y aprenden además a vestirse sin ayuda y a lavarse solos. (Lewin, Melvin, 

1986)  

2.2. El juego en la Niñez Temprana 

 

 

2.2.1. Características del juego 

            El juego normal del niño es espontaneo en extremo, se vale de una amplia gama 

de sentimientos y fantasías. La representación de papeles es una de las características 
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sobresalientes, con abundante uso de muñecas, disfraces y otros objetos. Gran parte del 

juego en esta etapa constituye un intento de imitar a los adultos; algunas veces con envidia, 

otras con ira o miedo. Teatraliza situaciones familiares para lograr seguridad y 

tranquilidad. En síntesis, el juego tiende a culminar en una experiencia más completa del 

mundo y por lo mismo atenúa el sentido de impulsividad en sus relaciones con los padres. 

Al mismo tiempo, el juego representa el primer intento de ejercer las destrezas que el niño 

necesitara en la edad adulta. (Lewin, 1986a) 

2.2.2. Funciones del juego  

            Según Waelder (1933), el juego es una ocupación esencial de los niños, es el placer 

de jugar y de los logros constituye una motivación intrínseca que impulsa al niño a 

explorar ulterior y a la vez le procura un sentido de bienestar. (Waelder, 1933 en Lewin, 

1986a) 

            El aspecto representacional del juego lo menciona Erikson, donde describe tres 

esferas de actividad en el niño: la macrosfera, es el mundo en general que interviene en la 

experiencia infantil; la autosfera, es la vida de fantasías internas del niño; y al microsfera, 

es el mundo de juego que el niño se crea para sí mismo, un mundo pequeño compacto, 

controlable y susceptible de ser abarcado. (Lewin, 1986b) 

            Otro aspecto importante del juego como fase del desarrollo, es que, constituye un 

proceso en el cual se ensayan varias soluciones en la acción controlada dentro del mundo 

de juego antes de aplicarlas al mundo en general con las modificaciones pertinentes. Poco 

a poco esta clase de “juego” se internaliza u el proceso se realiza enteramente a nivel 

mental. (Lewin, 1986c) 

2.3. Adaptación del niño al mundo que lo rodea 

 

            Entre los tres y los diez años, el sistema nervioso del niño se diversifica para llegar 

algún día a su madurez, es el periodo en que el razonamiento del niño pasa a convertirse 

de global a analítico. El desarrollo de su personalidad dependerá de la adquisición e  
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mayor o menor número de esquemas, para llevarlos a una situación nueva, dependerán 

sus facultades de adaptación y, al mismo tiempo, la elaboración de su personalidad, puesto 

que ello le permitirá su inclusión como individuo en el mundo que lo rodea y la 

exteriorización de un comportamiento inteligente. (Lagranges, 1986a) 

            Las relaciones del niño con el mundo exterior por medio de su cuerpo pueden 

esquematizarse de la siguiente forma: en el centro el yo del niño (el sujeto consciente y 

pensante); alrededor de él, el mundo exterior, acerca del cual se informa a través de sus 

sensaciones y percepciones. Cuando se produce una modificación del mundo exterior, si 

las sensaciones y percepciones son exactas, el análisis a nivel cerebral será correcto, la 

modificación será la apropiada y el comportamiento del niño estará bien adaptado. Pero 

si las sensaciones y percepciones son difusas o inexactas, el análisis será forzosamente 

erróneo, el niño evidenciará una conducta mal adaptada. También suele ocurrir, que las 

sensaciones y percepciones son correctas, pero el análisis falla, el niño no pueda encontrar 

los esquemas correspondientes, la respuesta también será falsa, el niño se encontrará 

disgustado, vivirá en la inseguridad y no podrá pasar a una actividad más elaborada y 

dominada. (Lagranges, 1986b) 

2.4. Desarrollo cognoscitivo 

            Piaget señala, que el pensamiento tiene su origen en el cuerpo, desde que el 

lactante reacciona ante un estímulo sensitivo emitiendo una reacción motora, como la 

succión, presión y fijación de la vista. Este patrón sensoriomotor es el tipo más temprano 

de pensamiento, pues comienza con las pautas innatas de conducta: succionar, observar y 

actividad corporal de movimientos generales. (Piaget en Lewis, 1986c) 

            El elemento fundamental de la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo del 

niño es el esquema, es decir, un patrón de conducta en respuesta a determinado estimulo 

ambiental. Esta respuesta no solo es un esquema, sino que el niño actúa sobre el medio. 

El esquema se vuelve cada vez más complejo a mediada que el niño reacciona ante una 

variedad de estímulos ambientales y actúa sobre ellos. A esto de lo llama, acomodación, 

donde se produce un nuevo equilibrio ante diversas situaciones vivenciales. (Lewis, 

1986d) 
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            En la teoría de Piaget se incluyen cuatro etapas fundamentales: 

1. Etapa sensitivomotora, que abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta los 18 

meses. 

2. Etapa preoperacional, que abarca de los 18 meses hasta los siete años. 

3. Etapa de las operaciones concretas, que abarca de los siete años hasta la adolescencia. 

4. Etapa de operaciones abstractas, que corresponde a la adolescencia. 

            A su vez cada etapa se subdivide en otras. Para los fines que persigue la presente 

investigación a continuación se describirá la etapa preoperacional. 

2.4.1. Etapa preoperacional 

            En esta etapa comprendida desde los dos a siete años de edad, intervienen dos 

subetapas: la actividad simbólica y juego consistente en fingimiento y la de descentración. 

2.4.1.1. Actividad simbólica y juego de fingimiento (de dos a cuatro años) 

            En esta etapa aparece el pensamiento simbólico y de la representación. El leguaje 

adquiere mayor importancia al ir aprendiendo el niño a distinguir objetos concretos y las 

designaciones con que se os indica, a esto se llama razonamiento simbólico. 

            También, en esta etapa, el niño no sabe razonar en forma lógica, ni deductiva, sus 

juicios están dominados por las percepciones de fenómenos, objetos y experiencias; 

todavía no capta el concepto de tiempo, el niño puede reconocer secuencias y rutinas 

diarias (hora de comida, hora de juego, de dormir, diversos momentos del día y de la 

noche), pero no posee e concept de la hora, el minuto, la semana o el mes. (Lewis, 1986) 

El niño es egocéntrico en extremo, que se refiere a ciertas limitaciones 

cognoscitivas propias de este periodo, el niño no ve el punto de vista de otros sino solo de 

el mismo. Presenta un pensamiento transductivo, el niño tiende a relacionar lo particular 

en forma poco lógica, no entiende las contradicciones de su razonamiento ni le preocupan 

en absoluto. A continuación, otras formas de pensamiento: 
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1. Yuxtaposición. Significa que le niño se limita a juntar o yuxtaponer las partes, sin 

que se relacionen entre sí. El niño se concentra en las partes, o detalles, de su 

experiencia, sin poder relacionarlas para formar un todo integrado. 

2. Sincretismo. Este término se realiza cuando el niño relaciona las cosas entre sí. 

Se concentra en el todo de su experiencia, pero sin relacionarlo con las partes. 

3. Centración.  Indica la tendencia del niño a concentrarse en un aspecto de la 

relación cambiante, con exclusión de los otros aspectos. 

4. Representación Estática. Es la capacidad de manipular las representaciones 

mentales. 

5. Egocentrismo. El niño atribuye a los seres inanimados sentimientos humanos y 

está convencido de que los pensamientos que él tiene, poseen la virtud de cambiar 

las cosas. Piensa que las cosas existen porque alguien las puso ahí y le es 

imposible asumir otro punto de vista que no sea el suyo. 

6. Pensamiento Animista.  El niño cree que todo cuanto se mueve tiene vida; cosas 

como las piedras o las nubes están provistas de motivos y emociones. En cambio, 

los procesos mentales se consideran cosas que provienen de exterior.  

 

2.4.1.2. Descentración (de cuatro a siete años)  

            En esta subetapa poco a poco se cumple una mejor acomodación a la realidad, 

observándose además una paulatina “descentración” de los intereses del niño, se su 

percepción y de sus puntos de vista. Este se realiza en parte por la mayor participación 

social del niño (la escuela). La interacción social exige que utilice el lenguaje y entonces 

se da cuenta de que sus ideas no necesariamente coinciden con las de sus coetáneos (grupo 

normativo). El niño comienza así a verse a sí mismo y al mundo desde otras perspectivas.  

2.5. Desarrollo Psicosocial en la etapa de la niñez temprana 
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           El desarrollo del niño es un proceso dinámico, en que resulta sumamente difícil 

separar los factores físicos y los psicosociales, salvo en términos conceptuales. En estas 

condiciones, el desarrollo psicosocial consiste en el desarrollo cognoscitivo, social y 

emocional del niño pequeño como resultado de la interacción continua entre el niño que 

crece y el medio que cambia. La memoria, la atención, el raciocinio, el lenguaje y las 

emociones, así como la capacidad general de obrar recíprocamente con el medio físico y 

social, dependen de la maduración biológica del sistema nervioso central y del cerebro. 

 

            En consecuencia, se requiere un nivel mínimo de bienestar físico como condición 

previa para que funcionen los procesos mentales. Por otro lado, la tensión psicológica 

puede producir trastornos físicos y afectar negativamente a la salud y el desarrollo físico 

del niño. Las diferencias del medio ecológico y cultural afectan profundamente al 

desarrollo tanto físico como mental. La acción reciproca con el medio define el carácter 

de las aptitudes y conocimientos adquiridos y la forma en que se los valora. (UNESCO-

UNICEF, 2003) 

 

            Las experiencias de aprendizaje de los niños nacidos en ámbitos socioeconómicos 

bajos, serán algo distintas de las de los niños con factores socioeconómico altos, y cada 

grupo social valorará especialmente aquellos conocimientos que resulten más necesarios 

en su medio. 

 

            Para ver el nivel del desarrollo en diferentes ámbitos socioculturales y 

socioeconómicos, se puede evaluar mediante las áreas de desarrollo como son: motricidad 

gruesa, motricidad fina, el lenguaje-audición y el área personal-social, que son quizás los 

aspectos más importantes para el análisis del proceso del desarrollo durante los primeros 

cinco años de vida. A continuación, en el siguiente cuadro se observa la escala de 

desarrollo en la etapa de la niñez temprana para la evaluación. 
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Cuadro 2.1. Escala de desarrollo Psicosocial en la etapa de la niñez temprana (3 a 6 

años de edad) según Nelson Ortiz 

   

Edad 

meses 

Que debe hacer el niño o niña 

Área de Motricidad 

gruesa 

Área de 

Motricidad fina 

Área de audición y 

lenguaje 

Área personal y 

social 

 

 

 

37  a 48 

Camina en punta de 

pies. 

Se para en un solo pie 

Lanza y agarra la 

pelota. 

Dibuja una figura 

humana 

rudimentaria. 

Corta papel con las 

tijeras. 

Copia un cuadrado 

y  circulo. 

Conoce para que 

sirven cinco objetos 

Repite tres números. 

Describe bien el 

dibujo 

Puede desvestirse 

solo. 

Comparte juego con 

otros niños. 

Tiene amigo especial. 

49 a 60 Camina en línea 

recta. 

Salta tres o más pasos 

en un solo pie. 

Hace rebotar y agarra 

la pelota. 

Dibuja una figura 

humana. 

Agrupa por color y 

forma. 

Dibuja una 

escalera. 

Cuenta dedos de las 

manos o cubos. 

Distingue, adelante-

atrás; arriba-abajo. 

Nombra cuatro-cinco 

colores. 

Puede vestirse y 

desvestirse solo. 

Sabe cuántos años 

tiene. 

Organiza juegos 

 

61 a 72 Salta con los pies 

juntos soga de 25 cms. 

Corre saltando 

cambiando los pies. 

Salta desde 50 cms de 

altura. 

Agrupa por color, 

forma y tamaño. 

Hace gradas de 10 

cubos. 

Dibuja una casa. 

 

Expresa sus 

opiniones. 

Conoce izquierda y 

derecha. 

Conoce días de la 

semana. 

Hace mandados. 

Conoce el nombre de 

la comunidad que 

vive. 

Habla de su familia. 

 

2.6. Desarrollo de las habilidades motoras 

            La educación psicomotora es la base del desarrollo, que debe aplicarse a partir de 

los tres años de edad hasta los catorce años. El movimiento no es más que un soporte que 

permite al niño adquirir conceptos abstractos, también adquirir unas percepciones y unas 

sensaciones que le brinden el conocimiento de este complejo instrumento que es su cuerpo 

y, a través de él, el conocimiento del mundo que lo rodea. El niño al adquirir, conciencia 

de su cuerpo, de sus posibilidades y de sus límites, almacena unos esquemas de situaciones 

y de conducta a los que, posteriormente, habrá de referirse. (Lagranges, 1986)  

            La educación psicomotora puede aumentar la vida corporal, se adquiere conceptos 

que se traducen al exterior, también un sentido temporal y espacial. A través del cuerpo 

será como adquiera el niño un concepto de las formas, de las dimensiones, del número, de 

la dirección, de la relativa rapidez, de la sucesión de unos elementos, de la situación 

reciproca de los mismos, de las distancias, de los volúmenes de las superficies y que lo 
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vincule todo con unas palabras que tengan un sentido evidente para nosotros, aunque no 

para él. La educación psicomotora será el medio que el permita asimilar estas experiencias 

y estas adquisiciones. (Lagranges, 1986a) 

            En síntesis, la educación psicomotora no es, pues, un adiestramiento que apunte a 

la automatización, a la robotización, el condicionamiento del niño. “Es una educación 

global que, asociar los potenciales intelectuales, afectivos, sociales, motores y 

psicomotores del niño, le da una seguridad, un equilibrio y permite su desenvolvimiento 

al organizar de manera correcta sus relaciones con los diferentes medios en los que está 

llamado a evolucionar” (Vayer). Es una preparación para la vida del adulto. Debe liberar 

el espíritu de las trabas del cuerpo que se convierte en fuente de conocimientos. 

(Lagranges, 1986b) 

2.6.1. Bases y características generales del progreso psicomotor en la etapa de 

la Niñez Temprana 

          El proceso de formación en la niñez temprana, funciona con una lentitud bastante 

más notable en el caso de la corteza prefrontal, que tan crucial importancia tiene en 

aspectos tan básicos y críticos para los humanos como la planificación y control de las 

conductas complejas, y el gobierno de la maquinaria cognitiva. Pensemos, por ejemplo, 

en lo que ocurre en el caso de la atención: inicialmente controlada por estructuras 

cerebrales subcorticales, a lo largo de todo este periodo va a air pasando cada vez más 

bajo control prefrontal, con lo que se va a hacer cada vez más voluntaria, más sostenida, 

menos hábil, más consiente; cada vez se atiende más a lo que se desea atender y se puede 

cambiar el foco de atención cuando así se quiere: no obstante, un dominio completo de 

los procesos de atención no tendrá lugar hasta unos años después. Pensemos en 

capacidades cognitivas finas que tienen que ver con el control del propio pensamiento, el 

mantenimiento de metas, la elaboración de planes y la comprobación de la eficacia de su 

ejecución: en este caso, aunque durante los años que ahora nos ocupan ocurren 

importantes avances. los cambios en estos años afectan también a los procesos de 

mielinizacion. La rapidez con que se produce a maduración para las capacidades visuales 

contrasta de nuevo con la mayor lentitud en relación con otras funciones; así, la 
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mielinizacion de las neuronas motoras seguirá ocurriendo hasta los 4 o 5 años y la de las 

zonas del sistema nervioso relacionadas con atención y el resto de los procesos cognitivos, 

seguirá ocurriendo hasta la pubertad. (Palacios, 2002a) 

 

           Buena parte de los más importantes cambios que durante estos años ocurren en el 

desarrollo psicomotor se relacionan con el progreso en dos frentes aparentemente 

contradictorios entre si; la independencia y la coordinación motriz. La independencia es 

la capacidad para controlar por separado cada segmento motor: así, lograr hacer un 

movimiento relativamente complejo con una mano sin que se mueva la otra o sin sacar al 

mismo tiempo la lengua o hacer muecas, es un ejemplo de independencia. Sujetar entre 

los dedos índice, pulgar y medio un lápiz, mientras los dos dedos restantes se adaptan a la 

superficie del papel y la otra mano sujeta relajadamente el papel mientras se escribe, es 

otro ejemplo. Este proceso de segmentación e independencia no se logrará del todo en la 

mayoría de los niños y niñas hasta los 7-8 años. (Palacios, 2002b) 

 

          La coordinación supone un proceso aparentemente opuesto. Patrones motores 

originalmente independientes, se encadenan y asocian formando movimientos 

compuestos mucho más complejos que los originales. Pero lo más deseable de la 

coordinación es que la secuencia se automatiza, permitiendo su ejecución sin que el sujeto 

tenga que estar gastando en ello recursos atencionales. Subir y bajar escaleras, apoyando 

una mano en el pasamanos y sujetando con la otra un vaso de agua: abotonarse la camisa 

mientras se comprueba si se está o no peinando: saltar a la comba poniendo más atención 

en la canción que se canta que en la ejecución de los saltos, son todos ellos ejemplos de la 

coordinación de actividades y de su creciente automatización. Un buen ejemplo del 

beneficio de esta capacidad lo encontraremos después de los 6 años, cuando se sea ya 

capaz de escribir poniendo toda la atención en lo que se escribe y no en cómo se escribe. 

(Palacios, 2002c) 



22 
 

2.6.2. Adquisición de destrezas motoras en el periodo de 2 a 6 años 

 

Cuadro 2.2.  Adquisición de destrezas motoras en el periodo 2-6 años 

  2-3 años 

 Correr, en contraposición con el andar rápido del segundo año. 

 Mantenerse durante un par de segundos sobre un solo pie. 

 Tirar una pelota con la mano sin mover los pies de sitio. 

 Utilizar la cuchara para comer 

 Garabatear. 

3-4 años 

 Subir escaleras sin apoyo, poniendo un solo pie en cada escalón. 

 Andar unos pasos a la pata coja. 

 Saltar entre 40 y 60 cm de longitud. 

 Montar en triciclo. 

 Usar las tijeras para recortar papel. 

 Cepillarse los dientes. 

 Ponerse una camiseta. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Dibujar líneas y hacer dibujos con contornos. 

 Copiar un circulo. 

4-5 años 

 Bajar escaleras con soltura y sin apoyo, poniendo un pie en cada escalón 

 Correr a la pata coja (cinco saltos) 

 Saltar entre 60 a 80 cm de longitud. 

 Mayor control para comenzar a correr pararse y girar. 

 Cortar una línea con tijeras. 

 Doblar papel, usar punzón para picar, colorear formas simples. 

 Utilizar el tenedor para comer. 

 Vestirse sin ayuda 

 Copiar un cuadrado. 

5-6 años 

 Caminar sobre una barra de equilibrio. 

 Buen control de la carrera; arrancar, pararse y girar. 

 Saltar unos 30 cm en altura y cerca de 1m en longitud. 

 Lanzar y coger pelotas como niños ya mayores. 

 Aprender a montar en bicicleta y patinar. 

 Usar cuchillo, martillo, destornillador. 

 Escribir algunos números y letras 

 Copiar un triángulo y , posteriormente un rombo. 

Fuente: Palacios, 2002 
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2.6.3. Motricidad Gruesa 

           Abarca las habilidades físicas que involucran los músculos grandes, el desarrollo 

de las áreas sensorial y motora permiten una mejor coordinación entre lo que desean los 

niños y lo que pueden hacer un control de tono y postura, coordinación motriz de cabeza, 

miembros, tronco.  

            Lo primero que se establece, es un control de los movimientos de cabeza, que 

luego se va extendiendo a los brazos, las manos, el abdomen, las piernas y los pies. La 

motricidad del recién nacido consiste inicialmente en descargas motoras globales, esto es, 

reflejos, y evoluciona hacia una diferenciación coordinada y precisa del movimiento. 

            El niño, al principio, percibe mediante el mecanismo sensoriomotor, la luz, los 

olores, los sabores, etc.; percibe diversas impresiones, unas provienen de su propio cuerpo 

y otras del exterior, pero sin que él las diferencie. A partir de este caos, el niño va a 

adquirir, poco a poco, las diferentes nociones de la realidad, entre otras, las nociones de 

espacio y tiempo y con ellas la noción del esquema corporal, base de un desarrollo 

psicomotriz equilibrado. 

            El hecho de gatear y andar permite a los niños libertad de movimiento, les ofrece 

nuevas posibilidades de explorar y aprender de su entorno, de desarrollar su autonomía. 

Los padres esperan que su hijo se adapte a las rutinas y normas familiares.  

2.6.4. Motricidad Fina 

           Son habilidades físicas que involucran los músculos pequeños y la coordinación 

ojo-mano. Los avances de esas destrezas permiten que los niños adquieran mayor 

responsabilidad para su cuidado personal.” (Papalia & otros 2010) 

           La motricidad fina, es la capacidad de coordinación de movimientos específicos, 

coordinación intersensorial: ojo-mano, control y precisión para la solución de problemas 

que involucran prehensión fina, cálculo de distancias y seguimiento visual.  

            A los seis meses de edad, el niño explora los objetos con las manos, pero acabando 

todas antes o después en su boca.   A los doce meses, ya confían menos en sus bocas para 

explorar y su mayor control de las manos y dedos produce acciones cada vez más sutiles 
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y que requieran menos esfuerzo. A partir de los dos años pasan las páginas de un libro una 

a una, imitan trazos circulares, hacen torres desde siete cubos a mas, saben poner los cubos 

alineados, saben utilizar bien la cuchara, entregan lo que se les pide e identifican de tres a 

cinco dibujos. 

            Aunque todos los niños sanos desarrollan las mismas habilidades motoras en la 

misma secuencia, la edad a la que se llegan a dominar estas habilidades puede variar 

mucho de un niño a otro, dentro de lo que se considera normal. Los factores genéticos son 

de gran importancia, cada niño tiene su propio programa de maduración física, que puede 

ser más rápido o más lento que el de otros niños del mismo grupo o incluso de la misma 

familia. También influyen los diferentes estilos de crianza, cada niño tiene una familia y 

una cultura que le proporcionan diferentes niveles de ánimos, nutrición y oportunidades 

para practicar. 

2.7. Desarrollo del lenguaje y audición 

 

            Es la evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje como: la orientación 

auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas, formación de 

palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, 

comprensión de instrucciones, expresión espontánea.  

            Según Lenneberg (1969), el lenguaje presenta las seis características siguientes: 

1. Se halla en todas las culturas. 

2. Su aparición esta correlacionado con la edad. 

3.  En todo el mundo los lactantes se valen de la misma estrategia para adquirirlo. 

4. Se basa intrínsecamente sobre las mismas características formales de operación, 

sin importar su forma externa. 

5. Esas características han permanecido inalteradas a lo largo de la historia escrita. 

6. Es una forma de conducta que puede deteriorarse cuando haya lesiones cerebrales 

circunscritas. (Lenneberg, 1969 en Lewis, 1986) 
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            Desde los primeros días de vida, el niño posee la capacidad de distinguir diferentes 

sonidos, desde el momento de la voz humana, dirección de la vista, la cabeza y el cuerpo 

hacia los estímulos sonoros animados. El desarrollo del lenguaje se correlaciona con el 

desarrollo motor. 

            Después, al cumplir un año, el lactante discrimina las diferencias de lenguaje y 

reacciona ante ellas; su reacción depende de quien esté hablando y de la forma en que lo 

hace. El vocabulario se enriquece en forma gradual, alcanzando la cifra de 200 palabras a 

los dos años de edad. Primero aparecen los sustantivos, luego los verbos y adverbios. Los 

pronombres aparecen a los dos años y las conjunciones después de 2 ½ años. A esta edad 

la comprensión de lenguaje ha aumentado de manera extraordinaria. El juego infantil 

representa entonces su “lenguaje interior”. Entre los dos a cuatro años ya ha adquirido o 

aprendido la mayoría de las reglas fundamentales de la gramática, aun cuando no se sabe 

cómo lo logra. (Lewis, 1986) 

            El ritmo del desarrollo de la capacidad básica para el lenguaje permanece más o 

menos constante e todas las culturas; sin embargo, el ambiente social influye en la rapidez 

con que se aprende el vocabulario y la sintaxis. La aparición posterior del lenguaje y las 

secuencias de las etapas se cumplen en el tiempo ordinario, incluso cuando hay una 

circunstancia negativa. 

            Conforme pasan los años y el niño va pasando por las diversas fases del desarrollo, 

adquiere la capacidad de reaccionar ante un numero casa vez mayor de estímulos; empieza 

con la entonación, luego aprende a articular sonidos específicos ante estímulos sintáticos 

y semánticos especiales. Así, aprende un código lingüístico. (Lewis, 1986) 

 

2.7.1. Trastornos del Lenguaje 

            El retraso en la adquisición del lenguaje parece corresponder a una característica 

familiar. También puede ser el resultado de una sordera parcial debida a una inflamación 

de los oídos en la temprana infancia. El entrenamiento en el hogar puede ser deficiente, y 

como resultado provocar cierta lentitud en el desarrollo. La inteligencia del niño puede 

actuar como factor causal. (Litchfield, 1970) 
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            Diagnostico. 

            En primer lugar, corresponde practicar un examen físico completo en busca de 

defectos orgánicos. Debe examinarse especialmente los oídos debido a la posibilidad de 

una sordera. Después de esto está indicado un detallado estudio de su desarrollo mental. 

El test de nivel mental debe ser practicado por un especialista competente en la materia. 

 

            Trastornos del lenguaje más frecuentes. 

           Litchfield (1970) nombra los siguientes trastornos de lenguaje: 

1. Trastorno de la articulación: este puede ser debido a un defecto mecánico. A veces 

es el resultado de una verbalización excesivamente rápida observada en niños inquietos e 

hiperactivos. También puede ser resultado de una prolongación del lenguaje verbal. 

2. Ceceo: esta es la alteración frecuente, que se produce por las interferencias en la 

pronunciación de palabras. Esta causada muchas veces por anormalidades dentales, tales 

como una gran separación entre los incisivos, con la consecuente irregularidad de la acción 

de la lengua. 

3. Voz nasal: es causada por problemas, tales como, el paladar hendido e hipertrofia de 

adenoides. 

4. Tartamudeo: este es un defecto en el ritmo y constituye una alteración del lenguaje 

muy frecuente en la niñez. Ocurre a determinadas edades: desde los 2 a los 4 años, cuando 

el desarrollo de lenguaje progresa activamente; desde los 6 a los 8 años, cuando la 

asistencia a la escuela acarrea presiones agregadas; y durante la temprana adolescencia. 

            Tendencia familiar 

            A veces parece haber una predisposición e ciertas familias. Sin embargo, hay más 

probabilidades de que sea debido a factores emocionales y sociales que a causas 

hereditarias. 
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            Procedimiento para la corrección de trastornos del lenguaje 

            Deben investigarse cuidadosamente las causas básicas. El niño debe recibir un 

examen físico completo por parte del médico. Si existiera un defecto orgánico, debe 

instituirse el tratamiento para la corrección inmediata. En caso de que no se observen 

defectos orgánicos, el niño debe recibir un completo examen de su desarrollo mental, más 

una investigación detallada de los antecedentes familiares sociales. Como la mayoría de 

los trastornos del lenguaje están motivados por trastornos relativamente simples, el 

tratamiento activo es primordialmente educacional. La mejor manera de enfocar una 

corrección activa es por medio de un especialista bien entrenado en este campo particular, 

o de un equipo especialmente organizado a tal efecto. En muchas ciudades existen 

actualmente centros o equipos especializados. Los resultados que se obtienen son 

invariablemente excelentes. 

2.7.2. Trastornos de la audición 

           Litchfield (1970) nombra los siguientes trastornos de la audición:  

A. Sordera congénita 

            Esto se refiere al niño que nace sordo. 

            Puede ser causada debido a herencia, malformaciones del oído externo o medio, 

accidentes del feto en su vida intrauterina, enfermedades de la madre durante los primeros 

tres meses de embarazo y lesiones que puede sufrir el niño durante el nacimiento. 

             Cuando un bebe ha adquirido la sordera congénita, se nota rápidamente, porque 

él bebe no habla a la edad en que habitualmente comienza a aparecer el lenguaje. La 

adquisición del lenguaje está en relación directa con la capacidad auditiva. 

            Cuando se sospecha este tipo de sordera, en primer lugar, el medico deberá 

practicar un completo examen físico. Si fuera negativo - aparte de la dificultad de la 

audición - el niño debe ser examinado por un especialista. 

            Y cuando el niño es sordo desde el nacimiento, se debe seguir el tratamiento, que 

está basado especialmente en problemas de audición. El personal está constituido por 
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expertos en métodos educacionales y terapéuticos. En muchos casos los resultados son 

remarcables. 

B. Sordera adquirida 

            El mayor porcentaje (95%) de todos los casos de sordera adquiridas.  

            No son severas como la forma congénita. Se desarrollan en mayor parte después 

que el niño ha aprendido a hablar. La mayoría de los casos adquiridos responden al 

tratamiento. 

2.8. Desarrollo social y personal  

           Son procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, dependencia-

independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas de 

comportamiento relacionadas con el autocuidado. (Ortiz, 1999). 

2.9. Manifestación de dificultades de adaptación del niño 

            Lagranges, (1986) señala, que, “si se observa a un niño aquejado de determinados 

problemas, ya sea derivado solo de observación o un test, puede que aparezcan mermas 

de orden intelectual, social, motor o psicomotor que hacen que dicho niño presente ligeros 

trastornos de comportamiento. A continuación, la explicación de cada uno de ellos: 

2.9.1. Mermas de orden intelectual 

            Según los trabajos de Piaget y lo que el autor ha podido comprobar a través de la 

experiencia, se puede decir que: 

- El niño está falto de vocabulario, se expresa con dificultad, emplea más o menos 

acertadamente adverbio y locuciones adverbiales. 

- Razona mal, trata de adivinar en lugar de comprender. 

- Maneja los símbolos erróneamente. 

- Traslada con dificultad sus conocimientos de un plano a otro. 

- Tiene dificultades de representación mental. 

- Parece estar falto de imaginación creadora. 
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2.9.2. Mermas de orden social 

            El niño acostumbra a mantener unas malas relaciones con sus compañeros; o trata 

de dominarlos o se mantiene apartado; es agresivo o inhibido. 

            Debido a las mismas razones, le cuesta trabajar en equipo, integrarse y mezclarse 

con un grupo de pares (de igual a igual). 

            A veces trata de acaparar la atención del maestro, ya sea haciendo preguntas cuyas 

respuestas conoce, ya haciendo muecas, ya alterando la marcha de la clase con preguntas 

inoportunas o alborotando. 

2.9.3. Mermas de orden motor 

 

- Torpeza digital y manual que provoca lentitud. 

- Sincinesias: dificultad para hacer un gesto diferente con cada brazo. Los dos brazos 

parecen estar soldados. Falta de independencia entre los miembros superiores e 

inferiores. 

- Ordenes motoras mal establecidas, que no permiten la precisión del gesto aliada a la 

rapidez, ni tampoco la coordinación de movimiento. 

- Lateralización defectuosa, es decir, dominante funcional izquierda o derecha (mano, 

ojo, pie) más establecida. 

 

2.9.4. Mermas de orden psicomotor 

            El niño no tiene conciencia exacta de las sensaciones propioceptivas, lo que 

provoca una actitud defectuosa y también paratónicas. 

- Falta de dominio y de conciencia de la respiración. El niño empieza una frase al final 

de la expiración y se para en medio de la frase para inspirar. 

- Percepciones visuales y auditivos inexactas, que falsean la organización espacio-

temporal: le niño se sitúa mal en relación con los objetos y sitúa mal los objetos en 

relación con él. 
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            Pero, estas mermas sumadas no aparecen en un solo niño, pero basta que el niño 

padezca de alguna de ellas, para provocar en el: una falta de autocontrol, una atención 

lábil, ansiedad, temor al fracaso, impulsividad, falta de paciencia y perseverancia, 

voluntad fluctuante, falta de disponibilidades, y, en consecuencia, de posibilidades de 

enjuiciamiento, de comprensión, falta de interés en la asimilación”. (Lagranges,1986) 

2.10. Estimulación en la etapa de la Niñez Temprana 

           Unicef y la Unesco (2003) señalan que la estimulación en la primera infancia es 

cualquier actividad que mejore el desarrollo físico y psicológico del niño. Tal actividad 

puede incluir ciertos objetos, pero siempre exige una relación entre el niño y un adulto, 

una comunicación que puede adoptar la forma de gestos, susurros, actitudes, palabras y 

muchos tipos distintos de expresión.  

           La estimulación se logra por medio de técnicas sencillas que cualquiera puede 

aplicar. Se trata de técnicas educacionales y formativas que suelen basarse en prácticas 

utilizadas tradicionalmente por generaciones anteriores. Van dirigidas a establecer una 

comunicación atenta, cariñosa y continua con el niño desde que nace y a lo largo de su 

desarrollo. Aumentan la capacidad perceptiva al poner al niño en contacto con colores, 

sonidos, olores, texturas, sabores y ejercicios. Con paciencia y continuidad, pueden 

desarrollar las funciones motoras locales y generales del niño mediante masajes, 

equilibrios, movimientos y juegos. (Unesco & Unicef, 2003) 

 

          Se familiariza al niño con el mundo desde que nace a través de una comunicación 

constante que incluye imágenes, relaciones, cantos, números, cuentos y la sensación de 

seguridad y afecto. Los niños que de una u otra forma no reciben una estimulación 

adecuada no pueden desarrollar su capacidad como integrantes de la raza humana. 

(Unesco & Unicef, 2003) 

           Los estudios que realizo Unicef y la Unesco (2003), sobre la crianza del niño y sus 

efectos sobre el desarrollo en los primeros años se han concentrado en tres clases de 

estimulación: a) la frecuencia y calidad de la estimulación táctil y cinestésica (contacto 
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con el cuerpo y movimiento del cuerpo); b) interacción social entre la madre y el niño; y 

c) determinados componentes del medio hogareño. 

 

3. LA ESCUELA 

            Comenzar la etapa de la proyección no quiere decir tan solo salirse de la posición 

egocéntrica, sino aún más entrar en contacto con la realidad del mundo. Sirviéndose de la 

inteligencia y de la voluntad, el niño rompe el circulo de mundo que se ha hecho 

demasiado pequeño y alarga las manos del actuar, y abre los ojos del ver a un mundo 

mucho más amplio donde están los otros. Los otros son como él. 

            La familia sigue y seguirá siendo el centro de la vida, pero ya no es suficiente, el 

niño necesita una ampliación, un ensanchamiento del círculo. Aparece una nueva entidad 

en la vida de gran importancia. La escuela. 

            Moragas (1963), señala que la escuela, en primero, es una continuación de la 

familia; luego una ampliación del mundo; finalmente, el lugar donde están los otros. Una 

continuación de la familia, donde continuaran el afán de permanencia y el afán de 

progresión, y en tanto allí habrá unas maestras en quienes vincular estos afanes. Un mundo 

donde percibir los cuatro puntos cardinales de lo desconocido. Existen seres parecidos a 

la madre y hermanos que no lo son. 

            También menciona que, la primera escuela a la asisten el niño y la niña no es un 

lugar donde hay letras y números y lápices para llenar cuadernos. Todo esto aparecerá en 

su día conveniente. Pero el primer día, el primer año, todo el tiempo que convenga, la 

escuela solo es la ventana abierta al mundo donde se aprende a no estar siempre con la 

madre, donde se aprende a estar a tono con otras conveniencias, en contacto con otras 

personas que son de otra manera.  La escuela es un lugar para volver a casa encontrándola 

renovada, mejor de lo que era antes de salir de ella, con una madre más afectuosa, incluso, 

talvez, más bellas que las maestras. (Moragas, 1963) 
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3.1. Pre-escolaridad 

 

           Moragas (1963) indica, que el nivel pre-escolar no debe tener un sentido de rigor 

didáctico, sino debe ser, un lugar para jugar de una manera distinta con unos juegos 

diferentes a los que se juegan en casa, es un lugar preparatorio para otra escuela en la que 

ira introduciéndose lenta pero progresivamente en el trabajo organizado y metódico. No 

tiene importancia como se llama  el lugar donde el niño se prepara, sino el espíritu que 

hay dentro de ella, que exista una liberal paro inteligentísima y severa labor dirigida al 

desarrollo y encauzamiento de los impulsos vitales, a la ordenación de las necesidades 

elementales, a la apertura hacia una vida comunitaria, al adiestramiento de una serie de 

ejercicios fundamentales íntimamente relacionados con el vestirse, el comer, la 

orientación en tiempo y el espacio, el jugar, el cantar y el dibujar, y la utilización  de las 

manos y totalmente alejados de la lectura, la escritura y las matemáticas. (Moragas, 1963) 

            También señala, que la entrada a la escuela es un conflicto de la vida. El conflicto 

de adaptarse a unas paredes nuevas, de adaptarse a una disminución de libertad, de 

adaptarse a unas maestras que tal vez con el tiempo querrá de una manera excesiva, pero 

en un primer momento serán extrañas. El niño encuentra en las maestras y en los otros 

niños una confirmación de muchas cosas que había intuido sobre la realidad del mundo, 

intenta adaptarse a los nuevos criterios cuando el aparecen justos y exactos. 

          Dentro de la escuela puede surgir también el conflicto de ser o no ser admitido en 

un determinado grupo, el conflicto de decidirse por un cierto grupo o por otro. Cada niño 

lo resolverá en un espacio de tiempo más o menos corto, que dependerá de su manera de 

ser temperamental y afectiva. La formación del grupo es natural y deseable cuando no 

adopta la forma cerrada del clan. Dentro del clan el niño que se sentía acongojado ante la 

desdicha del prójimo, se torna cruel, impertinente; el generoso se torna egoísta; el pacifico, 

pendenciero; el entusiasta, desconfiado. La compañía abierta es una suma de virtudes; la 

compañía cerrada, una suma de defectos. (Moragas, 1963) 

 



33 
 

4. LA FAMILIA  

4.1. Concepto de Familia. 

            Antola (2000), la familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 

económicos, jurídicos, socioculturales. 

            La familia, “según la Declaración Universal de los Derechos humanos es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del estado. En muchos países occidentales, el concepto de la familia y su 

composición ha cambiado considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los 

avances de los derechos humanos”. (Enciclopedia Británica en Español, 2009) 

           Son muchas definiciones que hay de familia, pero la mayoría plantea que es la 

estructura social básica donde los padres e hijos/as se relacionan. Esta relación se basa en 

fuertes lazos afectivos, pudiendo formar una comunidad de vida y amor entre sus 

miembros. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos 

sus miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de esta manera que afecta a un 

miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia. 

           La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres los cuales van conformando un modelo de vida 

para sus hijos enseñando normas, costumbres valores que contribuyen en la madurez y 

autonomía de sus hijos. 

          Según el Código de Familias y el Proceso Familiar del Estado Plurinacional de 

Bolivia, las familias desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben 

interactuar de manera equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas 

emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por 

un periodo indefinido de tiempo, protegido por el Estado, bajo los principios y valores 

previstos en la Constitución Política del Estado. (Código de las familias y del proceso 

familiar. Ley Nro. 603) 
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           De manera general, la familia se preocupa del cuidado físico de sus miembros y 

está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos. 

4.2. Desarrollo Familiar en la etapa de la Niñez Temprana 

            Por lo regular los niños se desarrollan bien cuando se crían en el seno de una 

familia sana. Por lo demás, la familia tradicional no es el único ambiente sano donde esto 

tiene lugar. 

            Para Lewis (1986), la familia se halla en cambio constante en su interior y en 

relación con la sociedad. En el seno de ella el individuo puede hallarse en varios estados 

de transición; ser el menor, el mayor, abandonar el hogar, casarse, procrear y morir. Dentro 

del contexto social, la familia contribuye y reacciona frente a cambios como la 

industrialización, la depresión económica, la sobrepoblación, el clima político, las 

políticas educacionales y de asistencia social, las fuerzas culturales y la tolerancia 

religiosa. Y se debe recordar que existe relación entre ambos conjuntos de factores.  

(Lewis, 1986) 

            Según Hereven (1997), la familia es una matriz de un grupo específico que tiene 

un vínculo especial para convivir, que realiza transacciones, división de funciones y otro 

tipo de comunicaciones encaminadas a la educación, socialización y enculturación. La 

socialización comienza con el nacimiento, el niño tiene los medios para convivir con otras 

personas en su ambiente, parece estar pre adaptado al intercambio social. Por su parte, los 

padres reciben los ritmos y ciclos de su hijo, tratando además de sincronizar su conducta 

con la de él. Y así se indica la socialización y continúa desarrollándose dentro del contexto 

familiar. (Hereven, 1997 en Lewis, 1986) 

            Para Rutter (1972), los elementos esenciales de lo que una familia ofrece al niño 

conservan su importancia, por diverso que sea el ambiente, como: una relación de amor, 

el niño advierte que alguien le tiene mucho aprecio, se siente encantado con él y le 

comunica ternura, esa persona satisface las necesidades internas del niño, lo protege y se 

cerciora que reciba suficiente estimulación; oportunidades de establecer apego, como el 

apego firme, que se produce cuando la interacción está dotada de cierto grado de 
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intensidad (cuando el progenitor presta mucha atención al niño, lo alimenta, habla con él 

y juega con el) y reacciona de manera rápida a las exigencias del niño; continuidad de 

cuidados y afecto; estimulación apropiada y una relación constante con una persona. 

(Rutter, 1972 en Lewis, 1986) 

4.3. Posición del niño dentro de la constelación familiar 

            Para Moragas (1963), la posición del niño dentro la familia tiene alguna influencia 

actual y futura del ser. No todos los primogénitos son de la misma manera, ni lo son todos 

los segundogénitos o todos los últimos nacidos, pero parece indudable que la posición del 

niño entre sus hermanos, puede tener una influencia sobre la variabilidad psíquica entre 

los hermanos. Cada hermano pasa por situaciones diferentes. El segundo crece sin excesos 

que perjudicaron al primer hijo, ni rigidez de normas impuestas en casa, también se le 

hace fácil entrar a la escuela, y que solo sigue al hermano mayor sin ansiedad ante la 

situación. Además, afectivamente sufre las carencias de los padres, ya que esta al cuidado 

del hermano mayor, como también puede pasar que los padres al no tener tiempo con el 

cuidado del primogénito, sobreprotegen al segundo. No obstante, cuando el tiempo de 

nacimiento de un hijo al otro es bastante, el segundo o tercero puede volver a convertirse 

en primogénito. (Moragas, 1963) 

            Otros factores en la variabilidad, es la edad de los padres, no es lo mismo que los 

padres recién empiecen el proceso de madurez que los que ya están cerca de cruzar la 

senectud. También esta el trancamiento familiar, por la muerte o desaparición de uno de 

los progenitores, o por un cambio profundo en la conducta de uno de ellos, según el grado 

de convivencia con sus hijos. Dentro de la variabilidad, se toma en cuenta también, el 

barrio, la calle, el grupo social, el tipo de trabajo de los padres, que ejercen una sensible 

influencia en la variabilidad psíquica entre los niños. Entre los niños que viven en casa y 

los niños que viven en la calle, es diferente ver y aprender el conocimiento de las cosas, 

diferentes necesidades que mueven los impulsos, son distintas las estimativas de los 

valores en los que se fundamenten la ética y el concepto del mundo de cada uno, según al 

grupo social al cual pertenecen. (Moragas, 1963) 



36 
 

            Todos estos hechos anteriormente mencionados, pueden influir dando una 

variabilidad en la evolución de la vida afectiva, de la voluntad, del lenguaje, del juego, de 

la capacidad para el estudio o trabajo del niño, no existe una regla respecto a la variabilidad 

para el manejo de situaciones, pero hay que tenerla en cuenta, para que cada ser humano 

trace su biografía propia. (De Moragas, 1963) 

            Entre otras influencias en la variabilidad psíquica de los niños, se encuentra 

también la atmosfera familiar, los estilos educativos que los padres ejercen a la hora de la 

crianza de sus hijos, el tipo de familia en el cual está inmersa el niño, las pautas de crianza, 

que son las influencias internas y externas en el desarrollo del niño.  

4.4. La familia como principal contexto de socialización para el niño 

           Queda claramente en manifiesto que el desarrollo de la personalidad y de las 

emociones entre los 2 a 6 años están íntimamente relacionados con los procesos 

educativos y de socialización, así, la mayor o menor autoestima de un niño depende 

fundamentalmente de como el niño se sienta de valorado por las personas más 

significativas para él; la intensidad de determinadas emociones y el aprendizaje de su 

regulación van a depender de procesos de socialización y de intercambios afectivos que 

tienen lugar en el interior de la familia. Durante los primeros años de la infancia, el 

contexto más habitual en el que niñas y niños crecen y se desarrollan es, sin lugar a dudas, 

la familia, por lo que es necesario referirse a ella y a su diversidad a la hora de tratar de 

entender tanto el desarrollo normativo de la personalidad, cuanto sus aspectos 

diferenciales. (Palacios, 2002) 

           Palacios, refiere que desde hace mucho tiempo existe entre los investigadores un 

amplio consenso en analizar la familia como totalidad, superando el antiguo énfasis 

exclusivo en las relaciones madre-hijo; en analizar las influencias en la familia no como 

un proceso unidireccional del adulto hacia el niño, sino como un conjunto de influencias 

bi y multidireccionales; en analizar las relaciones padres-hijos en el contexto de otras 

relaciones que ocurren dentro y fuera de la familia (la relación de un padre con su hija 

depende  en parte de como vayan las cosas en la pareja padre-madre, así como en las 

relaciones niña - compañeros de clase). Por todo ello, para estudiar las influencias de la 
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familia sobre el desarrollo es inadecuado limitarse al análisis de las relaciones diádicas 

que se producen en su seno; el análisis debe partir de una concepción sistémica y ecológica 

en la que  se entiende a la familia como un sistema de relaciones interpersonales 

reciprocas; un sistema que, además, no está aislado del entorno que le rodea, sino que 

mantiene relaciones con otros contextos importantes para el desarrollo de sus miembros 

(el trabajo de los padres, las experiencias escolares de los hijos), al tiempo que unos y 

otros se encuentran enmarcados dentro de contextos de influencia superiores (como el 

contexto cultural), sometidos a cambios sociales e históricos. (Palacios, 2002) 

4.5. Las Funciones de la Familia 

           Marciano Vidal (2001), señala que la institución familiar tiene afianzada su 

renovación, aunque cambiante en el tiempo y en el espacio, porque tiene encomendadas 

unas funciones imprescindibles para la realización humana. 

            Se suelen dividir en dos grupos: 

- Funciones universales, entre las que hay que destacar: 

 

 La satisfacción estable de la sexualidad humana. 

 La generación y crianza de los hijos. 

 La formación psicosocial del individuo. 

 

- Funciones cambiantes, entre las cuales sobresalen: 

 

 Las económicas. 

 Las educativas 

 Las sanitarias 

 Las recreativas 

 Las políticas 

 Las religiosas. 
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            Para Gamarra (2012), cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que 

son muy importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el 

niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro le servirán de apoyo para 

integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones más importantes de la 

familia es, en este sentido satisfacer las necesidades de sus miembros. (Gamarra, 2012 en 

Sánchez ,2016) 

            Gamarra también señala, que la familia además de satisfacer las necesidades de 

sus miembros, cumple otras funciones, entre las que se puede destacar: 

            Función Biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia a otro miembro de la familia. 

            Función Económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud 

            Función Educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 

que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

            Función Psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 

imagen y su manera de ser. 

            Función Afectiva, que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

            Función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder. 

            Función Ética y Moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 
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4.6. Estructura Familiar 

           El término estructura se puede definir como aquella entidad, tangible o intangible, 

en la que sus elementos se encuentran ordenados según un principio o ley. Pues bien, 

cuando observamos una familia, la podemos describir tanto por su estructura familiar 

como por su proceso. Definiendo estructura familiar, como las pautas de interacción entre 

sus miembros, que organicen las relaciones entre ellos; por otro lado, entendiendo proceso 

como sucesión temporal de los acontecimientos. (por Milla, 2006 en Sánchez, 2016) 

           Según Minuchin citado en Gutiérrez (2006), los miembros de las familias se 

relacionan de acuerdo a ciertos arreglos, que gobiernan sus transacciones, dichos arreglos, 

aunque usualmente no están explícitamente establecidos o aun reconocidos, forman un 

conjunto visible de demandas funcionales que organiza la forma en que los miembros de 

la familia se relacionan unos con otros. En esencia, la estructura familiar representa la 

suma de las reglas que la familia que han desarrollado para llevar a cabo modelos de 

transacción entre sus miembros, como gobernar, cuando y con quien, y en qué manera los 

miembros de la familia interactúan (Gutiérrez, 2006 en Sánchez, 2016) 

           Marciano (2001), propone la visión posmoderna sobre la estructura del grupo 

familiar, que se pone de manifiesto, en primer lugar, a través de la posición que ocupa 

cada uno de los miembros dentro del conjunto. La asignación de roles es la base sobre la 

que se constituye el edificio del grupo familiar. La distribución de roles familiares no se 

realiza por razón de un solo criterio. La estructura del grupo familiar depende de cómo se 

organicen los diversos factores que integran la realidad familiar. “Los criterios más 

decisivos para distribuir los roles familiares son de triple índole: 

- El criterio de autoridad. El cual da lugar a la jerarquización del grupo familiar. El 

reparto y el ejercicio de poder hace que la familia tenga una estructura jerarquizada: 

vertical (padres-hijos); horizontal (distribución del poder entre los conyugues). 

 

- El criterio de sexo-genero. El cual organiza a la familia de acuerdo a los roles 

masculinos y femeninos. Esta distribución de roles masculino y femeninos se da 

dentro del grupo familiar. La relación de conyugues entre sí, la relación entre 
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progenitores (padre/madre) e hijos/as, la relación entre hermanos/as. El criterio de 

sexo-genero tiene también una función específica en la constitución del grupo 

familiar en su relación hacia afuera. 

 

- El criterio del trabajo. Cuyo reparto origina diferentes organizaciones del grupo 

familiar. Las diferentes formas del reparto del trabajo doméstico dan lugar a 

estructuras distintas del grupo familiar. Todavía es más evidente la función 

organizativa que tiene el reparto del trabajo fuera del ámbito familiar: grupo familiar 

uno solo de los conyugues; grupo familiar en el que trabajan los dos conyugues; grupo 

familiar en el que trabajan todos los miembros de la familia. 

 

- El criterio de la economía. Cuya función organizadora del grupo familiar está en 

estrecha relación con el factor del trabajo que se acaba de nombrar.”   (Marciano, 

2001) 

           En resumen, la estructura familiar se refiere a las diferentes maneras de 

organización que tienen las familias, también se pueden diferenciar según el grado de 

parentesco entre sus miembros y el grado de convivencia entre ellos, definidos como tipos 

de familia.  

4.7. Tipos de Familia  

           Considerando la tipología de familia se puede decir que existen más de las que se 

conoce tradicionalmente, en esta ocasión se tomaran en cuenta las siguientes. 

          Papalia & otros (2010), definen la estructura o composición de las familias en: 

4.7.1. Familia nuclear 

           Es una unidad bigeneracional de parentesco, economía y convivencia que consta 

de padres e hijos biológicos, adoptados o hijastros, que viven bajo el mismo techo y por 

consiguiente desarrollan sentimientos profundos de afecto, intimidad e identificación. 
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4.7.2. Familia Extendida  

           Es una red multigeneracional de parentesco de abuelos, tíos, tías, primos, sobrinos 

y otros familiares más distantes, que viven en el mismo lugar en estrecha convivencia. 

Además de estar basada en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de personas, 

es una residencia donde todos hablan, el hombre más viejo es la autoridad y toma las 

decisiones importantes de la familia, dando además se apellido y herencia a sus 

descendientes básicas de sus integrantes, como también la función de educación de los 

hijos”. (Papalia & otros, 2010), 

           Las Naciones Unidas y OPS (1994), define otros tipos de familia, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial 

(Condori, 2002). 

4.7.3. “Familias Uniparentales o Monoparentales  

            Se caracteriza por la falta de algún miembro de los progenitores, se forman tras el 

fallecimiento de uno de los conyugues, el divorcio, la separación, el abandono o la 

decisión de no vivir juntos. El hijo o hijos viven solo con uno de los padres. 

4.7.4. Familia Compuesta  

           Habitualmente incluye tres generaciones, abuelos, padres e hijos que viven juntos 

en la misma casa. 

4.7.5. Familia Reorganizada  

           Que viven con otros matrimonios, los padrastros y las madrastras o cohabitan con 

personas que tuvieron hijos con otras parejas, los hijastros y las hijastras.  

4.7.6. Otros tipos de familia, aquellas conformadas exclusivamente por amigos 

(donde el sentido del término familia no tiene que ver con una relación de consanguinidad, 

sino de convivencia, solidaridad entre otros), quienes viven juntos en el mismo espacio 

por un tiempo considerable.” (Condori, 2002). 
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4.8. Estilos Educativos Familiares 

 

4.8.1. Concepto de Estilos Educativos 

           Palacios, (2002) y Castillo, (2003), definen a los estilos educativos de crianza como 

estilos que los padres y madres abordan en las tareas de crianza y educación de sus hijas 

e hijos. Donde Maccoby (1983), resalta dos dimensiones básicas del comportamiento de 

padres y madres: 1. Afecto y comunicación y 2. Control y exigencias.  

 

A. “Afecto y comunicación; es posible diferenciar entre unos padres y otros 

en función del tono emocional que preside las relaciones padres-hijos, de la mayor o 

menor sintonía que se da entre ellos y del nivel de intercambios y comunicación existentes 

en su relación. Así, hay padres y madres que mantienen unas relaciones cálidas y estrechas 

con sus hijos e hijas, en las que muestran una gran sensibilidad ante las necesidades de los 

niños, que además les alientan a expresar y verbalizar. En el otro extremo se situarían 

relaciones en las que la falta de expresiones de afecto, la frialdad, la hostilidad (hasta llegar 

al rechazo) y la falta de intercambios comunicativos serían las características dominantes. 

 

 

B. Control y exigencias; la otra dimensión que se pone en juego en las 

relaciones padres-hijos tiene que ver fundamentalmente con las exigencias y disciplina; 

por una parte, si los padres son más o menos exigentes a la hora de plantear situaciones 

que supongan un reto para los niños y les requieran ciertas dosis de esfuerzo: por otra, si 

los padres controlan en mayor o menor medida la conducta del niño, si establecen o no 

normas, si exigen su cumplimiento de forma firme y coherente.” (Palacios, 2002) 
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Cuadro 2.3. Dinámica de la Tipología de Estilos Educativos Familiares 

DIMENSIONES  

AFECTO      Y      COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

CONTROL Y EXIGENCIAS 

 

ALTO                                 BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Existencia de normas y disciplina; 

control y restricciones de conducta; 

exigencias elevadas. 

 

 

 

BAJO 

Ausencia de control y disciplina; 

ausencia de retos y escasas exigencias. 

 

 

 

 

DEMOCRATICO           AUTORITARIO 

  

 

 

 

 

                    PERMISIVO                INDIFERENTE 

Fuente: Palacios (2002) 

 

4.8.2. Tipología de los Estilos Educativos 

           Palacios (2002) señala que la combinación de las dos dimensiones anteriormente 

señaladas da lugar a una serie de estilos educativos familiares: 

4.8.2.1. Estilo democrático (padres democráticos) 

           Se trata de padres y madres que mantienen una relación cálida, afectuosa y 

comunicativa con sus hijos, pero que al mismo tiempo son firmes y exigentes con ellos, 

mantienen una actitud dialogante con técnicas inductivas de razonamiento y explicación, 

así mismo animan a sus niños a superarse, afrontar situaciones dentro del ámbito de lo que 

es posible. 

           Las observaciones más frecuentes registradas respecto a los padres democráticos 

son: 

 Tienden a evaluar objetivamente las cualidades de sus hijos. 

Afecto y apoyo 

explícito; aceptación e 

interés por las cosas del 

niño; sensibilidad ante 

sus necesidades. 

Afecto controlado, 

no explicito; 

distanciamiento; 

frialdad en las 

relaciones; 

hostilidad y/o 

rechazo. 
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 No se obsesionan con el progreso de sus hijos ni los valoran exageradamente. 

 Son firmes en la toma de decisiones familiares. 

 Tratan de responsabilizarlos respecto de lo que realmente les corresponde, como 

participes de sus propios actos. 

 Suelen tomar decisiones en conjunto, después de ser discutidas. 

           Los niños criados en esta atmosfera desarrollan en la escuela un comportamiento 

activo, responsable, cooperativo y por lo general son muy desenvueltos intelectualmente. 

Muestran también un comportamiento mesurado y respetuoso del juego de opiniones. El 

seguimiento de estos niños ha puesto en evidencia un comportamiento intelectual elevado; 

son niños generalmente curiosos, originales, constructivos, capaces de planear sus propias 

actividades, maduros en sus juicios y muy proclives a la auto administración. 

4.8.2.2. Estilo autoritario. (padres autoritarios) 

           Se caracteriza por valores altos en control y exigencias, pero bajos en afecto y 

comunicación. Son padres que no expresan su afecto a sus hijos y que tienen poco en 

cuenta sus intereses y necesidades. Sus normas pueden ser impuestas sin ninguna 

explicación, se basan en el castigo para eliminar las no tolerables para ellos.  

           Los padres autoritarios tienden compulsivamente a juzgar, a simplificar o imponer 

su punto de vista con poca o ninguna sensibilidad frente a los sentimientos o a la situación 

personal de los hijos. Más que la realización y el éxito de estos, buscan la afirmación de 

su propia personalidad y el dominio despótico sobre ellos. 

           La actitud impositiva no atiende a razones, prohíbe terminantemente pensar y obrar 

por cuenta propia, engendrando miedo y ansiedad a su alrededor e interiorizando al niño 

hasta grados insospechados de timidez y agresividad reprimida. 

            Los padres autoritarios se reconocen por su inflexibilidad y frialdad, se rigen por 

normas muy estrictas y por una rudeza que llega, muchas veces al fanatismo. Siguen 

pautas inflexibles en cuanto a obediencia, hábitos de la rutina diaria, normas morales, etc. 

           De estas características se diferencia dos subtipos de modelo autoritario: 
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A. Padres violentos. 

           Su actitud fundamental es la incontrolable agresividad destructiva. Estos padres 

constituyen el producto de profundas frustraciones provocadas por la insatisfacción de 

necesidades y motivaciones fundamentales. Las raíces autoritarias de su comportamiento 

concierten su necesidad de autoafirmación en bruscos modales de intransigencia y dureza 

que llegan hasta el ensañamiento físico. 

           Las consecuencias en los hijos son, los sentimientos encontrados, fuertes 

sentimientos de rebelada y hostilidad, a la vez sentimiento de culpabilidad por haber 

provocado la ira del padre. El niño rehúsa expresar sus sentimientos ante extraños, se 

sienten culpables y adoloridos ante la actuación de sus padres, pero siguen deseando su 

amor. El retraimiento en que se encierran los priva de tener amigos, a pesar de la necesidad 

que sienten de ellos. 

B. Padres legalistas. 

           Su actitud fundamental es el culto a la norma, a al que consideran como ley 

inviolable. Para estos padres, educar consiste en someter a los hijos a una serie de normas 

preestablecidas que deben acatarse <porque si>, de manera sumisa y casi reverencial. 

           Buscan la seguridad en la norma, y la irracionalidad de su actitud hace que 

obedezcan la norma como un tabú, de manera mágica, sin tener en cuenta el espíritu de 

ley. De este modo provocan en los hijos actitudes decididamente conformistas, signo 

evidente de una mentalidad acrítica, defensiva y poco adaptativa a las circunstancias 

cambiantes. 

4.8.2.3. Estilo permisivo.  (padres permisivos) 

           Se caracteriza por altos niveles de afecto y comunicación unido a la ausencia de 

control y exigencias de madurez. Son los intereses y deseos del niño los que dirigen las 

interacciones adulto-niño, pues los padres son débiles en establecer normas, exigencias y 

control sobre las conductas de los niños. 
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          Los padres permisivos se distinguen porque tienden a dar más que a tomar, aceptan 

las precocidades del niño y sus aspiraciones, y no tratan de tener i de inculcarle las suyas. 

Se muestran tolerantes acerca de su comportamiento y comprensivos de sus 

exageraciones. Su excesiva indulgencia los limita a un papel débil sin poder de decisión. 

Esto los hace sentirse incapaces, tanto de resolver las situaciones problemáticas como 

tomar medidas y es entonces cuando las circunstancias deciden por ellos. 

           Estos tipos de padres ocasiona al niño mucha ansiedad, tendiendo a ser inestables 

de humor y a mostrar oscilaciones en su comportamiento, fluctúan entre la confianza y la 

desconfianza, van de la dependencia a la independencia, del control al desorden. Es decir, 

son arbitrarios, caprichosos, impredecibles. Por lo común autónomos, desobedientes, 

excesivos en sus requerimientos, muy activos y algunas veces hostiles. Por otro lado, 

tienden a ser más extrovertidos, cordiales, creativos e independientes; les gusta ordenar y 

mandar, como no reciben una orientación firme, son inseguros y no saben a qué aferrarse, 

de ahí que exhiban una conducta tan oscilante.  

4.8.2.4. Estilo indiferente o negligente (padres indiferentes) 

           Se caracterizan por los niveles más bajos de ambas dimensiones, dando lugar a 

padres con una escasa implicación en las tareas de crianza y educación. Sus relaciones 

padre e hijo se caracteriza por la frialdad y el distanciamiento, muestran una escasa 

sensibilidad a las necesidades de los niños. Se presenta una ausencia de normas y 

exigencias, pero en ocasiones ejercen un control excesivo, no justificado e incoherente. 

(Palacios, 2002) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tipo de estudio 

            La presente investigación es en un primer momento Descriptiva, puesto que en un 

comienzo se busca describir las variables implicadas. La V1: Estructura Familiar a la que 

pertenecen los niños preescolares, la V2: Estilos Educativos que emplean los padres a la 

hora de crianza de sus hijos (niños pre-escolares) y la V3: Desarrollo Psicosocial del niño 

pre-escolar. Se la clasifica como descriptiva porque “este tipo de investigación sirve para 

saber quién, donde, cuando, cómo y por qué. Se usa cuando el objetivo de investigación 

es describir las características de ciertos grupos” (kerlinger, 1986). 

               En un segundo momento, se procederá a trabajar como una investigación del tipo 

Correlacional, puesto que esta investigación trata de identificar si existe una relación 

entre las tres variables ya mencionadas, Estructura Familiar a la que pertenecen los niños 

pre-escolares, Estilos Educativos que emplean los padres a la hora de crianza de sus hijos 

(niños pre-escolares) y Desarrollo Psicosocial del niño pre-escolar. En este segundo caso, 

se habla de investigación correlacional porque “este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables (en 

un contexto en particular). (…) la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales, es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el 

valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que 

tienen en la variable o variables relacionadas” (Hernández, 1991) 
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1.2. Diseño de investigación 

           Esta investigación pretende ser una investigación No Experimental Transversal: 

           No experimental, porque no se manipularán ninguna de las variables. Se las 

observara de manera natural, sin ningún tipo de intervención. Luego de llevar a cabo una 

observación en un contexto natural, se procederá analizar los resultados obtenidos. 

            La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos (Hernández, 1991) 

            Transversal, porque se analizará las variables en los sujetos de investigación de 

distintas edades en una ocasión, es decir, se identificará y analizará las variables en un 

determinado tiempo y espacio.  

            Las investigaciones transversales recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. (Hernández, 2006)  

 

2. VARIABLES 

 

2.1.Identificación de Variables 

En la presente investigación, se pueden identificar las siguientes variables: 

     Variable 1: Estructura Familiar      

Variable 2: Estilos Educativos      

Variable 3: Desarrollo Psicosocial del niño pre-escolar 
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2.2.Conceptualización de Variables  

 

Variable 1: Estructura Familiar 

            Minuchin, (1984) considera que la famililla es el contexto natural para crecer y 

recibir auxilio. Asimismo, la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la Estructura Familiar, que a su vez 

rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define se gama de conductas y 

facilita su interacción recíproca. (Minuchin, 1984 en Papalia & otros, 2010) 

            Se encuentran diversas tipologías como ser; Familia Nuclear, conformada por 

padres e hijos unidos por lazos sanguíneos y conviven bajo el mismo techo. Familia 

Mono-parental, se presenta cuando hay separación, divorcio, abandono o muerte, por parte 

de uno de los conyugues, refiriéndose a la ausencia de unos de los padres, solo viven ya 

sea solo con la madre o solo con el padre. Familia Compuesta que incluye tres 

generaciones (abuelos, padres e hijos) que viven juntos. Familia Extendida, donde además 

de tres generaciones, otros parientes (tíos, tías, primos o sobrinos) viven en el mismo 

lugar, está basada en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de personas. Por 

último, Familia Reorganizada, en el que tuvieron hijos con otras parejas y se encuentra 

solo uno de los progenitores y su pareja (padrastro o madrastra). 

      Variable 2: Estilos Educativos familiares 

           Son estilos que los padres y madres abordan en las tareas de crianza y educación 

de sus hijas e hijos, basadas en dos dimensiones básicas de comportamiento de padres y 

madres: afecto y comunicación, control y exigencias. (Maccoby & Martin, 1983 en 

Palacios, 2002) 

            La combinación de estas dos dimensiones da lugar a una serie de tipología: Estilo 

Democrático, donde los padres mantienen una relación cálida, afectuosa y comunicativa 

con sus hijos, pero al mismo tiempo son firmes y exigentes con ellos. Estilo Autoritario, 

donde los padres mantienen valores altos en control y exigencia, pero bajos en afecto y 

comunicación. Estilo Permisivo, se caracteriza por altos niveles de afecto y comunicación 
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unido a la ausencia de control y exigencias de madurez. Por último, Estilo Negligente, 

donde se tiene los niveles más bajos de ambas dimensiones, se presenta una ausencia de 

normas y exigencia, pero en ocasiones ejercen un control excesivo, no justificado e 

incoherente. (Maccoby & Martin, 1983 en Palacios, 2002) 

 

       Variable 3: Desarrollo Psicosocial del niño preescolar 

           El desarrollo Psicosocial consiste en la función dinámica entre en el desarrollo 

físico, cognoscitivo, social y emocional del niño, como resultado de la interacción 

continua entre el niño que crece y el medio que cambia.  Se toma en cuenta los procesos 

cognitivos: la memoria, la atención, el raciocinio, el lenguaje y las emociones, así como 

la capacidad general de obrar recíprocamente con el medio físico y social, que dependen 

de la maduración biológica del sistema nervioso central y del cerebro.  

           Para observar el desarrollo del niño, se tiene 4 áreas: Motricidad gruesa, Motricidad 

fina, Audición y lenguaje y el área Personal y social, que son quizás los aspectos más 

importantes para el análisis del proceso del desarrollo durante los primeros cinco años.  

 

2.3.Operacionalización de variables  

V1: Estructura Familiar 

VARIABLE CATEGORIA INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

Familia  

Nuclear 

Conformada por ambos padres e hijos unidos por 

lazos sanguíneos. 

Conviven bajo el mismo techo. 

Familias 

Monoparentales 

Se presenta cuando hay separación, divorcio, 

abandono o muerte, por parte de uno de los 

conyugues, refiriéndose a la ausencia de unos de los 

padres. 

Viven solo con la madre o solo con el padre.  

Familias 

Compuestas 

Incluye tres generaciones (abuelos, padres e hijos) que 

viven juntos bajo el mismo techo. 

basada en los vínculos consanguíneos entre las 

personas. 
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V2: Estilos Educativos Familiares 

VARIABLE CATEGORIA DIMENCIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

V2 

Estilo 

Democrático 

Afecto y 

comunicación 

Los padres mantienen una relación 

cálida, afectuosa y comunicativa 

con sus hijos. 

Tienen una actitud dialogante con 

técnicas inductivas de 

razonamiento y explicación. 

Respetuosos de los intereses, 

opiniones y decisiones  

Exigencias y 

castigo 

Son firmes y exigentes con ellos 

Consistente con respecto a la 

disciplina. 

Combinan control con estimulación 

entrenamiento cuidadoso, pero no 

excesivo. 

Estilo  

Autoritario 

Afecto y 

comunicación 

Los padres mantienen valores 

bajos en afecto y comunicación. 

Mínima o nula expresión afectiva 

Tienen poco en cuenta sus 

intereses y necesidades. 

Exigencias y 

castigo 

Valores altos en control y 

exigencia. 

Normas estrictas e impuestas sin 

ninguna explicación, se basan en 

el castigo físico y moral para 

eliminar las no tolerables para 

ellos. 

Rigidez en el entrenamiento. 

Roles genéricos estereotipados. 

 Familias 

Extendidas 

Además de tres generaciones, otros parientes (tíos, tías, 

primos o sobrinos) viven en el mismo lugar. 

Basada en los vínculos consanguíneos de una gran 

cantidad de personas. 

Familias  

Reorganizadas 

Se encuentra solo uno de los progenitores y su pareja 

(padrastro o madrastra). 

Los padres tuvieron hijos con otras parejas 

(hermanastro, hermanastra) 
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 Estilo 

Permisivo 

Afecto y 

comunicación 

Altos niveles de afecto y 

comunicación. 

Los intereses y deseos del niño 

dirigen las interacciones adulto-

niño. 

Refuerza la independencia de 

manera excesiva. 

Exigencias y 

castigo 

Ausencia de control y exigencias 

de madurez. 

Los padres son débiles en 

establecer normas, exigencias y 

control sobre las conductas de los 

niños. 

Inconsistente en la aplicación de 

castigos 

Sistema de control laxos 

Flexibilidad excesiva en cuanto al 

entrenamiento. 

Estilo 

Negligente 

Afecto y 

comunicación 

Niveles más bajos de afecto y 

comunicación. 

Escasa implicación en las tareas 

de crianza y educación. 

Las relaciones padre-hijo se 

caracteriza por la frialdad y el 

distanciamiento 

Escasa sensibilidad a las 

necesidades de los niños 

Exigencias y 

castigo 

Niveles más bajos de exigencias y 

castigo. 

Ausencia de normas, pero en 

ocasiones ejercen un control 

excesivo, no justificado e 

incoherente. 
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V3: Desarrollo Psicosocial de niños de 4 a 6 años de edad (Escala abreviada de 

Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz) 

VARIABLE CATEGORIA  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3 

Área de 

Motricidad 

Gruesa 

 

 

 

 

 

 

El niño realiza 

de manera 

correcta las 

siguientes 

actividades. 

Lanza y agarra la pelota 

Camina en línea recta 

Salta 3 o más veces en un solo pie 

Rebota y agarra la pelota 

 

Área de 

Motricidad Fina 

Corta el papel con tijeras 

Copia un cuadrado y circulo 

Dibuja una persona 

Agrupa por color y forma 

Dibuja una escalera 

Área de 

Audición y 

Lenguaje 

Describe bien el dibujo que se muestra 

Cuenta dedos de las manos o cubos 

Distingue: adelante-atrás, arriba-abajo 

Nombra cuatro o cinco colores 

 

Área Personal y 

Social 

Comparte juego con niños y niñas 

Tiene amigos/as especiales 

Puede vestirse y desvestirse solo 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. Población y muestra 

            La población de esta investigación son niños y niñas comprendidos entre 4 a 6 

años de edad, que cursan el nivel preescolar en modalidad de Pre-kínder y kínder, que 

asisten al Centro Educativo “Nueva Jerusalén”. Una cantidad de 54 niños y niñas.  

            La muestra que se escogió para la investigación es No probabilística, puesto que 

se desea trabajar con estudiantes de nivel inicial. El muestreo será llevado por 

conveniencia, de acuerdo a los criterios definidos previamente por el investigador. 
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“Incorpora criterios que no se basan en el azar para la selección de la muestra, los 

que están en función de un juicio personal de investigador, que puede conformar 

una muestra ya sea de manera accidental, o por asignación de cuotas o 

proporciones, en cuyo caso se pueden utilizar clasificaciones de la población por 

sexo, raza, religión y seleccionar miembros que sean representativos o adecuados 

para los fines de la investigación” (Yapu, 2005) 

En las estrategias de muestreo no probabilístico por conveniencia “hay que 

suponer que los miembros en potencia de la muestra no tienen una probabilidad 

igual e independiente de ser seleccionados” (kerlinger, 1998: 97). Este tipo de 

muestra “busca sujetos específicos y no se pretende generalizar los resultados 

debido a las características únicas que presenta la población en un lugar y tiempo 

determinado.”  (Salkivel, 1998). 

           El muestreo realizado puede exponerse formalmente de la siguiente manera: 

 Población: 60 estudiantes de nivel inicial del Centro Educativo Nueva Jerusalén. 

 Muestra: 40 niños y niñas cursando el nivel pre-escolar (Prekinder y Kinder) del 

Centro Educativo Nueva Jerusalén. 

Como criterio de exclusión, se decidió obviar a aquellos niños y niñas los cuales 

sus padres o madres no realizaron el llenado de los cuestionarios. 

 

B. Sujetos: características de los participantes en la investigación 

           Los sujetos elegidos para la investigación cuentan con las siguientes características. 

- 40 estudiantes, 20 niños y 20 niñas que cursan el nivel pre-escolar (Kinder y 

Prekinder) 

- Edad comprendida entre los 4 a 6 años de edad, organizada por meses, 49 a 60 meses 

y 61 a 72 meses. 

- 40 padres de familia correspondiente a la muestra de investigación. Edad de 20 a 29 

años (19 s), 30 a 39 años (17 s), de 40 a 49 años (3 s) y 50 a 59 años (1 s). 
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Debido a la edad de los niños, los padres de familia llenaron dos de los 

cuestionarios para obtener información sobre dos variables. 

 

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

            Esta investigación utilizo técnicas cuantitativas para el estudio y descripción de 

las variables ya mencionadas. Para la recolección de datos Se utilizará los siguientes 

instrumentos, el Cuestionario sobre Estructura Familiar, el Cuestionario sobre Estilos 

Educativos y la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial, que brindaran datos 

cuantitativos sobre las tres variables. 

            También se elaborará un Cuestionario que pueda brindar datos generales y 

sociodemográficos e información sobre los niños y los padres de familia, sobre edad, 

ocupación de los padres, nivel de instrucción y otros relacionados al desarrollo del niño 

llamado “cuestionario sobre datos generales”. 

4.1.     Prueba piloto para la adaptación de cuestionarios 

           Para una mejor comprensión de los cuestionarios (sobre Estructura Familiar y sobre 

Estilos Educativos), a los padres de familia, estos fueron aplicados a 15 padres de niños 

de 3 a 6 años que no fueron de la muestra que toma la presente investigación. Aplicando 

esta prueba piloto, “que consiste en administrar un instrumento a una muestra inferior a la 

muestra definida, cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y de ser 

posible la valides del instrumento.” (Hernández, 2006), se observó que los padres de 

familia encontraban dificultad en algunas de las preguntas de los cuestionarios, esto 

porque dicho cuestionario fue modificado a beneficio de la investigación, por esta razón 

se determinó cambiar, aumentar y/o reducir ciertas locuciones y adaptarlas a expresiones 

entendibles, para una mayor comprensión y una mejor aplicación y obtención de 

resultados. 
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4.2.    Cuestionario sobre Estructura Familiar  

          En cuanto a la Variable Estructura Familiar, se utilizará el cuestionario sobre 

Estructura Familiar. (Ver anexo 2) 

          El instrumento tiene como objetivo conocer a qué tipo de familia pertenecen los 

niños pre-escolares. Consta de 6 preguntas cerradas con los cuales se pretende conocer 

con quienes vive el niño actualmente para así posteriormente identificar la pertenencia al 

tipo de familia. Se toma en cuenta los siguientes tipos de familia: Familia Nuclear, Familia 

Extensa, Familias Monoparentales, Familia Compuesta y Familia Reorganizada.   

           La manera de calificación es realizada de manera conjunta en cuanto a cada 

pregunta se refiere, cada una de ellas a su vez es distinta y se responde con un SI o con un 

NO. La selección del tipo de familia, se hace de acuerdo a las respuestas obtenidas del 

cuestionario. Ej. Si responde SI a la pregunta 1 y 2 y las demás responde NO el tipo de 

familia es Nuclear. A continuación, una guía para la calificación de resultados 

No. de 

Pregunta 

TIPO DE FAMILIA 

(1) 

Monoparental 

(2) 

Nuclear 

(3) 

Compuesta 

(4) 

Extendida 

(5) 

Reorganizada 
1 SI NO NO NO SI 

2 SI NO NO NO SI 

3 NO SI SI SI NO 

4 NO NO SI SI NO 

5 NO NO NO SI NO 

6 NO NO NO NO SI 

 

           Después se hace un conteo según el numero asignado a cada tipo familia para la 

suma de cuantos sujetos se tiene en cada tipo de familia. 

            Validez de contenido. Mediante la aplicación del cuestionario a una prueba piloto 

a 15 padres de familia de niños con las mismas características que la muestra, se realizó 

la contextualización de las preguntas a fin de lograr una mejor comprensión para la 

aplicación. El cuestionario también fue revisado por jueces expertos que trabajan con 

padres de familia de infantes: la Lic. Paola Jiménez Velasco, Educadora del Centro 

Infantil “Amig Chaco” del Programa Infantil “Pan Manitos”: y Yoselin Castro Aguilera, 

profesora actual de Kínder del Centro Educativo Nueva Jerusalén. realizaron una revisión 
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de cada una de las preguntas a fin de que estas se encuentren planteadas de manera 

entendible clara y precisa. 

            Confiabilidad del instrumento. Mediante la aplicación del instrumento a una 

prueba piloto a 15 padres de familia de infantes, a fin de obtener la confiabilidad de los 

instrumentos se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach, los resultados fueron los 

siguientes: el Cuestionario sobre Estructura Familiar muestra una confiabilidad alta de   

0,71, lo que indica que el coeficiente es aceptable y que el instrumento es confiable para 

su aplicación a la muestra de la investigación. 

4.3.     Cuestionario sobre los Estilos Educativos familiares 

           En cuanto a la variable Estilos Educativos, se utilizará el cuestionario sobre Estilos 

Educativos aplicado a padres de familia debido a la edad de la muestra. (Ver anexo 3) 

           El instrumento tiene como objetivo conocer el Estilo Educativo familiar que 

emplean los padres a la hora de crianza de sus hijos (niños de nivel pre-escolar). Consta 

de 40 ítems o preguntas divididas en 4 partes (A, B, C, D), destinados a evaluar las 

dimensiones (afecto y comunicación – control y exigencias), adaptadas a la cotidianeidad 

de las personas donde los sujetos deberán responder en base de cuatro respuestas: Siempre, 

Muchas Veces, Pocas Veces y Nunca, cada una de estas respuestas señala un Estilo 

Educativo en particular: Estilo Democrático, Estilo Autoritario, Estilo Permisivo y Estilo 

negligente, representado por un valor asignado:  

 

 

 

El proceso de corrección es de la siguiente manera: 

En un primer momento se realiza la corrección con las plantillas de calificación 

correspondiente (ver anexos), se marca los resultados de la hoja de resultados con la hoja 

de corrección, poniendo los números (valores asignados 1,2,3,4) a las casillas marcadas 

por el sujeto.  

VALORES ASIGNADOS 

1 DEMOCRATICO 

2 AUTORITARIO 

3 PERMISIVO 

4 NEGLIGENTE 
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En un segundo momento de debe contar y sumar los numero 1, luego los 2, los 3 y los 4, 

de los 40 ítems. Y la puntuación más alta de los cuatro valores es el estilo educativo al 

que pertenece el sujeto. 

Ejemplo: 

 
              Hoja de respuesta                                  Planilla de calificación 
                             A                                                                (A) 

 

            Se suma: Valor 1=6, Valor 3=4, entonces en A el estilo es Democrático. Y así 

sucesivamente con B, C y D. Al final se realiza la suma total de las 40 respuestas y se 

establece el estilo educativo al que pertenece el sujeto. 

           Se realizó la revisión de los ítems en relación a la variable, seleccionando, 

añadiendo aquellos ítems que cobran mayor relevancia para la investigación. 

Validez de contenido. Se realizó la adaptación y modificación del instrumento 

original, ya que solo se pretendía tomar una parte de este, sobre “Estilos de paternidad”. 

Mediante la aplicación del cuestionario a una prueba piloto a 15 padres de familia 

de niños con las mismas características que la muestra, se realizó la contextualización de 

las preguntas a fin de lograr una mejor comprensión para la aplicación. El cuestionario 

también fue revisado por jueces expertos que trabajan con padres de familia de infantes: 

la Lic. Paola Jiménez Velasco, Educadora del Centro Infantil “Amig Chaco” del Programa 

Infantil “Pan Manitos”: y Yoselin Castro Aguilera, profesora actual de Kínder del Centro 

P. Siempre Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

1  X   1   

2  X   1   
3  X   1   

4 X   3    

5  X   1   

6 X   1    
7  X   1   

8   X   3  

9  X   3    

10  X   3   

P. Siempre Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

1 3 1 4 2 

2 3 1 4 2 

3 3 1 4 2 

4 3 1 4 2 

5 3 1 4 2 

6 1 3 4 2 

7 3 1 4 2 

8 2 4 3 1 

9 1 3 2 4 

10 1 3 2 4 
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Educativo Nueva Jerusalén. realizaron una revisión de cada una de las preguntas a fin de 

que estas se encuentren planteadas de manera entendible clara y precisa. 

           Confiabilidad del instrumento. Mediante la aplicación del instrumento a una 

prueba piloto a 15 padres de familia de infantes, a fin de obtener la confiabilidad de los 

instrumentos se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach, los resultados fueron los 

siguientes: el Cuestionario sobre Estilos Educativos famililiares, muestra una 

confiabilidad alta de 0,710, lo que indica que el coeficiente es aceptable y que el 

instrumento es confiable para su aplicación a la muestra de la investigación. 

4.4.     Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz 

La Escala Abreviada de Desarrollo realizado para niños desde su nacimiento hasta 

los 96 meses de vida, conformado por 36 ítems por área, es un instrumento de evaluación 

diagnostica y una valoración global y de sus determinadas áreas: motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición - lenguaje y área personal - social, que tiene como objetivo 

Determinar si los/as niños/as están progresando o si tienen alguna dificultad en alguna 

área de desarrollo al ejecutar determinadas actividades, así contribuir a subsanar, por lo 

menos en parte los problemas anotados. 

         Criterios de aplicación.  Se debe hacer en un ambiente tranquilo, sin bulla, así el 

niño podrá realizar sus actividades con paciencia, se debe preparar un silla y mesita para 

que le niño pueda trabajar cómodo, no se debe obligar al niño si está enfermo o temeroso. 

El promedio de aplicación del instrumento oscila entre 15 a 30 minutos dependiendo la 

situación. 

Para comenzar a aplicar la escala primero se debe calcular la edad del niño en 

meses, después, identificar el primer indicador ubicado en el rango de edad donde se 

encuentra la edad que tiene el niño, este es el indicador donde se inicia la evaluación. En 

cada área debe aplicarse la escala hasta que se encuentren 3 indicadores negativos 

(calificados con 0). Si al comienzo no se encuentra 3 indicadores positivos (calificados 

con 1), debemos devolvernos hacia atrás hasta completarlos. Si el niño ha realizado bien 

la actividad le corresponde el puntaje de 1. Si no ha realizado correctamente la actividad 
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le corresponde el puntaje de 0. siempre empezar yendo primero para arriba. 

Posteriormente se debe sumar los resultados de la columna de cada área, para obtener el 

número, para la búsqueda en el Parámetro Normativo. 

           El sistema de corrección y puntuación se lo realiza una vez obtenidos los resultados 

de las 4 áreas con el parámetro normativo, ubicamos la edad en meses del niño en la 

columna de edad en meses. En la misma línea horizontal buscamos el número, esto nos 

hace encontrar una columna que en la parte superior tiene la Valoración de: Alerta, Medio 

Bajo, Medio Alto y Alto. Esa puntuación la colocamos en la casilla Resultado por áreas. 

El mismo proceso realizamos con las otras Áreas. Después obteniendo los resultados de 

las 4 áreas sumamos los puntajes, este puntaje lo registramos en la Casilla Total. 

Posteriormente realizamos el mismo proceso anterior. 

            Los parámetros normativos son cantidades numéricas que caracterizan el nivel de 

desarrollo que está alcanzando el niño evaluado, comparado con los niveles de un 

desarrollo normal. Los parámetros van de menos a más: “Alerta” corresponde a lo 

valorado como “deficiente” (corresponde a puntajes inferiores al percentil más próximo 

al 5% inferior del grupo normativo). “Medio Bajo” se aproxima a lo que calificamos de 

“regular” (corresponde a puntajes comprendidos entre los percentiles más próximos al 5% 

en el extremo inferior y 50% en el extremo superior). “Medio Alto” recibe una valoración 

semejante a “bueno” (corresponde a puntajes comprendidos entre los percentiles más 

próximos al 50% en el extremo inferior y 95% en el extremo superior). “Alto” corresponde 

al puntaje máximo, nivel “excelente” (corresponde a puntajes superiores al percentil más 

próximo al 95%). 

           Confiabilidad y validez del instrumento.   El instrumento “Escala Abreviada de 

Desarrollo Psicosocial” por Nelson Ortiz fue realizado en Colombia bajo los auspicios de 

Unicef y está adaptado al contexto boliviano por Frida Shedan de León, fue realizada para 

la obtención de Parámetros Normativos en una muestra de 16.180 niños de las diversas 

regiones de Colombia, dotando a los Programas del Ministerio de Salud de un instrumento 

confiable para monitorear el desarrollo psicosocial de los niños y disponer de una base de 

datos que permita emprender estudios descriptivos a nivel nacional y regional sobre los 
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patrones de desarrollo de los niños menores de cinco años. Para seleccionar los ítems o 

indicadores conductuales en cada una de las áreas, el autor, procedió a la revisión de varios 

instrumentos, con el fin de identificar los repertorios más utilizados por los diferentes 

investigadores. Principalmente se revisaron las Escalas de Griffiths, Gessel, Denver, Kent, 

Corman y Escalona y Uzgiris-Hunt. 

           Actualmente en Bolivia, el instrumento es utilizado por Unicef, las alcaldías de La 

Paz y El Alto y programas de la niñez para la evaluación y prevención del desarrollo 

infantil, aplicando la prueba mensualmente.  (Ver anexo 4) 

4.5.     Cuestionario sobre Datos Generales de la Población, dirigida a padres   de 

familia 

            Para la presente investigación se elaboró un cuestionario sobre los datos generales 

de los sujetos de estudio (de los niños preescolares y de los padres de familia), el cual 

permite recabar datos personales de los niños preescolares del Centro Educativo Nueva 

Jerusalén, tales como nombre, edad, sexo, y datos acerca de los padres de familia, como 

nombre, edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, ocupación actual, entre otros. (Ver 

anexo 1) 

5. PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se dividirá en tres etapas, las cuales son: 

 

ETAPAS CONTENIDO 

 

 

 

ETAPA 1 

Aplicación del Cuestionario de Datos Generales de los sujetos de la 

investigación. Dirigido a Padres de Familia. 

Aplicación del Cuestionario sobre Estructura Familiar, dirigida a padres y 

a madres de los niños preescolares. 

Aplicación del Cuestionario sobre Estilos Educativos, dirigida a padres y a 

madres de los niños preescolares. 

Aplicación de la Escala abreviada de Desarrollo Psicosocial, dirigido a los 

niños preescolares. 

ETAPA 2 Procesamiento de los datos obtenidos en la ETAPA 1. 

ETAPA 3 Análisis, discusión de los resultados obtenidos. 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

            En este capítulo se presentan los resultados de la investigación y un análisis de los 

mismos. Esta organizado en 6 partes: 

 

Primera parte. - Descripción de los datos generales de los sujetos de estudio. 

Segunda parte. - Descripción de las variables de investigación: la V1 (Estructura 

Familiar), la V2 (Estilos Educativos) y la V3 (Desarrollo Psicosocial y sus áreas). 

Tercera parte. - Descripción de la relación entre las variables Estructura Familiar, 

Estilos Educativos y el Desarrollo Psicosocial. 

Cuarta parte. - Descripción de la correlación entre las variables Estructura 

Familiar, Estilos Educativos y el Desarrollo Psicosocial. 

Quinta parte. - Descripción de la relación de los Datos Generales con la V1 

Estructura Familiar, la V2 Estilos Educativos y la V3 Desarrollo Psicosocial. 

Sexta parte. - Verificación de la Hipótesis de Investigación. 

 

            Los resultados obtenidos se sistematizaron mediante el uso del programa 

estadístico SPSS, Versión 20, Microsoft Excel 2016. Facilitando el análisis y descripción 

con el coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall, mismas que están presentadas en 

tablas, gráficos y cuadros para una observación clara de los resultados obtenidos. 

 

 

 



63 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS GENERALES DE LOS SUJETOS DE 

INVESTIGACION 

            Mediante la aplicación del Cuestionario sobre Datos Generales dirigida a padres 

de familia, se obtuvo información sobre: Edad, Sexo, Nivel de instrucción, ocupación 

actual y quien atiende al niño/a la mayor parte del tiempo, la edad y sexo de los niños.  

1.1. Edad de los padres de familia 

            La edad de los padres de familia de los niños pre-escolares se organizaron en 

cuatro rangos: 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años y 50 a 59 años. 

Gráfico 4.1.   Edad de los Padres de Familia 

 

Con 47% 19 padres oscilan la edad entre 20 a 29 años, con 42 % 17 padres tienen entre 

30 a 39 años, con 8% 3 padres de familia tienen entre 40 a 49 años de edad y con un 3% 

1 padre oscila entre 50 a 59 años. 

1.2. Sexo de los padres de familia 

Gráfico 4.2.   Sexo de los padres de familia 

 

Con 72 % 29 madres predominan el Sexo Femenino y un con 28 % 11 padres el Sexo 

Masculino. 

47%

42%

8% 3%

20 A 29

30 A 39

40 A 49

50 A 59

72%

28%

FEMENINO

MASCULINO
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1.3. Nivel de Instrucción de los padres de familia 

            El nivel de instrucción de los padres fue clasificado de la siguiente manera: no lee 

ni escribe, apenas lee, primaria, secundaria, bachiller, universitario/a, profesional con 

título universitario y/o técnico. 

Gráfico 4.3.   Nivel de Instrucción de los/as padres y madres de familia. 

 

Con un 42 % 17 padres de familia cursaron hasta el bachillerato, un 20 % 8 padres son 

universitarios, un 20 % 8 tienen título profesional superior y por último con un 18 % 7 

padres de familia cursaron hasta el nivel primario. 

1.4. Ocupación actual de los padres de familia 

            La ocupación actual se organizó de acuerdo a la actividad laboral: profesionales, 

empleados y actividad independiente. 

Gráfico 4.4.   Ocupación actual de los padres de familia 

                          

Con Trabajos Independientes un 80 % se encuentran las siguientes ocupaciones: Ama de 

casa 25 % (10 s), comerciante un 25 % (10 s), seguido de estudiante un 10 % (4 s), artesano 

7 % (3 s), chofer 5 % (2 s), costurero 5 % (2 s) y misionero con 3 % (1 s).  

42%

18%

20%

20%
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PRIMARIA

PROFESIONAL

UNIVERSITARIO

25%
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5%

25%

5%

5%

2%

10%

2% 3% 5% 3% 3%
AMA DE CASA ARTESANO/A

CHOFER COMERCIANTE
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ENFERMERA ESTUDIANTE

FUNCIONARIO MISIONERO

NIÑERA SECRETARIA
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Con modalidad de Empleados: niñera 5 % (2 s) y servidor público 3 % (1 s), por ultimo 

con los padres que trabajan con un título Profesional: docente 5% (2 s), enfermera 2 % (1 

s), secretario 3 % (1 s), funcionario 2 % (1 s).  

1.5. Atención al niño la mayor parte del tiempo 

            En este punto se ve quien atiende al niño o la niña la mayor parte del tiempo, en 

traer y recoger de su colegio, en la alimentación y realización de sus tareas. 

Gráfico 4.5.   Atención al/a niño/a la mayor parte del tiempo. 

                                

Con un 47 % (19 s) se encuentra la Madre, seguido de Madre y Padre con 23 % (9 s), el/la 

abuelo/a con un 12 % (5 s), el Padre con 8 % (3 s), la hermana mayor con 5 % (2 s), la 

niñera con 3 % (1 s) porque los padres trabajan fuera de casa. y por último la empleada 

doméstica con un 2 % (1 s) es quien atiende al niño la mayor parte del tiempo. 

 

1.6. Edad de los niños pre-escolares 

            La edad se organizó en dos rangos: 49 a 60 meses (5 años) y de 61 a 72 meses (6 

años) para una mejor interpretación. 
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Gráfico 4.6.   Edad en meses de los niños pre-escolares 

           

Con un 50 % 20 niños/as tienen entre 49 a 60 meses (5 años) y con un 50 % 20 niños/as 

tienen entre 61 a72 meses (6 años). 

1.7. Sexo de los niños pre-escolares 

 

Gráfico 4.7.   Sexo de los niños preescolares 

                         

Con un 63 % son del sexo masculino (25 niños) y un 37 % son del sexo femenino (15 

niñas). 

2. DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

  

2.1. Descripción de la V 1: Estructura Familiar 

            Mediante la aplicación del cuestionario sobre Estructura Familiar se logró 

determinar la cantidad de sujetos que pertenecen a cada tipo de familia (Estructura 

Familiar).   

 

50%50%

49 a 60 MESES

61 a 72 MESES

37%

63%

FEMENINO

MASCULINO
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Gráfico 4.8.   Estructura Familiar a la que pertenecen los/as Niños/as. 

 

Con un 50 % (20 s) pertenecen al tipo de Familia Nuclear, con un 25 % (10 s) a Familia 

Extendida, el 12 % (5 s) al tipo de Familia Compuesta, con un 10 % (4 s) corresponde a 

familia Monoparental y finalmente el tipo de familia Reorganizada con un 3 % equivalente 

a 1 niño. 

2.2. Descripción de la V 2: Estilos Educativos 

         Mediante la aplicación del Cuestionario sobre Estilos Educativos aplicado a padres 

de familia, se determinó la cantidad de sujetos que pertenecen a cada Estilo Educativo.  

Gráfico 4.9.   Estilos Educativos que los padres de familia emplean con los niños 

pre-escolares 

 

La mayoría con un 77 % 31 niños/as viven con un Estilo Educativo Democrático con un 

77 %, con un 23 % 9 niños/as viven con un Estilo Educativo Permisivo, finalmente con 

un 0 % los estilos Autoritario y Negligente no se presentaron casos.  
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2.3. Descripción de los resultados de la Variable 3: Desarrollo Psicosocial 

            Mediante la aplicación de la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial elaborado 

por Nelson Ortiz, se determinó los resultados del nivel global y de las cuatro áreas que la 

conforman: área de motricidad gruesa, área de motricidad fina, área de audición y lenguaje 

y área personal y social. 

Gráfico 4.10.   Desarrollo Psicosocial Global de los niños pre-escolares 

           

El 40 %, 16 niños mostraron un nivel Medio Alto, se valora como “bueno”, pertenecen a 

puntajes superiores a la media, lo que demuestra que estos niños/as realizan actividades y 

tareas aprendidas esperadas de su edad. Con un 28 %, 11 niños están con un nivel Alto, 

se valora como “excelente”, con puntajes muy superiores, cuyas aptitudes son positivas, 

estos niños/as cumplen tareas y/o actividades esperadas en niños de mayor edad, lo cual 

es positivo para su desarrollo. Con un 27 %, 11 niños tienen un nivel Bajo, se valora como 

“regular”, pertenecen a puntajes inferiores a la media, esto señala que los niños/as realizan 

lo mínimo esperado para su edad con respecto a su grupo normativo. Por último, con un 

5 %, 2 niños con Alerta en su desarrollo, lo que se valora como “deficiente” está por muy 

debajo de su grupo normativo. 
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Grafico 4.11.   Niveles de las 4 Áreas del Desarrollo Psicosocial

 

 

- Área de Motricidad Gruesa.   Con el 65 %, 26 niños presentan un nivel Medio 

Alto, el 13 %, 5 niños presentan un nivel Alto, con un 15 %, 6 niños presentan un nivel 

Medio Bajo y por último con un 7 %, 3 niños tienen Alerta en su desarrollo.  

- Área de Motricidad Fina.    Con el 42 %, 17 niños presentan un nivel de 

desarrollo Medio Bajo, el 28 %, 11 niños un nivel Medio Alto, el 25 %, 10 niños presentan 

un nivel Alto y por último con un 5 %, 2 niños presentan Alerta en su desarrollo.  

- Área de audición y lenguaje.   Con el 55 %, 22 niños presentan un nivel de 

desarrollo Medio Alto, el 28 %, 11 niños un nivel Alto, con un 15 %, 6 niños un nivel 

Medio Bajo y por último con un 2 %, 1 niño con Alerta en su desarrollo.  

- Área personal y social.   Con el 40 %, 16 niños presentan un nivel de desarrollo 

Medio Bajo, el 22 %, 9 niños un nivel Alto, con un 18 %, 7 niños tienen un nivel Alto y 

por último con un 20 %, 8 niños presentan Alerta en su desarrollo.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA V1 (ESTRUCTURA 

FAMILIAR), LA V2 (ESTILOS EDUCATIVOS) Y LA V3 (DESARROLLO 

PSICOSOCIAL)  

 

3.1. Descripción de la relación entre la V1, Estructura Familiar con la V3, 

Desarrollo Psicosocial Global 

            Descripción porcentual de la relación entre la Estructura Familiar (tipo de familia: 

nuclear, monoparental, compuesta, extendida, reorganizada) y los niveles de Desarrollo 

Psicosocial global. 

Grafico 4.12.   Relación entre Estructura Familiar con los niveles de Desarrollo 

Psicosocial Global 

          

En cuanto al tipo de Familia Monoparental conformado por 11% de la población, un 5% 

tienen un nivel de desarrollo Medio Alto, un 3% un nivel Medio Bajo y con un 3 % se 

presenta Alerta en su desarrollo. 

Un 50 % de la población es de tipo de Familia Nuclear, donde un 22% tienen un nivel de 

desarrollo Medio Alto, un 13 % un nivel Medio Bajo, un 10 % un nivel Alto y por ultimo 

con 5% se encuentran con Alerta en su desarrollo. 

En el tipo de Familia Compuesta 12% de la población, el 7% se encuentra con un nivel 

de desarrollo Alto y un 5% con un nivel Medio Bajo. 

En el tipo de Familia Extendida 25% de la población, un 10% tiene un nivel de desarrollo 

Medio Alto, un 8% un nivel Medio Bajo y el 7 % un nivel desarrollo Alto. 
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Por ultimo con un 3 % de la población la Familia Reorganizada esta con un nivel de 

desarrollo Medio Alto. 

            Esto indica que el tipo de familia se relaciona con el nivel de desarrollo del niño, 

ya que se puede apreciar que, en los tipos de familia compuesta y reorganizada presentan 

niveles Altos y en los demás tipos de familia llegan hasta un nivel medio Alto. 

3.1.1. Descripción de la relación entre Estructura Familiar con los cuatro niveles 

del Desarrollo Psicosocial 

- Con el Área de Motricidad Gruesa     

Grafico 4.13.   Distribución Porcentual de la relación entre Estructura Familiar con 

los Niveles del Área de Motricidad Gruesa. 

 

En cuanto al tipo de familia Monoparental está conformado por el 10% de la población 

donde se puede apreciar que un 8% se encuentra en un nivel de desarrollo Medio Alto. 

Con un 50 % de la población es del tipo de familia Nuclear, donde un 32% se encuentran 

en un nivel Medio Alto, un 8% con un nivel Medio Bajo. En el tipo de familia Compuesta 

con un 12% de la población, el 5% se encuentra con un nivel Alto, un 5% están con un 

nivel Medio Alto. En el tipo de familia Extendida con un 25% de la población, un 17% se 

encuentra con un nivel Medio Alto. Por ultimo con un 3 % de la población está la familia 

Reorganizada con un nivel de desarrollo Medio Alto 3% (1 s). Esto indica que el tipo de 

familia no se relaciona con los niveles del Área de Motricidad Gruesa, ya que se puede 

apreciar en el grafico que, en todos los tipos de familia existe en su mayoría un nivel 

Medio Alto, demostrando que su desarrollo es Bueno y óptimo.  
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- Con el Área de Motricidad Fina 

Grafico 4.14.   Distribución Porcentual de la relación entre Estructura Familiar con 

los Niveles del Área de Motricidad Fina. 

 

En cuanto al tipo de familia Monoparental está conformado por el 10% de la población 

donde se puede apreciar que un 8% se encuentra en un nivel de desarrollo Medio Bajo. 

Con un 50 % de la población es del tipo de familia Nuclear, donde la mayoría con 22% se 

encuentran en un nivel Medio Bajo. En el tipo de familia Compuesta con un 12% de la 

población, el 5% se encuentra con un nivel Alto y un 5% están con un nivel Medio Alto. 

En el tipo de familia Extendida con un 25% de la población, un 10% se encuentra con un 

nivel Medio Alto. Por ultimo con un 3 % de la población está la familia Reorganizada con 

un nivel de desarrollo Medio Bajo 3% (1 s). Esto indica que la mayoría de la población se 

encuentra con un nivel Medio Bajo en el Área de Motricidad Fina, demostrando que el 

tipo de familia se relaciona con los niveles del área de Motricidad Fina. 

- Estructura Familiar con el Área de Audición y Lenguaje 

Grafico 4.15.   Distribución Porcentual de la relación entre Estructura Familiar con 

los Niveles del Área de Audición y Lenguaje. 
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En cuanto al tipo de familia Monoparental está conformado por el 10% de la población 

donde un 5% se encuentra en un nivel de desarrollo Medio Alto. Con un 50 % de la 

población es del tipo de familia Nuclear, donde un 30% se encuentran en un nivel Medio 

Alto, un 10% con un nivel Alto. En el tipo de familia Compuesta con un 12% de la 

población, el 7% se encuentra con un nivel Alto. En el tipo de familia Extendida con un 

25% de la población, un 17% se encuentra con un nivel Medio Alto. Por ultimo con un 3 

% de la población está la familia Reorganizada con un nivel de desarrollo Medio Alto 3% 

(1 s). Los resultados indican que la mayoría de la población se encuentra con un nivel 

Medio Alto, demostrando que el desarrollo de los niños es Bueno y Optimo y que el tipo 

de familia no se relaciona con el desarrollo del Área. 

- Estructura Familiar con el Área Personal y Social 

Grafico 4.16.   Distribución Porcentual de la relación entre Estructura Familiar con 

los Niveles del Área Personal y Social. 

        

En cuanto al tipo de familia Monoparental conformado por el 10% de la población donde 

se puede apreciar que un 5% se encuentra en un nivel de desarrollo Medio Bajo. Con un 

50 % de la población es del tipo de familia Nuclear, donde un 25% se encuentran en un 

nivel Medio Bajo. En el tipo de familia Compuesta con un 12% de la población, el 4% se 

encuentra con un nivel Medio Alto. En el tipo de familia Extendida con un 25% de la 

población, un 8% se encuentra con un nivel Medio Alto. Por ultimo con un 3 % de la 

población, la familia Reorganizada con un nivel de desarrollo Medio Alto 3% (1 s). Los 

resultados indican que la mayoría de la población se encuentra con un nivel Medio Bajo, 

demostrando que el desarrollo de los niños es Regular, demostrando que el tipo de familia 

se relaciona con los niveles del área. 

0%

12%

3% 5%
0

5%

25%

3%
7%

02%
5% 4%

8%
3%3%

8%
2%

5%
0

0%

10%

20%

30%

MONOPARENTAL NUCLEAR COMPUESTA EXTENDIDA REORGANIZADA

ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO



74 
 

3.2. Descripción de la relación entre la V2, Estilos Educativos con la V3, 

Desarrollo Psicosocial Global 

Descripción porcentual de la relación entre los Estilos Educativos (democrático, 

autoritario, permisivo y negligente) con los niveles de Desarrollo Psicosocial global. 

Grafico 4.17.   Distribución Porcentual de la relación entre Estilos Educativos con 

los Niveles del Desarrollo Psicosocial Global. 

 

En cuanto al Estilo Educativo Democrático está conformado por el 87% de la población 

donde un 32% se encuentra en un nivel de desarrollo Medio Alto, un 22% un nivel Medio 

Bajo, un 18% un nivel Alto y por ultimo con 5% presenta Alerta en su desarrollo. 

Con un 23% de la población se encuentra el Estilo Educativo Permisivo, donde un 10% 
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desarrollo. 

No se presenta puntuación en los estilos autoritario y negligente debido a que existe un 

0% de la población. 

            Los resultados indican que el Estilo Educativo que ejercen los padres sobre sus 

hijos se relaciona con los niveles del desarrollo del niño, ya que se puede apreciar que los 

niños criados con un estilo permisivo presentan en su mayoría puntuaciones Altas en su 

desarrollo. En cambio, la mayoría de los niños con estilo democrático presentan puntajes 

medio altos. 
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3.2.1. Descripción de la relación entre Estilos Educativos con los cuatro niveles 

del Desarrollo Psicosocial 

- Estilos Educativos con el Área de Motricidad Gruesa 

Grafico 4.18.   Distribución Porcentual de la relación entre Estilos Educativos con 

los niveles del Área de Motricidad Gruesa. 

                           

En cuanto al Estilo Educativo Democrático, este está conformado por el 87% de la 

población donde se puede apreciar que un 53% se encuentra en un nivel de desarrollo 

Medio Alto. Con un 23% de la población se encuentra el Estilo Educativo Permisivo, 

donde un 13% se encuentran en un nivel Medio Alto. Esto indica que, en el Estilo 

Democrático se registran los más altos porcentajes de los niños con un nivel Medio Alto 

en el Área de Motricidad Gruesa.  

- Estilos Educativos con el Área de Motricidad Fina 

Grafico 4.19.   Distribución Porcentual de la relación entre Estilos Educativos con 

los niveles del Área de Motricidad Fina. 
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En cuanto al Estilo Educativo Democrático, este está conformado por el 87% de la 

población donde se puede apreciar que un 37% se encuentra en un nivel de desarrollo 

Medio Bajo. Con un 23% de la población se encuentra el Estilo Educativo Permisivo, 

donde un 10% se encuentran en un nivel Medio Alto.  Esto indica que, en el Estilo 

Democrático se registran los más altos porcentajes de los niños con un nivel Medio Bajo 

(Regular) en el Área de Motricidad Fina, y no así en el permisivo. Lo que quiere decir que 

el estilo educativo del niño se relaciona con los niveles del área.  

- Estilos Educativos con el Área de Audición y Lenguaje 

Grafico 4.20.   Distribución Porcentual de la relación entre Estilos Educativos con 

los niveles del Área de Audición y Lenguaje. 

 

En cuanto al Estilo Educativo Democrático, este está conformado por el 87% de la 

población donde se puede apreciar que un 45% se encuentra en un nivel de desarrollo 

Medio Alto. Con un 23% de la población se encuentra el Estilo Educativo Permisivo, 

donde un 10% se encuentran en un nivel Alto, un 10% con un nivel Medio Alto. Esto 

indica que, tanto en el Estilo Democrático como en el Permisivo se registran los más altos 

porcentajes del nivel Medio Alto, los estilos educativos no se relacionan con el área. 

- Estilos Educativos con el Área Personal y Social 
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Grafico 4.21.   Distribución Porcentual de la relación entre Estilos Educativos con 

los niveles del Área Personal y Social. 

                         

En cuanto al Estilo Educativo Democrático, este está conformado por el 87% de la 

población donde se puede apreciar que un 35% se encuentra en un nivel de desarrollo 

Medio Bajo. Con un 23% de la población se encuentra el Estilo Educativo Permisivo, 

donde un 18% se encuentran en un nivel Medio Alto, un 5% con un nivel Alto, un 5 % 

con un nivel Medio Bajo y un 5% con Alerta en su desarrollo. Esto indica que, en el Estilo 

Democrático se registran los más altos porcentajes de los niños con un nivel Medio Bajo 

en el Área Personal y Social, y no así en el permisivo, los estilos educativos no se 

relacionan con los niveles del área. 

 

3.3. Descripción de la relación entre la V1, Estructura Familiar con la V2, 

Estilos Educativos 

Relación entre Estructura Familiar (familia nuclear, compuesta, monoparental, 

reorganizada y extendida) con los Estilos Educativos (democrático, autoritario, permisivo 

y negligente). 
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Grafico 4.22.   Distribución Porcentual de la relación entre Estructura Familiar con 

Estilos Educativos 

 

En cuanto al tipo de Familia Monoparental conformado por el 10% de la población, el 

total presenta un Estilo Educativo Democrático. 

Con 50 % de la población es del tipo de Familia Nuclear, donde un 42% tienen un Estilo 

Educativo Democrático y un 8% un Estilo Permisivo. 

En el tipo de Familia Compuesta con un 12% de la población, el 7% presenta un Estilo 

Democrático y un 5% un Estilo Permisivo. 

En el tipo de Familia Extendida con un 25% de la población, un 15% tiene un Estilo 

Democrático y un 10% un Estilo Permisivo. 

Por ultimo con un 3 % de la población se encuentra la familia Reorganizada con un Estilo 

Educativo Democrático. 

4. CORRELACIÓN ENTRE LA V1 (ESTRUCTURA FAMILIAR), LA V2 

(ESTILOS EDUCATIVOS) Y LA V3 (DESARROLLO PSICOSOCIAL) 

 

4.1. Correlación entre variables, V1, V2 y V3 

            Para analizar el grado de correlación entre las variables de estudio de la presente 

investigación se utilizó el coeficiente de correlación de “Tau-b de Kendall”.  
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            Es un coeficiente que permite medir la mínima diferencia de correlación o 

asociación entre dos variables cuando las mediciones se realizan en una escala nominal y 

ordinal, es simbolizado como t, 

           El coeficiente de Tu-b de Kendall “Es de análisis no paramétrico…donde las 

variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o de 

razón; pueden analizar datos nominales u ordinales… las variables deben ser categóricas” 

(Sampieri, 2006) 

           Para analizar los resultados “varia de -1.0 (correlación negativa perfecta) a + 1.0 

(correlación positiva perfecta), considerando el 0 como ausencia de correlación entre las 

variables” (Munch, 1993) … “la relación ente dos variables no siempre es positiva. 

Algunas guardan relación negativa, …es decir aquel disminuye, al aumentar este. En una 

relación negativa las puntuaciones altas de una variable, están asociadas a las bajas de la 

otra” … “la correlación es de gran utilidad en la predicción. Cuando el análisis 

correlacional denota cierto grado de relación entre dos variables, puede usarse la 

información referente a una de ellas para hacer predicciones acerca de la otra” (Ary, 1987) 

Cuadro 4.1.   Valor estadístico entre Estructura Familiar, Estilos Educativos y el 

Desarrollo Psicosocial Según Coeficiente de Correlación de Tau-b de Kendall 

CORRELACIONES ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

ESTILOS 

EDUCATIVOS 

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

Coeficiente de 

Correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

1.000 

. 

40 

.286 

.074 

40 

.574 

.000 

40 

ESTILOS 

EDUCATIVOS 

Coeficiente de 

Correlación  

Sig. (bilateral) 
N 

.286 

.074 

40 

1.000 

. 

40 

.522 

.036 

40 

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL 

Coeficiente de 

Correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

.574 

. 000 

40 

.522 

.036 

40 

1.000 

. 

40 

 



80 
 

4.1.1. Entre Estructura Familiar y Desarrollo Psicosocial. Los resultados 

presentaron una correlación positiva mediana fuerte según el coeficiente de t=0.574, 

significativa a nivel bilateral 0.00. Teniendo en cuenta el signo positivo de la correlación, 

se puede afirmar que el tipo de Estructura Familiar a la que pertenecen los niños pre-

escolares está relacionado con los niveles de su Desarrollo Psicosocial. 

4.1.2. Entre Estilos Educativos y Desarrollo Psicosocial. Los resultados 

presentaron una correlación positiva media, según el coeficiente de t=0.522, significativa 

bilateral de 0.036. Teniendo en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar 

que el estilo educativo que emplean los padres de familia con sus hijos se relaciona 

medianamente con los niveles de desarrollo de niño pre-escolar. 

4.1.3. Entre Estructura Familiar y Estilos Educativos. Los resultados 

presentaron una correlación positiva débil, según el coeficiente de t=0.286, significativa 

bilateral de 0.074. Teniendo en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar 

que el tipo de estructura familiar al que pertenecen los niños no se relaciona con el estilo 

educativos familiar empleado por sus padres. 

 

4.2. Correlación entre Estructura Familiar con las Áreas del Desarrollo 

Psicosocial 

 

4.2.1. Estructura Familiar y el área de Motricidad Gruesa  

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estructura Familiar y el 

Área de Motricidad Gruesa, perteneciente a la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

            Este resultado muestra que existe una relación positiva débil entre las variables, lo 

que muestra que no existe una relación significativa entre ambas y que, teniendo en cuenta 

el resultado se podría afirmar que el tipo de estructura familiar al cual pertenecen los niños 

si se relaciona con sus niveles en el área de motricidad 

 

0.048 
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4.2.2. Estructura Familiar y el Área de Motricidad Fina  

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estructura Familiar y el 

Área de Motricidad Fina de la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

 

            Según este resultado, existe una relación positiva media entre las variables, lo que 

muestra que existe una relación significativa entre ambas y que, teniendo en cuenta el 

resultado se podría afirmar que el tipo de estructura familiar al cual pertenecen los niños 

si se relaciona con sus niveles en el área de motricidad fina. 

4.2.3. Estructura Familiar y el Área de Audición y Lenguaje 

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estructura Familiar y el 

Área de Audición y Lenguaje de la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

            Este resultado muestra que existe una relación positiva débil entre las variables, lo 

que muestra que no existe una relación significativa entre ambas y que, teniendo en cuenta 

el resultado se podría afirmar que el tipo de familia al cual pertenecen los niños no se 

relaciona con sus niveles en el área de Audición y Lenguaje. 

4.2.4. Estructura Familiar y el Área Personal y Social 

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estructura Familiar y el 

Área Personal y Social de la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

            Según el resultado, existe una relación positiva media ente las variables, lo que 

muestra que existe una relación significativa entre ambas y que, teniendo en cuenta el 

resultado se podría afirmar que el tipo de Estructura Familiar al cual pertenecen los niños 

si se relaciona con sus niveles en el área Personal y Social. 

 

0.516 

0.302 

0.533 
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4.3. Correlación entre Estilos Educativos con las Áreas del Desarrollo 

Psicosocial 

 

4.3.1. Estilos Educativos y el Área de Motricidad Gruesa 

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estilos Educativos y el 

Área de Motricidad Gruesa, perteneciente a la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

            Según este resultado, existe una relación positiva débil entre las variables, lo que 

muestra que no existe una relación significativa ente ambas y que, teniendo en cuenta los 

resultados, se podría afirmar que el Estilo Educativo empleado por los padres de familia 

para la crianza de los niños pre-escolares no se relaciona con sus niveles en el área de 

motricidad gruesa. 

4.3.2. Estilos Educativos y el Área de Motricidad Fina 

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estilos Educativos y el 

Área de Motricidad Fina, perteneciente a la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

            Según este resultado, existe una relación positiva media entre las variables, lo que 

muestra que existe una relación significativa ente ambas y que, teniendo en cuenta los 

resultados, se podría afirmar que el Estilo Educativo empleado por los padres de familia 

para la crianza de los niños pre-escolares se relaciona con sus niveles en el área de 

motricidad fina. 

4.3.3. Estilos Educativos y el Área de Audición y Lenguaje 

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estilos Educativos y el 

Área de Audición y Lenguaje, perteneciente a la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

            Según este resultado, existe una relación positiva débil entre las variables, lo que 

muestra que no existe una relación significativa ente ambas y que, teniendo en cuenta los 

0.178 

0.494 

0.141 
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resultados, se podría afirmar que el Estilo Educativo empleado por los padres de familia 

para la crianza de los niños pre-escolares no se relaciona con sus niveles en el área de 

Audición y Lenguaje. 

4.3.4. Estilos Educativos y el Área Personal y Social 

            La correlación de Tau-b de Kendall encontrada entre la Estilos Educativos y el 

Área Personal y Social, perteneciente a la variable Desarrollo Psicosocial es: 

 

            Según este resultado, existe una relación positiva media entre las variables, lo que 

muestra que existe una relación significativa ente ambas y que, teniendo en cuenta los 

resultados, se podría afirmar que el Estilo Educativo empleado por los padres de familia 

para la crianza de los niños pre-escolares se relaciona con sus niveles en el área Personal 

y Social. 

Cuadro 4.2. Tabla de Descripción del grado de relación entre variables  

V 1 V 2 CORRELACION 

Estructura familiar Estilos Educativos NO SIGNIFICATIVO 

 

V 1 V 3 CORRELACION 

Estructura familiar Desarrollo Psicosocial Global SIGNIFICATIVO 

Estructura familiar Área de motricidad gruesa NO SIGNIFICATIVO 

Estructura familiar Área de motricidad fina SIGNIFICATIVO 

Estructura familiar Área de lenguaje y audición NO SIGNIFICATIVO 

Estructura familiar Área personal y social SIGNIFICATIVO 

 

V 2 V 3 CORRELACION 

Estilos educativos Desarrollo Psicosocial Global SIGNIFICATIVO 

Estilos educativos Área de motricidad gruesa NO SIGNIFICATIVO 

Estilos educativos Área de motricidad fina SIGNIFICATIVO 

Estilos educativos Área de lenguaje y audición NO SIGNIFICATIVO 

Estilos educativos Área personal y social SIGNIFICATIVO 

 

0.553 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LOS DATOS GENERALES 

CON LA V1 (ESTRUCTURA FAMILIAR), LA V2 (ESTILOS 

EDUCATIVOS) Y LA V3 (DESARROLLO PSICOSOCIAL) 

5.1. Relación entre los Datos Generales con la V1 (Estructura Familiar) 

            Se tomaron en cuenta los puntajes más sobresalientes sobre el Nivel de Instrucción 

de los padres de familia, Ocupación actual de los padres de familia y Quien atiende al niño 

la mayor parte del tiempo, considerados importantes para la investigación. 

Cuadro 4.3.  Relación entre “Nivel de instrucción” de los padres de familia con la  

Estructura Familiar del Niño pre-escolar 

ESTRUCTURA FAMILIAR  

TOTAL  

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

MONO-

PARENTAL 

NUCLEAR COMPUESTA EXTENDIDA REORGANIZADA 

No % No. % No. % No. % No. % No. % 

BACHILLER 2 5 9 22 2 5 3 7 1 3 17 42 

PRIMARIA 2 5 4 10 0 0 1 3 0 0 7 18 

PROFESIONAL 0 0 3 8 2 5 3 7 0 0 8 20 

UNIVERSITARIO 0 0 4 10 1 2 3 8 0 0 8 20 

TOTAL 4 10 20 50 5 12 10 25 1 3 40 100 

Un 22%, 9 padres de familia que cursaron hasta el bachillerato pertenecen al tipo de 

familia Nuclear. 

Cuadro 4.4. Relación entre la “Ocupación actual” de los padres de familia  

con la Estructura Familiar del niño pre-escolar 

ESTRUCTURA FAMILIAR  

TOTAL 
 

OCUPACION ACTUAL 

MONO-
PARENTAL 

NUCLEAR COMPUESTA EXTENDIDA REORGANIZADA 

No % No. % No. % No. % No. % No. % 

EMPLEADO/A 0 0 2 5 0 0 1 3 0 0 3 8 

ACTIVIDAD 

INDEPENDIENTE 

4 10 17 43 4 10 7 17 0 0 32 80 

PROFESIONAL 0 0 1 2 1 2 2 5 1 3 5 12 

TOTAL 4 10 20 50 5 12 10 25 1 3 40 100 
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Se observar que, los padres de familia que trabajan en Actividades Independientes con un 

43%, 17 padres de familia pertenecen al tipo de familia Nuclear y con un 17% son del tipo 

de familia Extendida.  

Cuadro 4.5. Relación entre la “Atención al niño/a la mayor parte del tiempo”  

con la Estructura Familiar del niño preescolar. 

ESTRUCTURA FAMILIAR  

TOTAL  

ATENCION 

MONO-

PARENTAL 

NUCLEAR COMPUESTA EXTENDIDA REORGANIZADA 

No % No. % No. % No. % No. % No. % 

ABUELO/A 0 0 1 2 2 5 2 5 0 0 5 12 

MADRE 2 5 12 30 1 2 3 7 1 3 19 47 

PADRE 0 0 0 0 1 3 2 5 0 0 3 8 

MADRE-PADRE 1 3 6 15 1 2 1 3 0 0 9 23 

HNA. MAYOR 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 

NIÑERA 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 

EMPLEADA DOM. 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 

TOTAL 4 10 20 50 5 12 10 25 1 3 40 100 

 Se observa que, el 30%, 12 niños que son atendidos por su Madre pertenecen a un tipo de 

familia Nuclear, un 15% 6 niños que son atendidos por Madre y Padre también pertenecen 

a un tipo de familia Nuclear. 

5.2. Relación entre Datos Generales con la V2 (Estilos Educativos) 

            Se tomaron en cuenta los puntajes más sobresalientes sobre Nivel de Instrucción 

de los padres de familia, Ocupación actual de los padres de familia y Quien atiende al niño 

la mayor parte del tiempo, considerados importantes para la investigación. 

Cuadro 4.6. Relación entre “Nivel de instrucción” de los padres de familia con los 

Estilos Educativos del niño preescolar 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

ESTILOS EDUCATIVOS TOTAL 

DEMOCRATICO PERMISIVO 

No % No. % No. % 

BACHILLER 12 30 5 12 17 42 

PRIMARIA 6 15 1 3 7 18 

PROFESIONAL 6 15 2 5 8 20 

UNIVERSITARIO 7 17 1 3 8 20 

TOTAL 31 77 9 23 40 100 
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Con 30%, 12 padres de familia que cursaron hasta el bachillerato, mantienen un estilo 

Educativo Democrático a la hora de crianza de sus hijos. Los que estudiaron hasta el nivel 

universitario con 17% (7s) también mantienen un estilo Educativo Democrático. 

Cuadro 4.7. Relación entre la “Ocupación actual” de los padres de familia  

con los Estilos Educativos que emplean en la crianza del niño preescolar 

 

OCUPACION ACTUAL 

ESTILOS EDUCATIVOS TOTAL 

DEMOCRATICO PERMISIVO 

No % No. % No. % 

EMPLEADO/A 2 5 1 3 3 8 

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE 25 62 7 18 32 80 

PROFESIONAL 4 10 1 2 5 12 

TOTAL 31 77 9 23 40 100 

      El 62%, 25 padres de familia que trabajan en Actividad independiente mantienen un 

estilo Educativo Democrático en la crianza de sus hijos y un 18% (7s) mantienen en un 

estilo Permisivo. 

Cuadro 4.8. Relación entre la “Atención al niño/a la mayor parte del tiempo”  

con los Estilos Educativos que emplean en la crianza del niño preescolar. 

 

ATENCION 

ESTILOS EDUCATIVOS  

TOTAL DEMOCRATICO PERMISIVO 

No % No. % No. % 

ABUELO/A 3 7 2 5 5 12 

MADRE 17 42 2 5 19 47 

PADRE 1 3 2 5 3 8 

MADRE-PADRE 7 18 2 5 9 23 

HNA. MAYOR 2 5 0 0 2 5 

NIÑERA 1 2 0 0 1 2 

EMPLEADA DOM. 0 0 1 3 1 3 

TOTAL 31 77 9 23 40 100 

Con 42%, 17 niños que son atendidos la mayor parte del tiempo por sus Madres mantienen 

un estilo Educativo Democrático como forma de crianza, el 18%, 7 niños que son atendido 

la mayor parte del tiempo por su Padre y Madre mantienen un Estilo Educativo 

Democrático en su crianza. 
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5.3. Relación entre los Datos Generales con la V3 (Desarrollo Psicosocial) 

            Se tuvo en cuenta los puntajes más sobresalientes el Nivel de Instrucción de los 

padres de familia, Ocupación actual de los padres de familia y Quien atiende al niño la 

mayor parte del tiempo, considerados importantes para la investigación. 

Cuadro 4.9.   Relación entre “Nivel de instrucción” de los padres de familia con los 

niveles del Desarrollo Psicosocial del niño pre-escolar 

                                                                         DESARROLLO PSICOSOCIAL GLOBAL  

TOTAL NIVEL DE INSTRUCCION ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

No % No. % No. % No. % No. % 

BACHILLER 1 2 4 10 8 20 4 10 17 42 

PRIMARIA 0 0 3 8 2 5 2 5 7 18 

PROFESIONAL 1 3 1 2 2 5 4 10 8 20 

UNIVERSITARIO 0 0 3 7 4 10 1 3 8 20 

TOTAL 2 5 11 27 16 40 11 28 40 100 

Con 20%, 8 padres de familia que cursaron hasta Bachillerato, sus hijos presentan un nivel 

Medio Alto en su desarrollo psicosocial. Con 10%, sus hijos presentan un nivel Alto. 

Se puede observar que, la mayoría de los padres de familia que estudiaron hasta, 

Bachilleres, nivel universitario y profesionales, sus hijos presentan puntajes medio altos a 

altos en su desarrollo. Por el contrario, los hijos de padres que solo estudiaron hasta la 

primaria presenta en su mayoría un nivel Medio Bajo, demostrando que, el nivel de 

Instrucción de los padres de familia se relaciona con el nivel del Desarrollo Psicosocial de 

los/as niños/as. 

Cuadro 4.10.   Relación entre la “Ocupación actual” de los padres de familia  

con los niveles de Desarrollo Psicosocial del niño pre-escolar 

                                                                       DESARROLLO PSICOSOCIAL GLOBAL  

TOTAL OCUPACION ACTUAL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

No % No. % No. % No. % No. % 

EMPLEADO/A 0 0 1 2 1 3 1 3 3 8 

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE 0 0 10 25 14 35 8 20 32 80 

PROFESIONAL 2 5 0 0 1 2 2 5 5 12 

TOTAL 2 5 11 27 16 40 11 28 40 100 

El 6%, 2 padres de familia que trabajan como empleados/as (niñera y servidor público) 

sus hijos presentan un nivel Medio Alto y Alto. Con 35%, 14 padres de familia que 
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trabajan en Actividades Independientes (ama de casa, artesano/a, chofer, comerciante, 

costurero/a, misionero y estudiante) sus hijos presentan un nivel Medio Alto en su 

desarrollo. 

Con 12%, 2 padres de familia que trabajan con título académico Profesional, sus hijos 

tienen un nivel alto y 2 padres de familia con título sus hijos presentan niveles bajos. 

La mayoría de los padres de familia trabajan en Actividades Independientes, empleados y 

con título profesional, sus hijos presentan puntajes medio alto y altos. La Ocupación 

Actual de los padres de familia no se relaciona con el nivel del Desarrollo Psicosocial de 

los/as niños/as. 

Cuadro 4.11.   Relación entre la “Atención al niño/a la mayor parte del tiempo”  

con los niveles de Desarrollo Psicosocial del niño pre-escolar. 

                                                                        DESARROLLO PSICOSOCIAL GLOBAL  

TOTAL ATENCION AL NIÑO  ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

No % No. % No. % No. % No. % 

ABUELO/A 0 0 1 2 2 5 2 5 5 12 

MADRE 1 2 4 10 11 27 3 8 19 47 

PADRE 0 0 0 0 0 0 3 8 3 8 

MADRE-PADRE 1 3 3 8 2 5 3 7 9 23 

HNA. MAYOR 0 0 2 5 0 0 0 0 2 5 

NIÑERA 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 

EMPLEADA DOM. 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 

TOTAL 2 5 11 27 16 40 11 28 40 100 

Con 47%, 19 niños son atendidos solo por su Madre, donde un 27%, 11 niños presentan 

un nivel Medio Alto. Con el 8%, 3 niños que son atendidos solo por su Padre presentan 

niveles altos en su desarrollo. Con 7%, 3 niños que son atendidos solo por la hermana 

mayor y por la empleada doméstica presentan niveles medio Bajos en su desarrollo 

psicosocial. 

La mayoría de los niños que son atendidos por sus Abuelos, su padre-madre y la niñera 

presentan un nivel medio alto y alto. 
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Los resultados demuestran que el nivel del Desarrollo Psicosocial del niño se relaciona 

con la persona que lo atiende la mayor parte del tiempo, es esa persona que impulsa y 

ayuda al niño a realizar sus tareas. 

6. RESPUESTA A LA HIPOTESIS SEGÚN LA CORRELACION ENTRE LA 

V1 ESTRUCTURA FAMILIAR, LA V2 ESTILOS EDUCATIVOS Y LA V3 

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

            Para la validación de la Hipótesis, se utilizó el Coeficiente de correlación de      

Tau–b de Kendall, que permite medir la mínima diferencia de correlación o asociación 

entre variables de escala nominal y ordinal. 

            Como resultado de la correlación estadística entre la V 1 (Estructura Familiar) y 

la V 3 (Desarrollo Psicosocial) se obtuvo un valor de 0.574, indica una “Relación Mediana 

fuerte” entre las mismas. Aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, 

por consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirman que el tipo de 

Estructura Familiar al que pertenecen los niños pre-escolares está relacionado 

significativamente con su nivel de Desarrollo Psicosocial.  

            Como resultado de la correlación estadística entre la V 2 (Estilos Educativos) y la 

V 3 (Desarrollo Psicosocial) se obtuvo un valor de 0.522, indica una “Relación Media” 

entre las mismas. Aceptamos la hipótesis Alterna, por consiguiente, existe suficiente 

evidencia estadística para afirman que los Estilos Educativos que emplean los padres de 

familia a la hora de crianza de los niños pre-escolares, está relacionada significativamente 

con su nivel de Desarrollo Psicosocial. 

            Por último, como resultado de la correlación estadística entre la V 1 (Estructura 

Familiar) y la V 2 (Estilos Educativos) se obtuvo un valor de 0,286, indica una “Relación 

Débil” entre las mismas. Rechazamos la hipótesis Alterna, por consiguiente, existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que el tipo de familia al que pertenecen los 

niños pre-escolares no está relacionado significativamente con los Estilos Educativos que 

emplean sus padres y madres en su hogar. 
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            Los resultados pudieron afirmar la existencia de una relación entre las V1 con V3 

y V2 con la V3, pero, no pudieron afirmar la existencia de una relación entre la V1 con la 

V2, por lo tanto: 

Se acepta la hipótesis alterna: 

La Estructura Familiar se relaciona con el Desarrollo Psicosocial en los 

niños pre-escolares del Centro Educativo Nueva Jerusalén. 

Los Estilos Educativos se relacionan con el Desarrollo Psicosocial en los niños 

pre-escolares del Centro Educativo Nueva Jerusalén. 

Se acepta la hipótesis Nulas: 

La Estructura Familiar no se relaciona con los Estilos Educativos en los 

niños pre-escolares del Centro Educativo Nueva Jerusalén.r 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

            El presente trabajo, centro su interés en estudiar, un análisis de la relación entre la 

Estructura Familiar, los Estilos Educativos y el Desarrollo Psicosocial en niños pre-

escolares del Centro Educativo Nueva Jerusalén. 

            Se realizó con una muestra constituida por 40 niños/as del nivel pre-escolar del 

Centro Educativo Nueva Jerusalén, en manera paralela con los Padres de Familia (padres 

y madres de los niños). Posteriormente se realizó la aplicación de instrumentos: a los 

padres de familia (el cuestionario sobre la Estructura Familiar, el cuestionario sobre los 

Estilos Educativos, el cuestionario sobre datos generales) y a los niños pre-escolares (la 

Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial). 

            La investigación fue de tipo Descriptiva Correlacional, teniendo como objetivo 

analizar la relación entre la V1 (Estructura Familiar), V2 (Estilos Educativos) y la V3 

(Desarrollo Psicosocial) del niño pre-escolar. Para el cual se identificó el estado actual de 

las 3 variables y su relación entre las mismas. 

            A continuación, se exponen las conclusiones más importantes tomando en cuenta 

a los objetivos planteados: 

 Objetivo General de la investigación 

            Se planteó: Analizar la relación entre la Estructura Familiar, los Estilos Educativos 

y el Desarrollo Psicosocial del niño preescolar del Centro Educativo Nueva Jerusalén. 

            Mediante el análisis del Coeficiente de Correlación de Tau-b de Kendall, se puede 

observar que existe un índice de correlación de 0.574 entre la V1 (Estructura Familiar) y 

la V3 (Desarrollo Psicosocial), estableciendo una CORRELACION POSITIVA MEDIA 

entre ambas. El tipo de familia al que pertenecen los niños se relacionan con sus niveles 

de Desarrollo Psicosocial. La mayoría de los niños que pertenecientes al tipo de familia 
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compuesta presenta niveles altos en su desarrollo psicosocial, los demás tipos de familia 

presentan en su mayoría niveles medio altos y medio bajos. 

             Entre la V2 (Estilos Educativos) con la V3 (Desarrollo Psicosocial) existe un 

índice de correlación de 0.522, se establece también una CORRELACION POSITIVA 

MEDIA entre ambas. El estilo educativo que emplean los padres sobre sus hijos se 

relacionan con el nivel de Desarrollo Psicosocial del niño. La mayoría de los niños 

pertenecientes al estilo educativo permisivo presentan puntuaciones altas en su desarrollo 

psicosocial, en cambio los niños con estilo democrático presentan puntuaciones medio 

altas y medio bajas. 

            Por último, la relación entre la V1 (Estructura Familiar) con la V2 (Estilos 

Educativos) existe un índice de correlación de 0. 0,286. estableciendo una 

CORRELACION POSITIVA DEBIL entre ambas. La Estructura Familiar (tipos de 

familia) al que pertenecen los niños no se relaciona con los Estilos Educativos familiares 

que emplean sus padres, ya que la mayoría de los niños pertenecientes a los diferentes 

tipos de familia presentan un Estilo Educativo Democrático seguido del Permisivo, no hay 

diferencias entre las mismas. 

            Haciendo un análisis general de la relación entre la V1 con los niveles de las 4 

áreas del Desarrollo Psicosocial se puede manifestar que: 

            En cuanto Área de Motricidad Gruesa con índice de 0.048, indica una Relación 

Positiva débil, es decir, No Existe Correlación entre ambas; con el Área de Motricidad 

Fina se tiene un índice de 0.516, Relación Positiva media; con el Área de Audición y 

Lenguaje con valor de 302 señalando una correlación positiva media, y por ultimo entre 

la Estructura Familiar y el Área Personal y Social con un índice de 0.533 indica una 

correlación positiva escasa o nula. 

            Haciendo un análisis general de la relación entre la V2 con los niveles de las 4 

áreas del Desarrollo Psicosocial se puede manifestar que: 

            En cuanto con el Área de Motricidad Gruesa se presenta un índice de 0.178, una 

Correlación Positiva Débil; con el Área de Motricidad Fina, con un índice de 0.494, existe 

una Correlación Positiva Media; con el Área de Audición y Lenguaje presenta un índice 
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de 0.141, existe una correlación positiva débil, y por ultimo con el Área Personal y Social 

presenta un índice de 0.535 que indica una Correlación positiva media.  

 Objetivos Específicos de la investigación 

-  En cuanto al primer objetivo específico, descripción de los Datos Generales de la 

población de estudio, se tiene dos grupos, el primer grupo de 40 niños/as preescolares y 

el segundo grupo conformado por 40 padres de familia (de los mismos niños pre-

escolares) a quienes se les aplico el instrumento. 

            Los datos obtenidos sobre los padres de familia son: la mayoría con un 47% (19s) 

tienen una edad promedio de entre 20 a 29 años de edad. En cuanto, al Nivel de Instrucción 

la mayoría con un 42% (17s) de los padres de familia estudiaron hasta el bachillerato. En 

cuanto, a la Ocupación actual de los padres de familia, la mayoría con un 80% (32s) 

trabajan en actividades independientes, donde el 50% de los padres de familia son amas 

de casa y comerciantes. Y, por último, en cuanto a la Atención al niño la mayor parte del 

tiempo, con una mayoría de 47% (19s) lo hace la Madre, ella es quien cuida al niño la 

mayor parte del día, lleva y recoge al niño del centro, lo alienta y en las tardes ayuda al 

niño para que realice sus tareas. 

            Los datos obtenidos sobre los niños preescolares son: los niños oscilan una edad 

de entre 49 a 72 meses de edad, donde el 50% (20s) tienen una edad de entre 49 a 60 meses 

(5 años) y el otro 50% (20s) tienen una edad promedio de entre 61 a 72 meses (6 años). 

El 63% (25s) son del sexo masculino y el 37% (15s) son del sexo femenino. 

            - En cuanto al segundo y tercer objetivo específico, la identificación y descripción 

de las variables Estructura Familiar, Estilos Educativos y Desarrollo Psicosocial, se tiene 

que:  

            Estructura Familiar.   Se consideró a cinco tipos de familia dentro de la 

Estructura Familiar, como ser la familia Nuclear, Monoparental, Compuesta, Extendida y 

Reorganizada, donde una mayoría con un 50% (20s) corresponden al tipo de familia 

Nuclear, un 35% (10s) corresponden a familias Extendidas, un 12% (5s) a familias 



94 
 

Compuestas, un 10% (4s) a familias Monoparentales y por ultimo un 3% (1s) pertenece 

al tipo de familia Reorganizada. 

            Estilos Educativos.   Se consideró a cuatro Estilos Educativos, el estilo 

Democrático, Autoritario, Permisivo y Negligente, donde los resultados muestran que la 

mayoría con un 77% (31s) presentan un estilo Democrático y el otro 23% (9s) 

corresponden al Estilo Permiso. Tanto el estilo Autoritario como Negligente no presentan 

puntuaciones. 

           - En cuanto al cuarto objetivo específico, la identificación del nivel de Desarrollo 

Psicosocial global y los niveles de sus cuatro áreas, tenemos: 

            Desarrollo Psicosocial.   Los niveles de desarrollo Global y también los niveles 

de sus cuatro Áreas (Motricidad Gruesa, Motricidad Fina, Lenguaje y audición y el área 

Personal y social). 

          Desarrollo Global, la mayoría con un 40% (16s) de los niños/as presentan un nivel 

Medio Alto, seguida de un nivel Alto de 28% (11s), un 27% (11s) presenta un nivel Medio 

Bajo y por ultimo un 5% (2s) se encuentran con Alerta en su desarrollo. El mayor 

porcentaje en el nivel de Desarrollo Psicosocial es Medio Alto, esto se valora como 

“Bueno”, pertenecen a puntajes superiores a la media, lo que demuestra que estos niños/as 

realizan actividades y tareas esperadas de su edad y lo demuestran con su grupo de pares. 

            Ahora de acuerdo a los niveles de las cuatro Áreas se concluye lo siguiente: 

            Área de Motricidad Gruesa, la mayoría con un 65% (26s) presenta un nivel Medio 

Alto, valorado como Bueno y óptimo. Área de Motricidad Fina, la mayoría con un 42% 

(17s) tiene un nivel Medio Bajo, valorado como Regular. Área de Audición y Lenguaje, 

la mayoría con el 55% (22s) presenta un nivel Medio Alto, desarrollo Bueno y óptimo. Y, 

por último, el área Personal y Social, la mayoría presenta un nivel Medio Bajo con un 

40% (16s), indicando que los niños presentan un nivel de Desarrollo Regular. 

            - Descripción del grado de relación entre las variables V1 Estructura Familiar, V2 

Estilos Educativos y V3 Desarrollo Psicosocial, tenemos:  
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            Estructura Familiar con el Desarrollo Psicosocial Global. 

            Los niños que pertenecen al tipo de Familia Nuclear, el 50% (20s), Familia 

Monoparental, el 10% (4s), Familias Extendidas 25% (10s), familia Reorganizada 3% 

(1s), la mayoría en cada una de estas presentan un nivel de Desarrollo Medio Alto, en 

cambio en Familias Compuestas 12% (5s), la mayoría presenta un nivel Alto. En síntesis, 

se puede observar que los niños con tipo de familia compuesta presentan en su mayoría 

niveles altos y los otros tipos de familia niveles medio altos y medio bajos, lo cual se 

puede asegurar que el tipo de Estructura Familiar se relaciona con los niveles de 

Desarrollo Psicosocial de los niños preescolares.  

            Estilos Educativos con el Desarrollo Psicosocial Global. 

           Los niños que tienen un Estilo Educativo Democrático 78% (31s), la mayoría se 

encuentran en un nivel de Desarrollo Medio Alto. Los niños del Estilo Permisivo 22% (9), 

la mayoría tienen un Nivel Alto en su Desarrollo Psicosocial. Esto indica que, el Estilo 

Educativo al cual pertenecen los niños se relacionan significativamente con los niveles de 

Desarrollo Psicosocial. 

            Estructura Familiar con los Estilos Educativos. 

            Los niños del tipo de Familia Monoparental 10%, Familia Nuclear 50 %, Familias 

Compuestas 12%, Familias Extendidas 25%, Familia Reorganizada 3 %, la mayoría de 

estos niños pertenecen al Estilo Educativo Democrático. Lo cual se puede decir que, los 

Estilos Educativos que emplean los padres no se relacionan con el tipo de familia al que 

pertenecen los niños. 

           - Por último, en cuanto al quinto objetivo específico tenemos, la descripción del 

grado de relación entre los Datos Generales de los padres de familia con la V1 Estructura 

Familiar, la V2 Estilos Educativos y la V3 Desarrollo Psicosocial. 

            Con la Estructura familiar.   El Nivel de Instrucción 22% (9s), la mayoría curso 

hasta el bachillerato, pertenecen al tipo de familia Nuclear. Ocupación Actual, los que 

trabajan en Actividades Independientes un 43% (17s) pertenecen al tipo de familia 
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Nuclear y un 17% son de familia Extendida. Los niños que son atendidos la mayor parte 

del tiempo por su madre 30% (12s) y por su padre-madre 15% (6s), la mayoría pertenecen 

a un tipo de familia Nuclear. 

           Con los Estilos educativos.   El Nivel de Instrucción, la mayoría que curso hasta 

el bachillerato 30% (12s) y universitario 17% (7s), manejan un Estilo Democrático. 

Ocupación Actual, los padres de familia que trabajan en Actividades Independientes (ama 

de casa, artesano/a, chofer, comerciante, costurero/a, misionero y estudiante) con un 62% 

(25s) manejan un Estilo Democrático. Por último, los niños que son atendidos la mayor 

parte del tiempo por su madre 42% (17s) pertenecen a un Estilo Educativo Democrático. 

           Con el nivel de Desarrollo Psicosocial del niño.   Nivel de Instrucción, la mayoría 

curso hasta el bachillerato 42% (17s), donde sus hijos tienen un nivel Medio Alto. Y, por 

el contrario, los hijos de padres que solo estudiaron hasta la Primaria presentan en su 

mayoría un nivel Medio Bajo. el nivel de Instrucción de los padres de familia se relaciona 

significativamente con el nivel del Desarrollo Psicosocial del niño. Ocupación Actual se 

relaciona con el nivel de desarrollo de los niños, porque la mayoría de los niños 35% en 

donde sus padres trabajan en Actividades Independientes, empleados. Y, por último, los 

niños 27% (11s) que son atendidos la mayor parte del tiempo por su madre, abuelo, niñera 

y padre-madre presentan en su mayoría un nivel Medio Alto.  En cambio, los niños 8% 

(3s) que son atendidos solo por su Padre, presentan todos, un nivel Alto. Y los niños que 

son atendidos solo por la Hermana Mayor y la Empleada Doméstica tienen un nivel Medio 

Bajo. Estos resultados demuestran que el nivel de Desarrollo Psicosocial Global del niño 

se relaciona significativamente con la persona que atiende al niño la mayor parte del 

tiempo. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

            De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

A la institución (Centro Educativo Nueva Jerusalén)  

 

 Realizar convivencias de manera conjunta entre padres e hijos y profesores, con la 

finalidad de generar relaciones favorables entre padres e hijos, motivando la 

participación de los niños, con la finalidad de mejorar su Desarrollo integral. 

 

 Fortalecer las áreas de Desarrollo Psicosocial de los niños, a través de dinámicas 

y talleres dirigidos y realizar una evaluación mensual en toda la gestión académica. 

 

 Brindar charlas y capacitación tanto a los profesores como a los padres de familia 

de manera grupal e individual sobre, la estimulación del Desarrollo Psicosocial de 

los niños en diferentes ámbitos (familiares, educativos, sociales, etc.). 

 

 Orientar a los padres de familia, mediante talleres, sobre la importancia de la 

relación entre los factores familiares como la estructura familiar y los estilos 

educativos con el Desarrollo Psicosocial en la etapa de niñez Temprana. Y crear, 

diseñar e implementar programas para apoyar el desarrollo óptimo de los niños. 

 

A la Universidad Mayor de San Andrés: 

 

 Investigar el tema expuesto: “Relación entre Estructura Familiar, Estilos 

Educativos y Desarrollo Psicosocial del niño pre-escolar” en ámbitos 

socioeconómicos diferentes Baja, Media y Alta, para comparar los resultados y 

tener una cuantiosa información respecto al tema. 

 



98 
 

 Realizar investigaciones para dar validez y fiabilidad a instrumentos en relación 

con la Estructura Familiar y los Estilos Educativos, con el fin de desarrollar 

baremos nacionales. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 1 

Cuestionario sobre Datos Generales, dirigida a Padres y/o 

Madres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO SOBRE DATOS GENERALES, DIRIGIDA A PADRES Y/O 

MADRES DE FAMILIA 

Se está trabajando en una investigación para elaborar una tesis, por lo tanto, este 

cuestionario es de carácter confidencial, ya que su propósito es estrictamente académico 

y su objetivo es saber sobre los datos generales de la familia del/a niño (a). 

No hay respuestas correctas e incorrectas. 

MARCAR CON UNA X Y/O ESCRIBA EN LA LINEA. 

I. DATOS PERSONALES (del padre o de la madre) 

 

1. NOMBRE: ……………………………………………………………………… 

2. EDAD ………………………… 

3. SEXO               (  ) Masculino                         (  ) Femenino 

4. ESTADO CIVIL: 

(  ) Casado (a) 

(  ) Separado (a) – Divorciado (a) 

(  ) Soltero (a) 

(  ) Conviviente 

5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

(  ) No lee ni escribe 

(  ) Apenas lee 

(  ) Cursos básicos 

(  ) Cursos Intermedio y Medio 

(  ) Bachiller 

(  ) Estudios Universitarios 

(  ) Título Universitario – Técnico 

 

6. OCUPACIÓN ACTUAL: 

……………………………………………………………………………………… 

7. INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR: 

(  ) Por parte del padre 

(  ) Por parte de la madre 

(  ) Por parte de algún miembro de la familia. 

(  ) Ayuda social y otros. 

 

8. DIRECCION DEL DOMICILIO 

……………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

9. TIPO DE VIVIENDA: 

(  ) Vivienda propia                        (  ) Número de habitaciones            

(  ) Alquiler                                     (  ) Agua                             

(  ) Anticrético                                (  ) Teléfono 

(  ) Vivienda familiar compartida    (  ) Luz                        (  ) Alcantarillado 

 

10. LUGAR DE NACIMIENTO 

(  ) Ciudad de La Paz 

(  ) Provincia 

(  ) Otros departamentos 

 

11. NÚMERO DE HIJOS……………………. 

 

EDADES………,………,………,………,………,………. 

II. DATOS ACERCA DEL/A NIÑO/A (que cursa el nivel preescolar) 

 

1. NOMBRE DEL/A NIÑO/A 

……………………………………………………………………………………… 

2. SEXO                     (  ) Masculino                            (  ) Femenino 

3. FECHA DE NACIMIENTO: 

…………………………………………………………… 

4. EDAD…………………. Años: ………………………. 

Meses:……………………….. 

5. LUGAR QUE OCUPA (primer hijo, segundo hijo, etc…) 

……………………………………………………………………………………… 

III. INTERRELACIÓN FAMILIAR CON EL/LA NIÑO/A 

 

1. ¿Vive con el niño? 

(  ) SI 

(  ) NO 

2. ¿Quién atiende al niño la mayor parte del tiempo? 

(  ) Padre                              (  ) Empleada domestica 

(  ) Madre                             (  ) Vecinos 

(  ) Abuelo                            (  ) Otros parientes 

(  ) Abuela                            (  ) Centros Infantiles     

(  ) Hermanos mayores        (  ) Niñera  

3. Razones: 

(  ) Porque el padre trabaja            (  ) Porque la madre trabaja 

(  ) Problemas familiars                 (  ) Estado de salud                   . 

(  ) Viajes 

(  ) Otros 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 
Cuestionario sobre Estructura Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRUCTURA FAMILIAR  

Se está trabajando en una investigación para elaborar una tesis de grado, por lo tanto, este 

cuestionario es de carácter confidencial, ya que su propósito es estrictamente académico 

y su objetivo es saber a qué tipo de estructura familiar pertenecen los niños y niñas. 

 

NOMBRE: 

………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: 

Marque la opción que corresponda con una X, recuerde no se debe marcar dos opciones. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. 

1.- ¿El/la niño/a, actualmente vive solo con su padre? 

                                     SI                       NO 

2.- ¿El/la niño/a, actualmente vive solo con su madre? 

                                     SI                       NO 

3.- ¿El/la niño/a, actualmente vive con su padre y madre? 

                                     SI                       NO 

4.- ¿El/la niño/a, actualmente vive con sus abuelos? 

                                     SI                       NO 

5.- ¿El/la niño/a, actualmente vive con sus tíos, primos? 

                                     SI                       NO 

6.- ¿El/la niño/a, actualmente vive con su madrastra o padrastro? 

                                     SI                       NO 

 

 

 



 
 

SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

De acuerdo a la teoría utilizada en la investigación los tipos de familia están compuestos 

de la siguiente manera: 

 Familia nuclear. - Son los/as niños/as que viven con la madre y el padre juntos. 

 Familia mono-parental. - Son los/as niños/as que viven solo con la madre o solo 

con el padre. 

 Familia compuesta. - Son los/as niños/as que viven con los padres (madre y 

padre) y abuelos. 

 Familia extendida. - Son los/as niños/as que viven con los padres, abuelos, 

primos, tíos, etc. 

 Familia reorganizada. – Son los/as niños/as que viven con uno de los padres y su 

pareja como ser; vive con el papa y la madrastra o la mama y el padrastro. 

Una vez teniendo la familiarización de los tipos de familia y los integrantes que lo forman 

se realiza la selección del tipo de familia (estructura familiar). Donde las respuestas 

positivas (SI) en caso de que perteneciera al tipo de la familia mencionada se asigna un 

numero de 1 y a las respuestas negativas en caso que no pertenecen al tipo de familia 

mencionada (NO) se le da el número 0, para un posterior conteo y la suma de cuantos 

niños/as se tiene en cada tipo de familia. 

TIPO DE FAMILIA INTEGRANTES RESPUESTAS 

Monoparental Solo a madre o solo el padre SI NO 

Nuclear Madre y padre SI NO 

Compuesta Madre, padre y abuelos SI NO 

Extendida Madre, padre, abuelos, tíos y primos SI NO 

Reorganizada Pare y madrastra o madre y padrastro SI NO 

 

Nro. de 

pregunt

a 

Respuest

a 

Estructura familiar 

Monoparenta

l 

Nuclea

r  

Compuest

a  

Extendid

a 

Reorganizad

a 

1 SI NO 1     

2 SI NO 2     

3 SI NO  2    

4 SI NO      

5 SI NO   1,2,3 y 5   

6 SI NO    1,2,3,4,6  

7 SI NO     1 o 2 y 7 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Cuestionario sobre Estilos Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS EDUCATIVOS 

Se está trabajando en una investigación para elaborar una tesis de grado, por lo tanto, este 

cuestionario es de carácter confidencial, ya que su propósito es estrictamente académico 

y su objetivo es saber a qué estilo educativo pertenecen los niños y niñas. 

NOMBRE: 

………………………………………………………………………………….. 

INSTRUCCIONES: 

Marque la opción que corresponda con una X, recuerde no se debe marcar dos opciones.  

No hay respuestas correctas o incorrectas. 

A 

B 

 PREGUNTAS Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

11 ¿Usted le pregunta a su hijo/a, como le fue en su día en la escuela?     

12 ¿Usted le pregunta a su hijo/a, si tiene amigos en la escuela y como se lleva 

con ellos? 

    

13 ¿Usted conversa con su hijo/a sobre sus problemas que pueda tener en la 

escuela (con sus amigos o la profesora)? 

    

14 ¿Usted habla con su hijo/a sobre las reglas de la casa: ayudar en las labores 

de casa, ordenar sus juguetes, etc.? 

    

15 ¿Usted le explica a su hijo/a, por qué no debe hacer, ni decir  cosas malas, 

como por ejemplo: pegarle al gato, no hacer sus tareas, responder, etc.? 

    

16 ¿Usted conversa y planea junto a su hijo/a los proyectos familiares, viajes, 

salidas de fin de semana, etc.? 

    

17 ¿Usted le pide a su hijo/a que le muestre sus tareas y las revisan juntos?     

18 Tiempo de convivencia que le dedica a su hijo     

19 ¿Usted sale de paseo solo con su hijo/a?     

20  ¿Usted utiliza gestos al hablar con su hijo/a, como: sonreír, hacer muecas, 

mover las manos, etc.? 

    

 

 PREGUNTAS Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

1 ¿Su hijo/a es cariñoso con usted y con su pareja (si tiene)?     

2 ¿Cuándo su hijo (a) es cariñoso/a, usted le hace caso?     

3 ¿Su hijo/a le imita a usted y a su pareja (si tiene) cuando expresan afecto, 

como besos y abrazos? 

    

4 ¿Usted juega con su hijo/a?     

5 ¿Usted le acaricia, le abraza, “mima” a su hijo/a?     

6 ¿Usted premia a su hijo/a cuando hace su tarea?     

7 ¿Usted le pone sobrenombres de afecto a su hijo/a (como princesa, nene, 

etc.)? 

    

8 ¿Usted rechaza los mimos y caricias que le hace su hijo/a?     

9 ¿Cuándo usted está en su trabajo, extraña a su hijo/a?     

10 ¿Cuándo usted no está con su hijo/a, piensa si comió, si hace su tarea, etc.?     



 
 

 

C 

 PREGUNTAS Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

21 ¿Cuándo su hijo/a no hace su tarea o labores de casa, usted le pega?     

 

22 ¿Cuándo su hijo/a no hace su tarea, usted le llama la atención alzando la voz 

o gritándole? 

        

23 ¿Usted amenaza a su hijo/a con pegarle, sonarle, para que se porte bien y 

realice sus tareas? 

    

24 ¿Usted le quita algo que le gusta (juguete, televisión, etc.) a su hijo/a para 

castigarlo, cuando no le obedece? 

    

25 ¿Cuándo castiga a su hijo/a se arrepiente y lo acaricia ese rato?     

26 ¿Cuándo su hijo/a es malcriado/a, usted le dice que es una vergüenza, que 

los demás lo miraran y criticaran?  

    

27 ¿Cuándo su hijo/a le hace renegar, hace berrinches, pataletas, usted pierde 

el control y le grita? 

    

28 ¿Cuándo su hijo/a se porta mal o le hace renegar, usted le dice que ya no 

lo/a va a querer más?  

    

29 ¿Usted repite a su hijo/a el cumplimiento de normas y reglas de la casa?     

30 ¿Generalmente usted permite que otros le llamen la atención a su hijo/a, 

cuando se porta mal? 

    

D 

  Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

31 ¿Exige que su hijo/a tenga un horario fijo para acostarse? 

 

    

32 ¿Exige que si hijo/a tenga un horario para comer? 

 

    

33 ¿Le pone a su hijo/a un horario para ver la televisión?     

34 ¿Usted exige que su hijo/a obedezca sus mandados?     

35 ¿Su hijo/a es obediente al primer aviso? 

 

    

36 ¿Tiene que repetirle una y otra vez las ordenes a su hijo/a, para que las 

cumpla? 

    

37 ¿Exige a su hijo/a que ayude en las labores de casa, la limpieza, ordenar sus 

juguetes, poner la mesa, etc.?  

    

38 ¿Exige que su hijo/a este aseado/a y su ropa limpia?     

39 ¿Deja que su hijo/a juegue y haga lo que quiera en sus horarios libres?     

40 ¿Usted le explica a su hijo/a por qué debe portarse bien, hacer su tarea y 

labores de casa? 

    

 

 

 

 



 
 

 

 

PLANTILLAS DE CALIFICACION  

 

                                    A                                                                        B 

Esc.           A              B               C            D             Esc.        A                 B               C           D                      

 Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

 1 3 1 4 2 

2 3 1 4 2 

3 3 1 4 2 

4 3 1 4 2 

5 3 1 4 2 

6 1 3 4 2 

7 3 1 4 2 

8 2 4 3 1 

9 1 3 2 4 

10 1 3 2 4 

      

 

                                    C                                                                          D 

 Esc.        A                 B               C            D             Esc.         A                 B              C           D                                                         

 

 Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

11 1 3 2 4 

12 1 3 4 2 

13 1 3 4 2 

14 1 2 3 4 

15 1 3 2 4 

16 1 3 4 2 

17 1 3 2 4 

18 1 3 2 4 

19 1 3 2 4 

20 1 3 4 2 

 Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

31 2 1 3 4 

32 2 1 3 4 

33 2 1 4 3 

34 2 1 3 4 

35 2 1 3 4 

36 3 4 1 2 

37 2 1 3 4 

38 2 1 3 4 

39 3 4 1 2 

40 1 3 4 2 

 Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

21 2 4 3 1 

22 2 4 1     3 

23 2 4 1 3 

24 2 1 4 3 

25 3 1 4 2 

26 2 1 4 3 

27 2 4 1 3 

28 2 4 1 3 

29 2 1 4 3 

30 2 4 1 3 



 
 

 

ESCALAS 

VALORES ASIGNADOS 

 

1 DEMOCRATICO 

2 AUTORITARIO 

3 PERMISIVO 

4 NEGLIGENTE 

 

 

ESTILOS 

EDUCATIVOS 

DIMENSIONES 

 

AFECT

O 

COMUNICACIO

N 

CONTRO

L 

EXIGENCIA

S 

 

1 DEMOCRATIC

O 

 

B A B B 

2 AUTORITARIO 

 

D D A A 

3 PERMISIVO 

 

A B D D 

4 NEGLIGENTE 

 

C C C C 

 

DISTRIBUCION DE GRADO DE LAS DIMENCIONES SEGÚN LA TEORIA 

                                                               VALORES 

AFECTO 

MAYOR MANIFESTACION       3           1          4         2      MENOR MANIFESTACION  

                           DE AFECTO                                                   DE AFECTO 

COMUNICACION 

      BUENAS RELACIONES       1           3          4          2      MALAS RELACIONES 

CONTROL 

                                RIGIDEZ       2          1           4          3     FLEXIBILIDAD 

EXIGENCIAS 

               MAS PUNITIVO      2          1           4         3     MENOS PUNITIVO 

ESCALA 

 

A SIEMPRE 

B MUCHAS VECES 

C POCAS VECES 

D NUNCA 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Escala abreviada de Desarrollo Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                               ESCALA DE DESARROLLO                                                                   FICHA DEL NIÑO 

Nombre completo:  ____________________________________   Fecha de nacimiento:    /    / 

Centro:  ______________________________________________   Fecha de evaluación:     /     / 

Sexo:                                edad en meses:                                                     Peso:________            Talla:______ 

Edad 
meses 

N 
U 
M 
E 
R 
O 

A 
MOTRICIDAD GRUESA 

P 
U 
N 
T 
A 
J 
E 

B 
MOTRICIDAD FINA 

P 
U 
N 
T 
A 
J 
E 

C 
AUDICION Y 
LENGUAJE 

P 
U 
N 
T 
A 
J 
E 

D 
PERSONAL Y SOCIAL 

P 
U 
N 
T 
A 
J 
E 

1 0 Patalea  Sigue moviendo 
horizontal y vertical del 
objeto 

 Se sobresalta con un 
ruido 

 Sigue con la mirada los 
movimientos de la cara 

 

1 a 3 1 
 
2 

 
3 

Levanta la cabeza boca 
abajo. 
Levanta la cabeza y pecho 
boca abajo. 
Sostiene cabeza al 
levantarlo de los brazos. 

 Abre y mira sus manos 
 
Sostiene un objeto con 
las manos. 
Se lleva un objeto a la 
boca 

 Busca el sonido con la 
mirada. 
Pronuncia dos sonidos 
diferentes.  
Balbucea con las 
personas 

 Reconoce a su madre. 
 
Sonríe al acariciarlo. 
 
Se voltea cuando se le 
habla. 

 

4 a 6 4 
 
5 
 
6 

Sostiene la cabeza sentado. 
 
Se voltea de un lado a otro. 
 
Intenta sentarse solo  
 

 Agarra objetos 
voluntariamente 
Sostiene un objeto en 
cada mano. 
Pasa un objeto de una 
mano a otra. 
 

 Pronuncia 4 o más 
sonidos diferentes. 
Ríe a carcajadas. 
 
Reacciona cuando se le 
llama. 

 Agarra las manos del 
examinador. 
Agarra y acepta los 
juguetes. 
Pone atención a la 
conversación.  

 

7 a 9 7 
 
8 
 
9 

Se sostiene sentado con 
ayuda. 
Se arrastra en posición boca 
abajo. 
Se sienta solo 

 Agarra varios objetos a la 
vez. 
Agarra un objeto con los 
dedos. 
Agarra un cubo con el 
pulgar e índice. 

 Pronuncia 3 o más 
silabas. 
Hace sonar la sonaja. 
 
Pronuncia una palabra 
clara. 

 Ayuda a sostener la taza 
para tomar. 
Reacciona ante su imagen 
en el espejo. 
Imita los aplausos. 

 

10 a 12 10 
 
 

11 
 

12 

Gatea 
 
Se agarra y se sostiene de 
pie. 
Se para sin ayuda. 

 Mete y saca objetos de la 
caja. 
Agarra un tercer objeto 
sin soltar los otros. 
Busca objetos 
escondidos 

 Niega con la cabeza 
 
Llama a la madre o 
acompañate 
Entiende una orden 
sencilla. 

 Entrega un objeto al 
examinador. 
 
Pide un juguete u objeto 
 
Toma en taza solo 

 

13 a 18 13 
 

14 

Da pasitos solo. 
 
Camina solito 
Corre 

 Hace torre de 3 cubos 
 
Pasa hojas de un libro 

 Reconoce 3 objetos 
 
Combina dos palabras 
Reconoce 6 objetos 

 Señala una prenda de 
vestir 
Señala 2 partes de cuerpo 
Avisa para ir al baño  

 



 
 

15 Espera como sale la 
pelota 

19 a 24 16 
17 

 
18 

Patea al pelota 
Tira la pelota con las manos 
 
Salta con los pies. 

 Tapa bien la caja 
Hace garabatos 
circulares 
Hace torre de 5 o más 
cubos 

 Nombra 5 objetos 
Usa frase de 3 palabras 
 
Pronuncia más de 20 
palabras 

 Señala 5 partes de cuerpo 
Trata de contar 
experiencias 
Controla en el día su orina 

 

25 a 36 19 
 

20 
 

21 

Se para de puntas 
 
Se levanta sin usar las 
manos. 
Camina hacia atrás. 

 Ensarta 3 o más cuentas 
 
Copia línea horizontal. 
 
Separa objetos grandes y 
pequeños 

 Dice su nombre 
completo. 
Conoce; alto-bajo; 
grande-pequeño 
Usa oraciones 
completas. 

 Diferencia hombre-mujer 
 
Dice nombre de su papá y 
mamá 
Se lava solo las manos y la 
cara. 

 

37 a 48 22 
 

23 
 

24 

Camina en punta de pies. 
 
Se para en un solo pie 
 
Lanza y agarra la pelota. 

 Dibuja una figura humana 
rudimentaria. 
Corta papel con las 
tijeras. 
Copia un cuadrado y  
circulo. 

 Conoce para que sirven 
cinco objetos 
Repite tres números. 
 
Describe bien el dibujo 

 Puede desvestirse solo. 
 
Comparte juego con otros 
niños. 
Tiene amigo especial 

 

49 a 60 25 
 

26 
 

27 

Camina en línea recta. 
 
Salta tres o más pasos en un 
solo pie. 
Hace rebotar y agarra la 
pelota. 

 Dibuja una figura 
humana. 
Agrupa por color y forma. 
 
Dibuja una escalera. 

 Cuenta dedos de las 
manos o cubos. 
Distingue, adelante-
atrás; arriba-abajo. 
Nombra cuatro-cinco 
colores. 

 Puede vestirse y 
desvestirse solo. 
Sabe cuántos años tiene. 
 
Organiza juegos 
 

 

61 a 72 28 
 

29 
 

30 

Salta con los pies juntos 
soga de 25 cms. 
Corre saltando cambiando 
los pies. 
Salta desde 50 cms de 
altura. 

 Agrupa por color, forma y 
tamaño. 
Hace gradas de 10 
cubos. 
Dibuja una casa. 
 

 Expresa sus opiniones. 
 
Conoce izquierda y 
derecha. 
Conoce días de la 
semana. 

 Hace mandados. 
 
Conoce el nombre de la 
comunidad que vive. 
Habla de su familia. 

 

73 a 84 31 
 

32 
 

33 

Juega Thunkuma demuestre 
 
Hace construcciones 
sencillas 
Salta combinando los pies 
(caballito) 

 Escribe letra y/o números 
Modela una persona 
 
Copia figura con líneas 
curvas 

 Identifica letras iguales 
 
Dice frases con 
entonación 
Conocer; ayer, hoy, 
mañana.  

 Sabe qué lugar ocupa en 
su familia 
Participa en actividades 
 
Conoce letras especiales 

 

85 a 96 34 
 

35 
 

36 

Abre, cierra las manos, 
alternadamente 
Marcha sin perder el ritmo 
 
Salta la soga 

 Colorea figura 
 
Hace figura con papel 
 
Recorta curvas circulo 
 

 Cuenta hacia atrás 
desde 10 
Pone ordenes en 
secuencia 
Conoce en orden días 
de la semana 

 Relaciona el tiempo con 
actividades diarias. 
Indica recorrido. 
 
Habla sobre si mismo. 

 

 

RESULTADOS POR AREAS 

A B C D TOTAL 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Tablas de vaciado de resultados 

 

- Tabla sobre datos generales de los niños pre-escolares. 

- Tabla sobre datos generales de los padres de familia. 

- Tabla sobre resultados de frecuencia de los tipos de 

familia que establecen la Estructura Familiar 

- Tabla sobre resultados de los Estilos Educativos 

- Tabla de resultados sobre las áreas de la escala 

abreviada de desarrollo psicosocial 

 

 

 

 

 



 
 

 

TABLA SOBRE DATOS GENERALES DE LOS NIÑOS PREESCOLARES  

Nro. EDAD EN 

MESES 

SEXO PESO en Kg. TALLA en Cm. 

1 52 F 10.300 95 

2 52 M 20.400 104 

3 49 M 15 103 

4 56 M 17 110 

5 55 M 15 101 

6 53 M 22 105 

7 50 M 17 100 

8 55 M 17 103 

9 58 F 17 107 

10 53 M 21 109 

11 53 M 17.200 104 

12 59 M 25.200 109 

13 60 M 21.800 107 

14 69 F 19.200 107 

15 69 F 18.600 106 

16 57 M 18.100 107 

17 64 M 24.100 117 

18 67 M 24 108 

19 71 M 21.700 111 

20 71 F 18.500 104 

21 63 M 21.300 107 

22 71 F 21.70 112 

23 64 M 24.900 111 

24 63 F 16.600 100 

25 56 F 20.400 108 

26 58 M 14.400 102 

27 59 M 21.600 115 

28 69 F 16.600 107 

29 64 F 20 109 

30 70 M 17.900 110 

31 58 F 20 103 

32 60 F 15.900 105 

33 61 M 21.400 109 

34 68 M 21.800 114 

35 66 M 21.400 115 

36 69 M 32.200 116 

37 62 F 17.800 102 

38 62 F 16.900 103 

39 57 M 15.900 103 

40 67 F 17.900 104 

 



 
 

 

TABLA SOBRE DATOS GENERALES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 EDAD SEXO ESTADO 

CIVIL 

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

OCUPACION 

ACTUAL 

ATENCION AL 

NINO LA MAYOR 

PARTE DEL 

TIEMPO 

1 22 F CONVIVIENTE UNIVERSITARIO ARTESANA MADRE 

2 48 F SOLTERA PRIMARIA EMPL. DOMEST. EMPL.DOM. 

3 36 F CONVIVIENTE BACHILLER COMERCIANTE MADRE 

4 35 F CASADA PROFESIONAL AMA DE CASA MADRE-PADRE 

5 24 F CASADA UNIVERSITARIO ESTUDIANTE ABUELA 

6 33 M CASADO BACHILLER FUNCIONARIO MADRE 

7 38 M CASADO PROFESIONAL COMERCIANTE PADRE 

8 29 F CASADA PROFESIONAL COMERCIANTE MADRE 

9 37 M CONVIVIENTE SECUNDARIA COSTURERO MADRE 

10 33 M CONVIVIENTE BACHILLER INDEPENDIENTE MADRE-PADRE 

11 31 F CASADA PROFESIONAL DOCENTE MADRE-PADRE 

12 25 F CASADA PROFESIONAL MAESTRA PADRE 

13 28 M CONVIVIENTE BACHILLER ARTESANO MADRE-PADRE 

14 28 F CASADA UNIVERSITARIO AMA DE CASA MADRE 

15 27 F CASADA UNIVERSITARIO AMA DE CASA MADRE 

16 31 M CASADO BACHILLER CHOFER PADRE 

17 40 F CASADA SECUNDARIA COMERCIANTE MADRE 

18 38 F CONVIVIENTE PRIMARIA COSTURERA MADRE 

19 35 F SOLTERA BACHILLER ESTUDIANTE HNA.MAYOR 

20 28 F CASADA BACHILLER COMERCIANTE MADRE-PADRE 

21 40 F SOLTERA BACHILLER ESTUDIANTE HNA.MAYOR 

22 25 F SEPARADA SECUNDARIA AMA DE CASA MADRE 

23 26 F CASADA UNIVERSITARIO SECRETARIA ABUELA 

24 26 M CONVIVIENTE BACHILLER COMERCIANTE MADRE 

25 22 F SOLTERA BACHILLER COMERCIANTE ABUELO 

26 36 F CASADA PROFESIONAL SERV. PUBLICO ABUELO 

27 28 F CASADA PROFESIONAL ENFERMERA MADRE-PADRE 

28 27 F CASADA BACHILLER AMA DE CASA MADRE 

29 32 F CASADA PROFESIONAL AMA DE CASA MADRE 

30 34 F CASADA BACHILLER AMA DE CASA MADRE 

31 34 M CASADO SECUNDARIA ARTESANO MADRE 

32 24 F SOLTERA UNIVERSITARIO  NIÑERA  NIÑERA 

33 35 F CASADA SECUNDARIA COMERCIANTE MADRE-PADRE 

34 29 F CASADA BACHILLER AMA DE CASA MADRE-PADRE 

35 36 F CONVIVIENTE BACHILLER COMERCIANTE MADRE-PADRE 

36 27 F CONVIVIENTE BACHILLER AMA DE CASA MADRE 

37 29 M CASADO UNIVERSITARIO ESTUDIANTE. ABUELO 

38 28 F CASADA BACHILLER AMA DE CASA MADRE 

39 56 M CASADO UNIVERSITARIO MISIONERO MADRE 

40 31 M CONVIVIENTE BACHILLER CHOFER MADRE 

 

 



 
 

 

TABLA SOBRE RESULTADOS  DE LOS TIPOS DE FAMILIA QUE 

ESTABLECEN LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

TIPO DE FAMILIA 

Nro. MONOPARENTAL NUCLEAR COMPUESTA EXTENDIDA REORGANIZADA 

1  1    

2    1  

3  1    

4    1  

5   1   

6  1    

7   1   

8  1    

9  1    

10  1    

11  1    

12    1  

13  1    

14  1    

15    1  

16    1  

17  1    

18  1    

19  1    

20  1    

21 1     

22 1     

23  1    

24    1  

25   1   

26    1  

27   1   

28  1    

29  1    

30  1    

31 1     

32    1  

33  1    

34 1     

35  1    

36     1 

37    1  

38   1   

39  1    

40    1  

TOTAL 4 20 5 10 1 

 

 



 
 

 

TABLA SOBRE RESULTADOS DE LOS ESTILOS EDUCATIVOS 

ESTILOS EDUCATIVOS 

Nro.  DEMOCRATICO AUTORITARIO PERMISIVO NEGLIGENTE 

1 1    

2   1  

3 1    

4 1    

5   1  

6 1    

7   1  

8 1    

9 1    

10   1  

11 1    

12 1    

13 1    

14 1    

15 1    

16   1  

17 1    

18 1    

19 1    

20   1  

21 1    

22 1    

23 1    

24 1    

25 1    

26   1  

27 1    

28 1    

29 1    

30   1  

31 1    

32 1    

33 1    

34 1    

35 1    

36 1    

37 1    

38 1    

39 1    

40   1  

TOTAL 31 0 9 0 



 
 

TABLA DE RESULTADOS SOBRE LAS AREAS DE LA ESCALA ABREVIADA 

DE DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 

Nro. 

Motricidad 

gruesa 

Motricidad fina Audición y 

lenguaje 

Personal y 

social 

Total 

PB PT PB PT PB PT PB PT PB PT 

1 30 MA 24 MB 24 MB 27 MA 110 MB 

2 31 MA 29 MA 26 MB 24 ALERTA 110 MB 

3 30 MA 30 MA 30 MA 25 ALERTA 115 MA 

4 30 MA 25 MB 29 MA 28 MB 112 MB 

5 30 MA 27 MB 28 MB 23 ALERTA 108 MB 

6 24 ALERTA 24 ALERTA 24 ALERTA 24 ALERTA 96 ALERTA 

7 31 ALTO 29 MA 31 ALTO 29 MA 120 ALTO 

8 29 MA 31 MA 29 MA 25 ALERTA 114 MA 

9 30 MA 32 ALTO 30 MA 30 MA 122 ALTO 

10 33 ALTO 32 ALTO 32 ALTO 31 ALTO 128 ALTO 

11 24 ALERTA 22 ALERTA 29 MA 25 ALERTA 100 ALERTA 

12 30 MA 32 ALTO 32 ALTO 32 ALTO 126 ALTO 

13 31 ALTO 32 ALTO 32 ALTO 30 ALTO 123 ALTO 

14 31 MA 32 MB 35 ALTO 31 MB 129 MA 

15 24 MB 34 MA 32 MA 25 ALERTA 115 MB 

16 32 ALTO 31 ALTO 32 ALTO 32 ALTO 127 ALTO 

17 34 MA 32 MB 32 MA 23 ALERTA 121 MB 

18 32 MA 32 MB 32 MA 29 MB 125 MA 

19 32 MA 31 MB 28 MB 30 MB 121 MB 

20 32 MA 31 MB 31 MA 30 MB 124 MA 

21 28 MB 32 MB 30 MB 31 MB 121 MB 

22 33 MA 32 MB 32 MA 34 MA 131 MA 

23 30 MA 32 MB 32 MA 30 MB 124 MA 

24 28 MB 31 MB 31 MA 33 MA 123 MA 

25 29 MB 33 ALTO 32 ALTO 38 MB 122 ALTO 

26 26 ALERTA 30 ALTO 32 ALTO 39 MA 117 ALTO 

27 31 ALTO 33 ALTO 32 ALTO 31 ALTO 127 ALTO 

28 32 MA 33 MA 31 MA 31 MB 127 MA 

29 33 MA 33 MA 32 MA 29 MB 127 MA 

30 32 MA 33 MA 31 MA 30 MB 126 MA 

31 30 MA 33 ALTO 31 ALTO 30 ALTO 124 ALTO 

32 31 MA 31 MB 31 MA 31 MB 124 MA 

33 30 MA 31 MB 30 MB 30 MB 121 MB 

34 32 MA 31 MB 31 MA 29 MB 123 MA 

35 32 MA 34 MA 31 MA 32 MA 129 MA 

36 31 MA 32 MB 32 MA 33 MA 128 MA 

37 31 MA 34 MA 31 MA 29 MB 125 MA 

38 29 MA 31 MB 28 MB 28 MB 116 MB 

39 28 MB 32 ALTO 31 ALTO 30 ALTO 121 ALTO 

40 31 MA 32 MA 32 MA 32 MA 127 MA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

- Tablas de Frecuencias de los datos generales  

- Tablas de Frecuencias de la V1, V2 y V3 

- Tablas de Frecuencias de la relación entre la V1 y V3 

- Tablas de Frecuencias de la relación entre la V2 y V3 

- Tablas de Frecuencias de la relación entre la V1 y V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FRECUENCIA DE DATOS GENERALES 

1. EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

3. OCUPACION ACTUAL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

EDAD 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 A 29 AÑOS 19 47 % 

30 A 39   AÑOS 17 42 % 

40 A 49  AÑOS 3 8 % 

50 A 59  AÑOS 1 3% 

TOTAL 40 100 % 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BACHILLER 17 42 % 

PRIMARIA 7 18 % 

PROFESIONAL 8 20 % 

UNIVERSITARIO 8 20 % 

TOTAL 40 100 % 

OCUPACION ACTUAL 

CLASIFICACION OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEADO/A NIÑERA  2 5 % 

SERVIDOR PUBLICO 1  3 % 

 

 

ACTIVIDAD 

INDEPENDIENTE 

AMA DE CASA 10 25 % 

ARTESANO/A 3 7 % 

CHOFER 2 5 % 

COMERCIANTE 10 25 % 

COSTURERO/A 2 5 % 

MISIONERO 1 3 % 

ESTUDIANTE 4 10 % 

 

 

PROFESIONAL 

DOCENTE 2 5 % 

ENFERMERA 1 2 % 

SECRETARIA 1 3 % 

FUNCIONARIO 1 2 % 

 TOTAL 40 100 % 



 
 

4. ATENCION AL NINO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EDAD DE LOS NINOS PREESCOLARES 

 

 

 

 

6. SEXO DE LOS NINOS PREESCOLARES 

 

 

 

 

7. TALLA/EDAD DE LOS NINOS PREESCOLARES 

 

8. PESO/TALLA DE LOS NINOS PREESCOLARES 

 

 

 

 

QUIEN ATIENDE AL/A NIÑO/A LA MAYOR PARTE DE 

TIEMPO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ABUELO/A 5 12 % 

MADRE 19 47 % 

PADRE 3 8 % 

MADRE-PADRE 9 23 % 

HNA. MAYOR 2 5 % 

NIÑERA  1 3 % 

EMPLEADA DOMESTICA 1 2 % 

TOTAL 40 100 % 

EDAD 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

49 A 60 MESES 20 50 % 

61 A 72 MESES 20 50 % 

TOTAL 40 100 % 

SEXO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 15 37 % 

MASCULINO 25 63 % 

TOTAL 40 100 % 

TALLA/EDAD 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO 35 87 % 

BAJA TALLA 5 13 % 

TOTAL 40 100 % 

PESO/TALLA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO 36 90 % 

SOBREPESO 2 5 % 

BAJO PESO 2 5 % 

TOTAL 40 100 % 



 
 

DESCRIPCION DE LA V1, V2 Y V3 

1. Estructura Familiar a la que pertenecen los/as Niños/as. 

 

 

 

 

 

2. Estilos Educativos que los padres de familia emplean con los niños pre-

escolares 

 

 

 

 

3. Desarrollo psicosocial Global de los niños pre-escolares 

 

 

 

 

4     Áreas del desarrollo psicosocial 

 

 

AREAS 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOSOCIAL 

ALERTA MEDIO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

ALTO TOTAL 

FR % FR % FR % FR % FR % 

MOTRICIDAD GRUESA 3 7 6 15 26 65 5 13 40 100 
MOTRICIDAD FINA 2 5 17 42 11 28 10 25 40 100 

AUDICION Y LENGUAJE 1 2 6 15 22 55 11 28 40 100 
PERSONAL Y SOCIAL 8 20 16 40 9 22 7 18 40 100 

 

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUCLEAR 20 50 % 

MONOPARENTAL 4 10 % 

COMPUESTA 5 12 % 

EXTENDIDA 10 25 % 

REORGANIZADA 1 3 % 

TOTAL 40 100 % 

ESTILO 

EDUCATIVO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEMOCRATICO 31 77 % 

AUTORITARIO 0 0 % 

PERMISIVO 9 23 % 

NEGLIGENTE 0 0 % 

TOTAL 40 100 % 

DESARROLLO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALERTA 2 5 % 

MEDIO BAJO 11 27 % 

MEDIO ALTO 16 40 % 

ALTO 11 28 % 

TOTAL 40 100 % 



 
 

FRECUENCIA DE LA RELACION ENTRE ESTRUCTURA FAMILIAR Y 

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

1. Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estructura 

Familiar con los niveles del Desarrollo Psicosocial Global 

DESARROLLO PSICOSOCIAL GLOBAL  

TOTAL NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO 

ALTO 
ALTO 

TIPO DE FAMILIA Fr. % Fr. % Fr. % Fr.. % Fr. % 

MONO-PARENTAL 0 0 1 3 2 5 1 2 4 10 

NUCLEAR 2 5 5 13 9 22 4 10 20 50 

COMPUESTA 0 0 2 5 0 0 3 7 5 12 

EXTENDIDA 0 0 3 8 4 10 3 7 10 25 

REORGANIZADA 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 

TOTAL 2 5 11 29 16 40 11 26 40 100 

2.   Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estructura Familiar 

con los niveles del Área de Motricidad Gruesa. 

AREA DE MOTRICIDAD GRUESA  

TOTAL NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO 

ALTO 
ALTO 

TIPO DE FAMILIA Fr. % Fr. % Fr. % Fr.. % Fr. % 

MONO-PARENTAL 0 0 1 2 3 8 0 0 4 10 

NUCLEAR 2 5 3 8 13 32 2 5 20 50 

COMPUESTA 0 0 1 2 2 5 2 5 5 12 

EXTENDIDA 1 3 1 3 7 17 1 2 10 25 

REORGANIZADA 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 

TOTAL 3 8 6 15 26 65 5 12 40 100 

3.   Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estructura Familiar 

con los niveles del Área de Motricidad Fina. 

AREA DE MOTRICIDAD FINA  

TOTAL NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO 

ALTO 
ALTO 

TIPO DE FAMILIA Fr. % Fr. % Fr. % Fr.. % Fr. % 

MONO-PARENTAL 0 0 3 8 0 0 1 2 4 10 

NUCLEAR 2 5 9 22 5 13 4 10 20 50 

COMPUESTA 0 0 1 2 2 5 2 5 5 12 

EXTENDIDA 0 0 3 7 4 10 3 8 10 25 

REORGANIZADA 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 

TOTAL 2 5 17 42 11 28 10 25 40 100 

 



 
 

4.    Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estructura Familiar 

con los niveles del Área de Audición y Lenguaje. 

AREA DE AUDICION Y LENGUAJE  

TOTAL NIVEL ALERTA 
MEDIO BAJO MEDIO ALTO 

ALTO 

TIPO DE FAMILIA Fr. % Fr. % Fr. % Fr.. % Fr. % 

MONO-PARENTAL 0 0 1 2 2 5 1 3 4 10 

NUCLEAR 1 2 3 8 12 30 4 10 20 50 

COMPUESTA 0 0 2 5 0 0 3 7 5 12 

EXTENDIDA 0 0 0 0 7 17 3 8 10 25 

REORGANIZADA 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 

TOTAL 1 2 6 15 22 55 11 28 40 100 

 

5.    Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estructura Familiar 

con los niveles del Área Personal y Social. 

AREA PERSONAL Y SOCIAL  

TOTAL NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO 
ALTO 

TIPO DE FAMILIA Fr. % Fr. % Fr. % Fr.. % Fr. % 

MONO-PARENTAL 0 0 2 5 1 2 1 3 4 10 

NUCLEAR 5 12 10 25 2 5 3 8 20 50 

COMPUESTA 1 3 1 3 2 4 1 2 5 12 

EXTENDIDA 2 5 3 7 3 8 2 5 10 25 

REORGANIZADA 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 

TOTAL 8 20 16 40 9 22 7 18 40 100 

 

FRECUENCIA DE LA RELACION ENTRE ESTILOS EDUCATIVOS Y DESARROLLO 

PSICOSOCIAL 

1.    Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estilos Educativos 

con los Niveles del Área de Motricidad Gruesa 

AREA DE MOTRICIDAD GRUESA  

TOTAL 
NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

ESTILOS EDUCATIVOS No % No. % No. % No. % No. % 

DEMOCRATICO 2 5 6 15 21 52 2 5 31 77 

AUTORITARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERMISIVO 1 2 0 0 5 13 3 8 9 23 

NEGLIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 7 6 15 26 65 5 13 40 100 

 



 
 

2. Relación entre estilos educativos y desarrollo psicosocial global 

DESARROLLO PSICOSOCIAL GLOBAL TOTAL 

NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

ESTILOS EDUCATIVOS No % No. % No. % No. % No. % 

DEMOCRATICO 2 5 9 22 13 32 7 18 31 77 

AUTORITARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERMISIVO 0 0 2 5 3 8 4 10 9 23 

NEGLIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 5 11 27 16 40 11 28 40 100 

3.   Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estilos Educativos 

con los Niveles del Área de Motricidad Fina. 

AREA DE MOTRICIDAD FINA  

TOTAL 
NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

ESTILOS EDUCATIVOS No % No. % No. % No. % No. % 

DEMOCRATICO 2 5 15 37 7 18 7 17 31 77 

AUTORITARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERMISIVO 0 0 2 5 4 10 3 8 9 23 

NEGLIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 5 17 42 11 28 10 25 40 100 

4.   Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estilos 

Educativos con los Niveles del Área de Audición y Lenguaje. 

AREA DE AUDICION Y LENGUAJE  

TOTAL 
NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

ESTILOS EDUCATIVOS No % No. % No. % No. % No. % 

DEMOCRATICO 1 2 5 12 18 45 7 18 31 77 

AUTORITARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERMISIVO 0 0 1 3 4 10 4 10 9 23 

NEGLIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 2 6 15 22 55 11 28 40 100 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.  Distribución de frecuencia y porcentual de la relación entre Estilos 

Educativos con los Niveles del Área Personal y Social. 

AREA PERSONAL Y SOCIAL  

TOTAL 
NIVEL ALERTA MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

ESTILOS EDUCATIVOS No % No. % No. % No. % No. % 

DEMOCRATICO 6 15 14 35 6 14 5 13 31 77 

AUTORITARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERMISIVO 2 5 2 5 3 8 2 5 9 23 

NEGLIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 20 16 40 9 22 7 18 40 100 

 

FRECUENCIA DE LA RELACION ENTRE ESTRUCTURA FAMILIAR Y 

ESTILSO EDUCATIVOS 

 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

ESTILOS EDUCATIVOS  

TOTAL DEMOCRATICO PERMISIVO 

No % No. % No. % 

MONOPARENTAL 4 10 0 0 4 10 

NUCLEAR 17 42 3 8 20 50 

COMPUESTA 3 7 2 5 5 12 

EXTENDIDA 6 15 4 10 10 25 

REORGANIZADA 1 3 0 0 1 3 

TOTAL 31 77 9 23 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Cartas de solicitud y validación de Cuestionarios utilizados 

en la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Paz, 14 de junio de 2018 

Señora  

Yoselin Castro Aguilera 

PROFESORA DE NIVEL INICIAL CENTRO EDUCATIVO "NUEVA JERUSALÉN" 

 

REF. NOMBRAMIENTO DE JUEZ, SOLICITUD DE REVISION DE 

CONTENIDO DE INSTRUMENTOS PARA TESIS DE GRADO 

De mi mayor consideración 

Por medio de la presente, yo MARIA JOAQUINA PATZI COSME, con c A No  

7068075 C.P y R U. No 1648354 egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de 

San Andrés, me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar la REVISION 

DE CONTENIDO de los Instrumentos (dirigido a padres de familia), para TESIS DE 

GRADO (modalidad para optar el grado de Licenciatura en Psicología), con el tema  

"RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA FAMILIAR, LOS ESTILOS EDUCATIVOS Y 
EL DESARROLLO PSICOSOCIAI- EN NIÑOS PRE-ESCOLARES DEL CENTRO EDUCATIVO NUEVA 

JERUSALÉN", lo que pretendo obtener con los instrumentos, es conocer la estructura familiar y 

los estilos educativos familiares, que los padres emplean con sus hijos 

En función de este proceso desearía Inconmensurablemente la revisión de contenido 

como modalidad de JUEZ EXPERTO del tema y población, a fin de poder desarrollar una 

Investigación objetiva y pertinente; por Io cual solicito tenga a bien considerar esta posibilidad  

Esperando una respuesta favorable y así mismo deseándole el mayor de los éxitos en la 

labor que desempeña, me despido 

 

                 

                                                    Univ María Joaqui a Patzi Cosme 

C l 7068075 LP 

PSICOLOGIA - UMSA 

La Paz, 13 de abril de 2018 



 
 

La Paz, 11 de junio de 2018 

Srta.. 

Paola Jiménez Velasco 

EDUCADORA 

CENTRO INFANTIL AMIG CHACO 

PROGRAMA INFANTIL "PAN MANITOS" 

REF.: NOMBRAMIENTO DE JUEZ SOLICITUD DE REVISION DE 

CONTENIDO DE INSTRUMENTOS PARA TESIS DE GRADO 

De mi mayor consideración. 

Por medio de la presente, yo MARIA JOAQUINA PATZI COSME, con Cl. No. 7068075 LP. y R.U. 

No. 1648354, egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, me 

dirijo a usted para solicitar la REVISION DE CONTENIDO de los instrumentos para TESIS DE GRADO 

(modalidad para optar el grado de licenciatura en Psicología), con el tema "RELACION ENTRE LA 

ESTRUCTURA FAMILIAR, LOS ESTILOS EDUCATIVOS Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL EN NINOS 

PREESCOLARES DEL CENTRO EDUCATIVO NUEVA JERUSALEN", lo que se pretende obtener con 

los instrumentos es conocer la estructura familiar y los estilos educativos a la que pertenecen los 
niños y que los padres emplean a la hora de la crianza. 

En función de este proceso, desearía inconmensurablemente la revisión de contenido como 

modalidad de JUEZ EXPERTO del tema y población, a fin de poder desarrollar un a investigación 

objetiva y pertinente, por lo cual, solicito tenga bien a considerar esta posibilidad. 

Esperando una respuesta favorable y así mismo deseándole el mayor de los éxitos en la labor 

que desempeña, me despido. 

Atentamente. 

Univ. Maria Joaquina Patzi Cosme 

Cl. 7068075 LP 

PSICOLOGIA - UMSA 
 

 

 



 
 

La Paz, 01 de junio de 2018 

Señora  

Lic. Silvia Blanca Requena Gonzales 

DOCENTE TITULAR - TUTORA DE TESIS 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE PSICOLOGIA 

 

Ref.: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REVISION DE CONTENIDO 

Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS PARA TESIS DE GRADO 

El motivo de la presente es para responder a la solicitud de revisión de contenido y validación de 

Instrumentos psicológicos para Tesis de Grado que se solicitó a mi persona, que trabaja con esta 

problemática y población que se manifiesta en nuestro contexto, de la familia y su relación con el 

desarrollo del infante, por lo que el tema a investigar es "RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA FAMILIAR, LOS 

ESTILOS EDUCATIVOS Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL EN NIÑOS PRE-ESCOLARES DEL CENTRO EDUCATIVO 

NUEVA JERUSALÉN", por María Joaquina Patzi Cosme egresada de la carrera de Psicología de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) dando a 

conocer de esta manera que los dos instrumentos de investigación (Cuestionarlo sobre estructura familiar 

y cuestionario sobre estilos educativos) ya se encuentran validados, por Io que ya podría proceder a la 

recolección de datos que busca la presente Investigación  

Sin más que decir me despido  

 

 

EDUCADORA DEL CENTRO INFANTIL AMIG CHACO 

PROGRAMA INFANTIL "PAN MANITOS" 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO 
 

 

Pa  a  Jiménez  Velasco 



 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Cartas de solicitud de ingreso, respuesta del Centro 

Educativo Nueva Jerusalén y carta de informe de 

Seguimiento de proceso de Aplicación de Instrumentos 

en el Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Paz, 1 1 de abril de 2018 

Señor. 

Prof Marco Antonio Apaza Calle 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

CENTRO EDUCATIVO "NUEVA JERUSALÉN" 

 

REF. SOLICITUD DE AUTORIZACION Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN 

DE TESIS DE GRADO EN EL ESTABLECIMIENTO 

De mi mayor consideración  

Por medio de la presente, yo MARIA JOAQUINA PATZI COSME, con c A. No 7068075 LP. 

y RU. No. 1648354, egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, 

me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar la autorización y apoyo para la ejecución 

de TESIS DE GRADO en el establecimiento, la cual será presentada como modalidad para optar 

el grado de Licenciatura en Psicología 

Esperando que usted acepte mi solicitud a fin de poder desarrollar una investigación 

objetiva y pertinente, me comprometo a cumplir con todos sus reglamentos horarios de trabajo 

que podamos acordar entre partes y sobre todo contribuir con aportes técnicos de mi formación 

en beneficio de su institución  

Esperando una respuesta favorable y así mismo deseándole el mayor de los éxitos en la 

labor que desempeña, me despido  

Univ. María Joaqui a Patzi Cosme 

C.1 7068075 LP  

PSICOLOGIA - UMSA 

 

 



 
 

La Paz, 13 de abril de 2018 

Señor  

LIC Marcos Fernández Motiño 

DIRECTOR CARRERA PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Presente — 

REF. ACEPTACIÓN, AUTORIZACION Y APOYO PARA LA 

EJECUCIÓN DE TESIS DE GRADO EN EL ESTABLECIMIENTO 
De mi mayor consideración  

Me es grato Informarle, que he decidido aceptar, autorizar y apoyar, la ejecución 

de tesis de grado en el establecimiento "Centro Educativo Nueva Jerusalén" de la 

señorita María Joaquina PatZI Cosme, con C.I. 7068075 egresado de la carrera de 

Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual será presentada como 

modalidad para optar el grado de Licenciatura en Psicología  

Sin otro particular me despido  

 

 

Prof Marco Antonio Apaza Calle 

Director del establecimiento 

CENTRO EDUCATIVO NUEVA JERUSALEN 

La Paz, 25 de junio de 2018 



 
 

Señor  

Dr Rene Calderón Jemio 

DIRECTOR CARRERA PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

REF. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

DE TESIS DE GRADO EN EL ESTABLECIMIENTO 
De mi mayor consideración  

Me es grato Informarle, que la señorita María Joaquina Patzi Cosme, con C.I 

7068075, egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés 

ejecutó la tesis de grado en el establecimiento, realizando la reunión Informativa con los 

padres de familia y la aplicación de Instrumentos, desde el 26 de marzo al 08 de Jumo 

del presente año de forma continua, respetando los reglamentos, horarios de trabajo 

acordados entre partes y contribución con aportes técnicos de su formación en beneficio 

de nuestro establecimiento  

Deseándole el mayor de los éxitos en la labor que desempeña, me despido  

 

Prof. Marco Antonio Apaza Calle 

Director del establecimiento 

CENTRO EDUCATIVO NUEVA JERUSALÉN 


