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RESUMEN: 

El presente estudio de corte cuantitativo-descriptivo, tiene como objetivo 

diseñar una propuesta de intervención para trabajar las dificultades socioemocionales 

y neuropsicológicas en niños de Segundo año de EGB; en base a los resultados del 

Cuestionario CUMANIN y del Test de Autorreporte de Bienestar Socioemocional, 

mismos que fueron aplicados a 120 niños que asisten a instituciones públicas y 

privadas de la ciudad de Cuenca. Los resultados indican que los niños pertenecientes 

a las instituciones públicas presentaron menor desempeño en el desarrollo 

neuropsicológico. En relación al género, niños y niñas mostraron dificultades en 

atención, ritmo, visopercepción y lenguaje comprensivo. Respecto al desarrollo 

socioemocional, se evidencio que los alumnos de instituciones privadas poseen 

mayor dificultad en adaptarse al contexto escolar, y que existe un porcentaje de niños 

y niñas que no han logrado el bienestar escolar. El estudio demostró la imperante 

necesidad de aplicar la propuesta de intervención en la edad de seis años con la 

finalidad de intervenir o potenciar el aprendizaje. 

 

Palabras clave: centros educativos, desarrollo neuropsicológico, desarrollo 

socioemocional, intervención. 
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Introducción 

 En la primera infancia ocurren cambios significativos en la estructura del ser 

humano a nivel neuronal, psicológico, madurativo, emocional, conductual y social, 

además, es una etapa altamente maleable, por lo que el contexto inmediato donde el 

niño se desenvuelve puede influenciar de manera positiva o negativa en el desarrollo.  

El desarrollo neuropsicológico es un proceso complejo, ordenado y jerárquico, 

impulsado genéticamente, este proceso dinámico continua en los años consiguientes al 

nacimiento, por lo que, es importante el ambiente estimulante y afectivo que rodea al 

niño (Medina et al., 2015); estos factores más la alta plasticidad neuronal presentes en la 

primera infancia potenciaran la adquisición e integración de las habilidades mentales 

superiores (Parra et al., 2016).  

De la misma manera, los primeros años de vida representan un periodo crítico 

para el desarrollo de las competencias socioemocionales como: conciencia emocional, 

autorregulación y competencia social (Calderón et al., 2014; Soler, 2016;) de las cuales 

dependerá el grado de bienestar socioemocional a nivel escolar (Marchant et al., 2013).  

  Al existir una simbiosis entre el desarrollo emocional y cognitivo, las 

alteraciones presentes en uno u otro proceso impactaran de manera negativa sobre el 

aprendizaje y conducta de los niños (Jiménez y Filipa, 2018; Martín-Lobo, 2016).  Por 

lo tanto, el uso de propuestas pedagógicas oportunas evidencia la disminución de 

dificultades en el aprendizaje, así como también de conductas disruptivas en el aula en 

los primeros años de escolaridad (Cuervo y Ávila, 2010). 

Con la finalidad de profundizar acerca del uso estratégico de acciones 

encaminadas a paliar las dificultades presentes en los niños o que a su vez potencien el 

aprendizaje, se realizó la presente investigación, cuyo objetivo general fue diseñar una 

propuesta de intervención para trabajar las dificultades socioemocionales y 

neuropsicológicas en niños de segundo Año de Educación General Básica. En este 

marco los objetivos específicos de la investigación buscaron identificar las dificultades 

neuropsicológicas por tipo de institución y género; también se planteó identificar las 

dificultades socioemocionales por tipo de institución y género. Cabe mencionar que el 

trabajo desarrollado formó parte del proyecto Desarrollo Socioemocional y Funciones 

Cognitivas en niños de 4 a 8 años (INV-PEIS-P07-0043) de la Universidad del Azuay. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos descritos, se diseñó un estudio de corte 

cuantitativo - descriptivo. La población de estudio agrupó a 120 estudiantes del segundo 

nivel de EGB en instituciones educativas públicas y privadas: 50 mujeres y 50 varones 

con una edad media de 78 meses. Los instrumentos base para la evaluación y 

diagnostico fueron: el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica CUMANIN 

(Portellano et al., 2000) y el Autorreporte del bienestar socioemocional (Lira et al., 

2005). Se aplicó los test descritos a la muestra y, con la información obtenida, se generó 

una matriz de base que respalda los resultados de esta investigación.  

 La presente investigación se presenta en formato de artículo científico, 

estructurado en primera instancia por la Introducción, en donde se expuso el sustento 

teórico de todas las variables seleccionadas: en el ámbito neuropsicológico, 

socioemocional y en cuanto a la intervención temprana en el contexto escolar. Luego se 

presenta la sección de metodología donde se describe la población participante, las fases 

de la investigación, los instrumentos para evaluar a la muestra, los métodos y materiales 

aplicados para cumplir a los objetivos propuestos. 

La presentación de los resultados de la investigación es el tercer apartado del 

documento. Se realizó un análisis e interpretación de los datos obtenidos y presentados 

por tablas y figuras estadísticas. La información se organizó acorde a los objetivos 

propuestos: en primer lugar, se plasmaron los datos sobre el desempeño 

neuropsicológico y las dificultades por tipo de institución (pública y privada) y por 

género (niño - niña); y de manera similar, se encuentra la presentación de los resultados 

acerca del desempeño socioemocional y las dificultades por tipo de institución (pública 

y privada) y por género (niño - niña). 

 La discusión de la información es el epígrafe que continúa a los resultados, esta 

sección reúne y contrasta la información obtenida en este estudio con relación a 

hallazgos encontrados en diversas investigaciones realizadas por autores en cuanto a las 

dificultadas en el desempeño neuropsicológico y afectivo-social. Del mismo modo, el 

documento muestra las conclusiones, debidamente sustentada en etapas previas del 

estudio, brindando respuesta a los objetivos planteados.  

 Por último, se presentó como anexo al artículo, la propuesta de intervención para 

trabajar las dificultades neuropsicológicas y socioemocionales en niños de segundo de 

Educación General Básica, la misma brinda estrategias basadas en metodologías activas 

que potencian la adquisición de habilidades mentales y competencias socioemocionales 

en los niños tan necesarias para la nueva realidad del mundo. Además, resulta una 
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herramienta de fácil manejo para los maestros, con la intención final de disminuir la 

carga docente.  
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 

 

A lo largo de la historia, la educación se ha mostrado homogénea, considerando 

a la escuela como una institución encargada de medir el éxito académico, dotando de 

gran relevancia al desarrollo cognitivo de los niños en etapas escolares tempranas, en la 

cual es imprescindible la adquisición de destrezas como la lectura y escritura (Bravo et 

al., 2017; Mujica y Toro, 2019; Peña y Canga, 2009), sin embargo ha atendido de 

manera superficial aspectos fundamentales como el ámbito madurativo, emocional y 

conductual. 

La edad de tres a seis años es una etapa fundamental para el desarrollo de 

habilidades a nivel emocional, social y cognitivo (Dereli, 2016; Parra et al., 2016), 

periodo que coincide con las primeras etapas de escolarización, por lo que, resulta 

crucial analizar y dar seguimiento a los procesos de enseñanza en estas ventanas de edad 

con la finalidad de detectar las dificultades que pudiesen influir en el rendimiento 

académico (Megías et al., 2015).   

Desde esta perspectiva, el paso de la educación inicial a la educación básica, 

constituye un desafío a la capacidad de adaptación del  niño en cuanto al horario, al 

ritmo de clases y a la relación con el docente (Lira et al., 2005), si este cambio se lo 

hace de manera positiva, generara procesos cognitivos capaces de mejorar la 

percepción, la manipulación mental de la información y la resolución de  problemas, y 

con ello al  desempeño académico-conductual (Flores et al., 2011; Petersson et al., 

2007).  

Muchos de los problemas que mantiene el sistema educativo es consecuencia del 

“analfabetismo emocional” el mismo que se refiere al conflicto interno que presenta el 

individuo para entablar una relación saludable consigo mismo y con los demás (Bravo 

et al., 2017). Una deficiente estructuración de las competencias socioemocionales 

tempranas, podría asociarse con dificultades neuropsicológicas que suelen manifestarse 

en los primeros años de escolaridad (Romero et al., 2017), las cuales se relacionan 

directamente con la asimilación del conocimiento constituyendo la principal causa de 

dificultades en el aprendizaje (DA) (Aponte y Zapata, 2013). Estos aspectos son 

prioritarios en la investigación neuropsicológica (Taype y Fernández, 2015). 

La prevalencia de los problemas neuropsicológicos que afectan el aprendizaje es 

de aproximadamente un 10% de la población escolar (Sans et al., 2012). Por otro lado, 
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Coronel (2018) afirma que las consultas psicológicas relacionadas a dificultades 

emocionales y comportamentales en niños en edades entre 6 y 12 años constituyen una 

prevalencia del 9 al 22 %.  Estas dificultades no permiten lograr un óptimo nivel 

educativo (Mateos y López, 2011), y es allí, cuando la necesidad de brindar una 

educación diferente en las aulas se justifica (Bravo et al., 2017). A partir de esta 

realidad, surge la necesidad de estudiar y analizar la madurez la neuropsicológica (MN) 

y la madurez neurofuncional.   

La Madurez Neuropsicológica (MN) hace referencia al nivel de organización y 

desarrollo madurativo que permite el desenvolvimiento de las funciones cognitivas y 

conductuales de acuerdo a la edad cronológica del sujeto (Albornoz y Guzmán, 2016; 

Morales y Rincón, 2016; Portellano et al., 2000).  

Entre los 6 y 7 años ocurren procesos significativamente importantes con 

respecto a la maduración cerebral, los niños son capaces de desarrollar y focalizar la 

atención, el razonamiento se vuelve más complejo, la memoria y la percepción se 

afirman con respecto a edades anteriores, la coordinación visomotora es completa y 

organizada (Martín-Lobo, 2016). El lenguaje es clave para el desarrollo social y 

neuronal (Gómez-Martínez, 2017), a esta edad el niño posee una percepción auditiva 

muy buena, su vocabulario es extenso, inicia la construcción del lenguaje escrito y 

predominan las reglas gramaticales completas que permiten que su lengua materna sea 

totalmente comprensible (Carrera y Mazzarella, 2001; Colomé, 2015).  

En esta etapa, se desarrollan además procesos cognitivos de control asociados al 

lóbulo frontal del cerebro humano que son utilizados constantemente ante cualquier 

situación (Besserra et al., 2018; Fernández, 2016), con el paso del tiempo dichos 

procesos se especializan paulatinamente para permitir al niño emitir respuestas eficaces 

y adaptables a situaciones complejas (Mukanata et al., 2013; Tirapú et al., 2018).  

Lo dicho se explica con la neuropsicología infantil, que es la ciencia que aborda 

la relación existente entre la conducta y el proceso madurativo del sistema nervioso, es 

decir que el cerebro se encuentra en constante desarrollo, es dinámico y con una alta 

plasticidad cerebral (Cuervo y Ávila, 2010; Rosselli et al., 2010), gracias a los cambios 

que se producen en los diferentes tipos de actividad mental. La relación entre madurez 

cerebral y función cognitivo-conductual es comprensible debido al avance de la 

neurociencia y la neurobiología (Abad et al., 2009; Olson y Jacobson, 2015; Rosselli et 

al., 2010; Vallar y Caputi, 2020).  
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Otro aspecto importante es la innegable intimidad existente entre el desarrollo 

neuropsicologico infantil y las Funciones Ejecutivas (FE) (Fernández, 2016; Piedra-

Martínez y Soriano-Ferrer, 2019). Es por esto que, desde el punto de vista del desarrollo 

neuropsicológico escolar se observa como los niños son capaces de autorregular sus 

acciones, implicando directamente a la conducta, la cual se encuentra ligada a las FE 

(Bauselas, 2014).  

La finalidad de la evaluación neuropsicológica en los primeros años de 

escolaridad es determinar si existen cambios cognitivos o comportamentales en niños 

con sospecha de alteración del sistema nervioso (Abad et al., 2009; González, 2015; 

Rosselli et al., 2010). El reconocimiento precoz de los signos de inmadurez cerebral 

infantil, permitirá identificar aquellas dificultades que impactan en el desarrollo típico y 

consecuentemente en el aprendizaje (Díez y Bausela, 2018; Jiménez y Filipa, 2018; 

Martín-Lobo, 2016). Desde esta perspectiva, la detección, diagnóstico e intervención de 

estas dificultades durante los primeros años escolares son de vital importancia (Jiménez 

y Filipa, 2018; González, 2015).  

En la actualidad, el abordaje neuropsicológico, pretende enfatizar una 

intervención desde el contexto más próximo del niño, esto implica trabajar en el ámbito 

escolar con personas cercanas a él, tomando en cuenta la ecología total del estudiante, 

aspecto que influye sobre su rendimiento general (Manga y Ramos, 2011; Rosselli et 

al., 2010). La utilización de estrategias efectivas encauzará el curriculo, por medio de 

acciones especificas que actúen sobre las dificultades presentes (Abad et al., 2009).  

Por otra parte, en cuanto al desarrollo socioemocional, la primera infancia es un 

periodo fundamental para el aprendizaje, manejo y control socioafectivo, es aquí donde 

el cerebro está creando millones de conexiones cerebrales que influyen para una mejor 

adquisición del conocimiento, por medio de la plasticidad cerebral (Muchiut, 2018). En 

esta etapa inicia la configuración del sistema límbico y por lo tanto los niños se vuelven 

altamente emocionales (Ibáñez y Romero, 2019; Salas et al., 2018).  

El primer sistema de comunicación de una persona son las emociones, inclusive 

previo al desarrollo del lenguaje (Guil et al., 2018; Jurado y Álvarez, 2017), siendo así, 

Alonso (2018) define a la emoción como una respuesta intensa de corta duración que 

reacciona ante una situación determinada e importante para la persona. Cabe señalar que 

todas las emociones son necesarias para el correcto funcionamiento del individuo, unas 

positivas y otras negativas (Bisquerra, 2016). Los primeros años de vida representan un 



7 

 

periodo crítico en el logro del bienestar socioemocional infantil (Marchant et al., 2016), 

y para el desarrollo de las competencias socioemocionales (Dereli, 2016; Soler, 2016). 

El desarrollo socioemocional hace referencia a la cualidad de asimilar los 

sentimientos propios y ajenos, aprender a controlar emociones, comportándose 

adecuadamente con sus compañeros, siendo estas habilidades innatas y estrictamente 

necesarias para el crecimiento personal (Charry et al., 2014; Elguera, 2019; Jurado y 

Álvarez, 2017). Mientras que las competencias socioemocionales se refieren al conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y además regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (Pérez y 

Filella, 2019).  

 Por medio del bienestar y la competencia socioemocional los niños se 

identifican como personas únicas e independientes, fortalecen su autoestima, la 

confianza en sí mismo y en lo que les rodea (Ibarrola, 2014). Este proceso se construye 

a lo largo de toda la vida y la familia actúa como primer agente educativo de vínculos 

afectivos, mientras que, las instituciones educativas lo hacen de manera secundaria 

(Campo, 2014; Fernández y Montero 2016, Heras et al., 2016; Puertas et al., 2020).  

En los niños escolares el bienestar socioemocional se caracteriza por poseer una 

mejor capacidad de procesar y asimilar la información emocional del entorno, con 

mejores estrategias de enfrentamiento a los problemas, control de la conducta y 

cumplimiento de las exigencias académicas, comprensión de emociones ajenas y 

regulación de las propias, además existe mayor grado de afectividad positiva sobre la 

percepción del establecimiento escolar (Reig et al., 2009; Soler et al., 2018) Berger et 

al. (2011) y Lira et al. (2005).  

Lograr este tipo de bienestar escolar es complejo, ya que requiere de muchas 

destrezas como poseer respuestas emocionales correctas frente a momentos 

determinados, adaptacion al trabajo escolar, adaptacion social, autoestima, entre otras, y 

si esto no ocurre, el aprendizaje probablemente se afectará ubicando al estudiante en una 

zona de riesgo (Lira et al., 2005); la “zona de riesgo” hace referencia a  algunas 

características personales o del entorno (escolar, familiar o social) que predisponen a 

vivencias negativas tales como: bajo rendimiento escolar, dificultades emocionales o 

conductuales (Jadue, 2002).  

La revisión de la literatura, los resultados de estudios referentes al desarrollo 

socioemocional en niños en edades tempranas,  revelan la necesidad de promover la 

aplicación de estrategias que trabajen estas dimensiones, asunto que compete a todos los 
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miembros de la comunidad educativa, quienes fomentarán la creación e implementación 

de políticas públicas preventivas, tendientes a favorecer la estimulación necesaria, 

garantizando un desarrollo favorable y el despliegue de habilidades integrales (Hauser y 

Labin, 2018; Montoya et al., 2014).   

En Ecuador, desde el nivel inicial ya se han formulado políticas públicas que 

promueven la inclusión de la educación emocional como parte subyacente del currículo, 

de la misma manera en educación básica se estableció una nueva asignatura de  carácter 

no sumativa “Desarrollo humano integral” DHI, con el objetivo de fortalecer 

habilidades como la empatía, resolución de conflictos, manejo de emociones, toma de 

decisiones y autoconocimiento (Ministerio de Educación, 2018); reiterando la 

importancia acerca de la intervención temprana en el desarrollo emocional.  

Sin embargo, aún resulta necesario repensar sobre la praxis educativa, acerca del 

uso asertivo de las herramientas o estrategias que ayuden a disminuir la brecha 

ocasionada entre la teoría plasmada en el currículo y la realidad áulica, especialmente en 

aquellos niños que presentan algún riesgo. Justamente, es por ello que las 

intervenciones no deben plasmarse de manera esporádica, los modelos, programas e 

instrumentos deben ser verificados, además, beneficiantes con el aprendizaje de los 

niños (Jiménez y Filipa, 2018; Martín-Lobo, 2016).  

Los procesos intervencionistas que se realizan en los primeros años de vida son 

acciones que tienen la finalidad de promover un cambio conductual, actitudinal o de 

aprendizaje del educando (Solovieva, et al., 2014), siguen  una metodología 

intencionada, iniciando por la observación rigurosa del grupo, para luego evaluar e 

identificar dificultades en el desarrollo (Jiménez y Filipa, 2018; Reigosa, 2020), con el 

fin, de establecer líneas de acción que contribuyan a cubrir las necesidades propias de 

los sujetos o que simplemente el niño se adapte de mejor manera en el contexto donde 

se desenvuelva (Martínez, 2017; Solovieva, et al., 2014; Touriñan, 2011). Es 

importante, tener en cuenta los fenómenos circundantes y evolutivos del niño, además, 

del impacto que genere en el proceso enseñanza-aprendizaje, evaluando un antes y 

después de la intervención (Jordán et al., 2011; Martínez, 2017). 

La intervención directa en el aula debe abarcar ámbitos como el cognitivo, que 

implica los procesos de atención, memoria, pensamiento y comunicación; el ámbito 

social que estimula la inteligencia interpersonal; el ámbito emocional que trabaja el 

desarrollo de la autoestima, el interés, la motivación y el bienestar socioemocional; el 

ámbito académico identifica los recursos necesarios que optimizan el aprendizaje y 
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finalmente el ámbito neuropsicológico que ejercita la entrada de la  información al 

cerebro a través de los sentidos (Martín-Lobo, 2016). 

La metodología del Arte y juego es una propuesta curricular privilegiada para la 

educación en los primeros años de escolaridad, porque potencializa el desarrollo de 

todas las habilidades innatas en el niño, contribuye para su madurez y afirmación del yo 

(Huiracocha, 2014). Todas las actividades vinculadas al juego y movimiento entrenaran 

las funciones cognitivas superiores (Diamond, 2014).  

Así también, Reigosa (2020) y Martín-Lobo (2016) proponen estrategias claras 

para intervenir o fortalecer las habilidades cognitivas superiores y el bienestar 

socioemocional, es el trabajo cooperativo y la metodología por proyectos ideales para 

trabajar creativamente dentro del aula, ya que facilita la cooperación y adquisición de 

competencias a través del pensamiento lógico, trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales y solución de problemas, etc. 

Las intervenciones que se apliquen a nivel socioemocional son procesos 

educativos planificados que tienen como objetivo la prevención primaria tanto en 

competencias sociales como las emocionales, siguen una estructura determinada y sus 

efectos pueden ser a corto, mediano y largo plazo (Pérez, 2008). De la misma manera, la 

intervención a nivel neuropsicológico se enfoca a disminuir dificultades madurativas 

que pueden influir en el desarrollo típico de los niños (Reigosa, 2020). 

Varias investigaciones demuestran el impacto positivo de la intervención en los 

primeros años de escolaridad, ya que mejoran las funciones cognitivas las mismas que  

repercuten sobre los aspectos socioemocionales (Pardos y González, 2018), 

análogamente, la mejoria en los procesos emocionales influira sobre los procesos de 

aprendizaje y rendimiento académico de los niños (Rebollo y De la Peña, 2017) 

competencias que al ser trabajadas y entrenadas pueden prevenir problemas 

psicológicos, sociológicos, emociónales y conductuales (Izard, 2002; Parra et al, 2016; 

Salguero et al., 2011).  

La mayoria de estudios y resultados encontrados en la literatura,  atienden a 

necesidades internacionales, siendo pocas las investigaciones en nuestro contexto, razón 

por la cual este estudio diseña un programa de intervención temprana que se ajusta a las 

dificultades socioemocionales y neuropsicológicas que afectan a los niños y niñas del 

segundo año de básica de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Cuenca. 
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CAPÍTULO II: Metodología 

 

2.1. Diseño metodológico 

La investigación es de tipo cuantitativo-descriptivo, realizado con una muestra 

intencional.  

 

2.2. Muestra 

La población con la que se realizó la investigación fueron aquellos niños que 

cursan el segundo año de educación general básica pertenecientes a escuelas públicas y 

privadas de la Ciudad de Cuenca.  La muestra final fue de 120, de los cuales 60 fueron 

niñas (50%) y 60 niños (50%). Los participantes se encontraban en un rango de edad de 

6 años con una media de 78 meses y una desviación estándar (DT) de 3,75. Con 

respecto al tipo de escuela, 33,3% de niños pertenecen a instituciones públicas y 66,7% 

a instituciones privadas. Como se puede observar en la tabla 1 respectivamente. 

Criterios de definición: Se incluyó aquellos niños que asisten de forma regular 

a las aulas y que no presentan discapacidad. 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos 

 

Variables N % 

Tipo de escuela   

Pública 40 33,3 

Privada 80 66,7 

               Total 120 100 

Sexo   

 Niños 60 50,0 

 Niñas  60 50,0 

               Total 120 100 

Elaboración propia 
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2.3. Procedimiento 

 

La sistematización de los resultados partió del análisis de un estudio previo del 

grupo de investigadoras de la Universidad del Azuay denominado proyecto de 

Desarrollo Socioemocional y Funciones Cognitivas en niños de 4 a 8 años INV-PEIS-

P07-004 (Piedra-Martínez et al., 2020).  

Previo consentimiento firmado de los padres quienes desearon que sus hijos 

participen en la investigación, se planificó las fechas para la aplicación de los 

instrumentos, se empleó los test CUMANIN para conocer el desarrollo 

neuropsicológico y el test de Autorreporte de bienestar socioemocional para identificar 

el desarrollo socioemocional de los alumnos. Se realizó el respectivo análisis de la 

información; para en base a esos resultados crear el manual, mismo que se convierte en 

el producto final de esta investigación.  

 

2.4. Instrumentos 

Para la presente investigación se emplearon los siguientes instrumentos:  

a. Funcionamiento Neuropsicológico:  

Se empleó el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica CUMANIN (Portellano 

et al., 2000) es un conjunto de pruebas que permite evaluar el grado de madurez 

neuropsicológica alcanzada por el niño, así como la posible presencia de signos de 

disfunción cerebral. La finalidad principal de la evaluación neuropsicológica en la 

infancia consiste en constatar las consecuencias que tiene el funcionamiento alterado del 

sistema nervioso sobre la conducta y las funciones ejecutivas; está diseñado para la edad 

preescolar de 36 a 78 meses, su aplicación es individual, en un tiempo estimado de 30 a 

50 min, y se corrige manualmente. Su puntuación es entre 0 (error) y 1 (acierto). Los 

distintos elementos del CUMANIN se agrupan en 83 ítems divididos entre 13 escalas en 

total, 8 escalas principales que son: Psicomotricidad (11 ítems) que llegan a un 

resultado máximo de 12 puntos, lenguaje articulatorio (15 ítems) se repite 15 palabras y 

la dificultad va en ascenso, lenguaje comprensivo (9 ítems) consiste en leer un texto y 

plantear preguntas sobre el mismo, lenguaje expresivo (4 ítems) el niño tiene que repetir 

cuatro frases mientras que el nivel de dificultad asciende, estructuración espacial (15 

ítems) las respuestas consiste en dibujar y repetir el movimiento, viso percepción (15 
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ítems) reproducir 15 modelos geométricos, memoria icónica el niño tiene que 

memorizar objetos de una lámina visualizada, ritmo (7 items) el niño debe imitar 

patrones rítmicos. Las siguientes cinco subescalas son: fluidez verbal, atención, lectura, 

dictado y por último lateralidad, estas pruebas no miden el desarrollo neuropsicológico 

sin embargo son importantes porque influyen en la puntuación total. La puntuación total 

(Desarrollo Global), se interpreta en centiles, y de éste se puede obtener un índice en 

términos de cociente de desarrollo (CD).  

b. Funcionamiento socio-emocional:  

 Se utiliza el test de Autorreporte del Bienestar Socio-emocional, cuestionario 

que estima el grado de bienestar social de los niños en el contexto educativo como la 

relación con los compañeros y adultos, además corrobora el proceso adecuado de 

enseñanza aprendizaje. Está formado de 22 ítems que valora las siguientes dimensiones: 

adaptación al trabajo escolar, adaptación social, asertividad, autoestima, independencia 

personal, optimismo y respuesta emocional. La codificación de las respuestas varia con 

los números 1 que significa mayor bienestar socioemocional y 0 corresponde a menor 

bienestar. El puntaje total se convierte mediante una tabla en percentiles.  El 

cuestionario posee adecuadas propiedades psicométricas en términos de fiabilidad test-

retest, para los diferentes niveles socioeconómicos y consistencia interna para la prueba 

total (Lira et al., 2005). 
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CAPÍTULO III: Resultados 

Para analizar el desarrollo neuropsicológico y el desarrollo socioemocional se 

utilizaron las siguientes variables: tipo de institución y género. Posteriormente se 

analizaron las puntuaciones adquiridas en cada una de las variables para obtener el 

desempeño grupal, con lo cual se determinó el porcentaje de alumnos que presentan 

dificultades en ambos tipos de desarrollo. 

3.1. Desempeño neuropsicológico 

 

Para definir el nivel de desarrollo neuropsicológico se ha considerado tres 

niveles de desempeño obtenidas en cada escala del cuestionario CUMANIN, y la 

frecuencia de valoraciones acorde con el percentil obtenido, de 5 a 39 se tipifican como 

bajo rendimiento neuropsicológico en la cual se debe tener un seguimiento e 

intervención; percentil 40 a 60 corresponde a un desarrollo medio; y percentil 61 a 99 

corresponde a un nivel desarrollo alto. 

 

3.2. Dificultades neuropsicológicas por tipo de institución 

El análisis de los datos indica que existe un porcentaje de alumnos que presentan 

dificultad en todas las escalas que el test evalúa, tanto en las instituciones privadas 

como en las públicas. 

Las áreas donde los niños de instituciones públicas obtienen mayor porcentaje de 

dificultad son: Psicomotricidad (30%); Lenguaje Comprensivo (50%); Ritmo (65%); y 

Atención (65 %). Estos datos se visualizan en la Figura 1. 
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Figura 1.  

Dificultades neuropsicológicas en instituciones públicas 

 

Elaboración propia 

 

En las instituciones privadas, los puntajes obtenidos por los niños denotan mayor 

grado de dificultad en las escalas de: Lenguaje comprensivo; (28.8%), Visopercepción; 

(46.3%), Ritmo: (42.5%), y Atención; (65%). Tal como se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. 

Dificultades neuropsicológicas en instituciones privadas 

 

 

Elaboración propia 
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En síntesis, los alumnos de las instituciones privadas demuestran menor nivel de 

dificultad con respecto a las instituciones públicas, a excepción de las escalas de 

Estructuración espacial, Visopercepción y Memoria Icónica.  

 

3.3. Dificultades neuropsicológicas por género 

En relación con el género, un alto porcentaje de niñas se ubican en los centiles 

de 5 a 39, correspondiente a bajo desempeño en todas las escalas de desarrollo. 

Las escalas que mayor dificultad presentan las niñas son: Lenguaje comprensivo 

(36.7%); Visopercepción (43.3%); Ritmo (50%) y Atención (58%). En la Figura 3 se 

sintetizan estos resultados. 

Figura 3. 

Dificultades neuropsicológicas en niñas 

 

Elaboración propia 

Un porcentaje de niños presentan dificultades en todas las escalas a excepción de 

fluidez verbal. Las mayores dificultades se ubican en las áreas de Lenguaje comprensivo 

(35%); Visopercepción (26.7%); Ritmo (50%) y Atención (71.7%). Como se puede 

apreciar en la Figura 4. 
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Figura 4. 

Dificultades neuropsicológicas en niños 

 

Elaboración propia 

 

3.4. Desempeño socioemocional 

En una segunda fase de este estudio, se determinó las dificultades 

socioemocionales por tipo de institución y por género. Para considerar la ubicación de 

dificultades en las dimensiones del cuestionario se consideró la frecuencia de 

valoraciones, de 10 a 25 se tipifican menor grado de bienestar socioemocional; mayor 

de 25 corresponde a un adecuado nivel de bienestar socioemocional. 

 

3.5. Dificultades socioemocionales por tipo de institución  

Los resultados denotaron que existen un porcentaje de alumnos que presentan 

dificultad en el desempeño socioemocional en los dos tipos de establecimientos.  

El 28% (11 niños) de la población estudiada, pertenecientes a Instituciones 

públicas se ubican en menor grado de bienestar socioemocional, el 25% (10 niños) 

tienen un nivel promedio, mientras 47% (19 niños) poseen un grado adecuado de 

bienestar socioemocional  

De los niños que asisten a instituciones privadas; el 36.3% (29 niños) tiene un 

nivel de bienestar socioemocional inferior al promedio, un 26.3% (51 alumnos) se ubica 
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en un nivel promedio, mientras que el 37.5 % (30 niños) posee un nivel de bienestar 

socioemocional superior al promedio. Como se observa en la Figura 5.  

Figura 5. 

Bienestar socioemocional adecuado y no adecuado por tipo de institución. 

 

Elaboración propia 

 

3.5. Dificultades socioemocionales por género 

 

Existen porcentajes similares de niños y niñas con dificultades en el bienestar 

socioemocional. En concreto, 19 niñas (32%) muestran menor grado de bienestar 

socioemocional, 13 niñas (22%) tienen un nivel promedio, y 27 niñas (46%) puntúan en 

un mayor grado de desarrollo socioemocional. En cuanto a los varones, 21 (34.4%) 

presentan menor grado de bienestar, 18 (29.5%) tienen un nivel promedio, y 22 niños 

(36.1%) se ubican en mayor grado de bienestar. Estos datos se pueden visualizar en la 

Figura 6. 
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Figura 6.  

Bienestar socioemocional adecuado y no adecuado por género. 

 

 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: Discusión y conclusión 

El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de intervención para 

trabajar las dificultades neuropsicológicas y socioemocionales de niños de Segundo año 

de Educación General Básica, a partir de los resultados obtenidos en este estudio. 

A continuación, se presenta la respectiva discusión en base a los hallazgos. Para 

una mejor comprensión del lector, este apartado lo hemos dividido en tres bloques: 1) 

ámbito neuropsicológico; 2) ámbito socioemocional; 3) propuesta de intervención. 

Empecemos entonces discutiendo el primer ámbito. 

1. Ámbito neuropsicológico: 

Para el análisis de este ámbito se ha utilizado dos variables, tipo de institución 

(pública y privada) y género (masculino y femenino).  

Respecto a la variable tipo de institución se evidenció que los niños 

pertenecientes a instituciones públicas presentan mayor dificultad en procesos 

neuropsicológicos, en comparación con los niños que asisten a instituciones privadas. 

Pues únicamente se encontró que existen dos áreas específicas (visopercepción y 

memoria icónica) donde los alumnos de centros educativos públicos obtienen mejor 

desempeño. Al respecto, datos similares se encontraron en las investigaciones realizadas 

por Chinome et al. (2020); Gutiérrez y Ruiz (2018); Rojas et al. (2014); Solovieva et 

al.( 2014); pues sus estudios afirman que el desarrollo neuropsicológico se ve mejor 

desarrollado en niños que han recibido una educación personalizada y mayores 

oportunidades educativas; además hacen hincapié que en muchas de las ocasiones este 

ámbito, depende del contexto en el cual el niño se desenvuelve, siendo uno de los 

factores fundamentales el nivel socioeconomico. Ramírez et al. (2020) menciona que 

los niños que acuden a instituciones públicas corresponden a estratos económicos 

condicionantes de pobreza, en donde es muy difícil satisfacer las necesidades básicas, 

por lo que, la educación no representa una prioridad. Mientras que, el mejor desempeño 

neuropsicologico demostrado por los niños que asisten a instituciones privadas, podria 

estar ligado, entonces, al estatus socioeconómico de los padres, pues tienen la 

posibilidad de costear a sus hijos más oportunidades, con escuelas o talleres 

innovadores que motiven al aprendizaje (Kochhann, 2018).  

Según la variable género, se evidencia un porcentaje similar entre niños y niñas, 

que presentan dificultad en el 90% de los procesos evaluados; estos resultados 

coinciden con diversos estudios que encuentran una alta incidencia de estudiantes, tanto 
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de sexo femenino como de sexo masculino, entre los tres y seis años de edad con 

falencia sobre procesos madurativos (Araica y Bieberach, 2019; Campo et al., 2012; 

Ramírez et al., 2013; Urzúa et al., 2010). No obstante, algunos estudios referentes a 

género ponderan el desempeño superior de las niñas sobre procesos cognitivos que los 

niños (Hajovsky et al., 2019; Mous et al., 2017). En las líneas anteriores ya se 

mencionó que existen dificultades en el 90% de los procesos evaluados; sin embargo es 

necesario mencionar que las escalas de atención y ritmo son las que menor puntaje han 

obtenido. Respecto a la atención, varios estudios concuerdan con los resultados 

obtenidos, donde demuestran que la habilidad de fijar la atención en edades tempranas 

se ve comprometida al competir contra múltiples distractores dentro y fuera del aula, sin 

embargo, también se aduce a una disfunción del hemisferio derecho o del área 

prefrontal (Araica y Biebrach, 2019; García y Ramos, 2012; Rojas et al., 2014; 

Ostrosky, et al., 2016).  

En cuanto al ritmo, investigaciones revelan que la función rítmica en los niños 

es el aspecto que más demora en desarrollar, pues involucra varios aspectos (oído 

musical, coordinación, motricidad fina y gruesa); además se encuentra muy relacionado 

con la atención (Araica y Biebrach, 2019; Galván et al., 2014; Morales y Rincón, 2016; 

Parra et al., 2016; Ramírez et al., 2020; Urzúa et al., 2010). 

La visopercepción es otra de las áreas donde los niños y niñas muestran mayor 

índice de dificultad. Al respecto, Parra et al. (2015) y Ramírez et al., 2020 indican que 

el factor viso-perceptivo está íntimamente ligado a la atención; y por ende, si existen 

problemas en la atención, lógicamente existirán en la viso-percepción. En este punto, 

entonces es necesario hablar de la importancia de trabajar intencionalmente la atención 

y la viso-percepción en los niños; pues de esta manera se evitará que tengan dificultad 

en los procesos de lecto-escritura y matemáticas, áreas clave dentro del campo 

educativo (Pino y Bravo, 2005). 

De la misma manera, también se encontró una ejecución deficiente en la prueba 

de lenguaje comprensivo. Medina et al. (2015), mencionan que el lenguaje comprensivo 

es el área que más se desarrolla en los niños; sin embargo, se debe tener en cuenta la 

diferencia entre lenguaje comprensivo y lectura comprensiva. Por otro lado, la privación 

cultural y la inmadurez son dos factores que influyen significativamente en el lenguaje 

comprensivo de los más pequeños (Arcia y Biebrach, 2019; Campo et al., 2012; Urzúa 

et al., 2010); por lo que, para próximas investigaciones, se sugiere, tener en cuenta estas 

dos variables al momento de analizar el lenguaje comprensivo.  
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Recordando lo mencionado en epígrafes anteriores, en una de las 10 pruebas 

(fluidez verbal) no se encontró dificultad alguna tanto en niños como en niñas. Al 

respecto, autores mencionan, que en las edades entre los cuatro y siete años, el lenguaje 

y por supuesto, la fluidez verbal, llega a su pico más alto, pues su el ámbito social y el 

contexto, así lo requiere; pese a que la fluidez verbal es considerada una situación 

compleja, por todos los procesos cognitivos que implica (capacidad de 

producción verbal, programada y controlada; las estrategias de búsqueda, la 

organización de las respuestas, etc.) (Campo, 2012; Rojas et al., 2014). 

Para cerrar este primer bloque es necesario hacer hincapié que tanto niñas y 

niñas provenientes de instituciones públicas y privadas presentan bajos porcentajes de 

dificultades en las cinco pruebas restantes (memoria icónica, estructuración espacial, 

lenguaje expresivo, lenguaje articulatorio y psicomotricidad); entonces, vale la pena 

considerar la diversidad del ser humano; que nos permite encontrar falencias y 

fortalezas en los niños (Vélez-Calvo et al., 2019), si bien estos procesos madurativos 

son importantes para el desarrollo armónico evolutivo no demuestran porcentaje 

significativos para ser considerados de riesgo.  

2. Ámbito socioemocional 

Los resultados de la investigación en el ámbito socioemocional en relación a la 

variable tipo de institución indica que los estudiantes pertenecientes instituciones 

privadas demostraron mayor dificultad en lograr el bienestar escolar en relación a los 

niños que asisten a instituciones públicas. Al respecto, Mcauley et al. (2012), menciona, 

que los estudiantes de escuelas particulares muestran mayor índice de sobreprotección, 

aspecto que influye, directamente en el desarrollo socioemocional del niño. Además, 

para Ramos et al. (2019) el desarrollo del bienestar escolar en un aspecto que se debe 

trabajar desde casa y escuela, de forma intencional y sincrónica, mediante la 

implementación de prácticas de comunicación, buenos hábitos, educación en valores y 

autonomía, trabajo colaborativo, etc. Al contrario, Viguer y Serra (2008) expresan que 

los niños provenientes de familias de estratos socioeconómicos bajos, prefieren pasar 

más tiempo en la escuela que el entorno familiar, consecuencia del estilo de crianza que 

los padres utilizan, quienes generalmente tienden a usar patrones repetitivos de 

violencia contra sus hijos. 

En este punto vale la pena rescatar el importante papel que realiza el docente 

frente al bienestar escolar, pues un docente emocionalmente inteligente, tendrá alumnos 
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adaptados al sistema, que disfrutan de la escuela y del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Vivas, 2013). 

En cuanto a la variable género, únicamente un tercio de la muestra (niños y 

niñas) presentan dificultades socioemocionales, estos datos se ajustan a las realidades 

plasmadas en los estudios realizado por Brouzos et al., (2014) y Ohl et al., (2013) 

relacionándolos a la incapacidad que poseen los niños y niñas de seis años para 

comprender y describir sus experiencias emocionales, además el hecho que aún no han 

desarrollado las destrezas lectoescritoras como entender los test con los que se les 

evalúa. En la misma línea, Lira et al., (2005) asocian estas dificultades a la falta de 

adaptación e interacción que se maneja dentro del ámbito áulico (compañeros y 

docentes). En cambio, varios estudios indican que las niñas presentan indicadores más 

altos de bienestar socioemocional pudiendo establecer relaciones de amistad y adaptarse 

al contexto con mayor facilidad debido a que su lenguaje expresivo se ve claramente en 

ventaja en relación a los niños (Berger et al., 2011; Chen, 2010; Mcauley et al., 2012; 

Ramos et al., 2019). 

En general, los resultados de la investigación reflejan que tanto niños y niñas de 

instituciones públicas y privadas presentan falencias a nivel socioemocional, 

manifestándose en conductas disruptivas que no permiten al niño ser parte del grupo 

social y repercutiendo sobre la autoestima, coincidiendo con los hallazgos de Badia y 

Daura (2018); McAloon y Lazarou, (2019); Romero et al (2017) y Ros et al., (2017). 

  3) Propuesta de intervención 

Se realizó una propuesta de intervención para trabajar las áreas de riesgo 

presentes en el desarrollo neuropsicológico y socioemocional, y a su vez potenciar la 

adquisición del aprendizaje en niños y niñas de segundo año de EGB. 

La literatura científica evidencia que el uso de estrategias metodológicas 

propuestas de manera intencional es un recurso fundamental que logra cambios 

significativos en los estudiantes (Donker et al., 2013), además, las intervenciones 

oportunas, específicamente en los primeros años de escuela, en los ámbitos 

neuropsicológico y social-emocional ayudan a que los niños incrementen su motivación 

hacia el aprendizaje, disminuyen los problemas de convivencia áulica y se adapten de 

mejor manera al contexto educativo, influyendo notablemente de manera positiva sobre 

el rendimiento académico (Casado et al., 2016; Martín-Lobo, 2016). 
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Para estimular la adquisición de habilidades madurativas y competencias 

socioemocionales en los niños de segundo año de EGB, resulta necesario utilizar un 

plan con actividades lúdico recreativas, como la metodología del arte y el juego, la cual 

se recomienda mantener con la misma intensidad dentro del aula en grados superiores, 

puesto que en esta etapa el juego desaparece del escenario pedagógico y queda relegado 

a momentos muy específicos (Ministerio de Educación, 2018), perdiendo importantes 

momentos del aprendizaje creativo y de  relación con sus pares (Savva y Erakleous, 

2017). 

Es importante, mencionar que los docentes tutores del segundo año de EGB son 

los responsables de observar los signos de alerta indicadores sobre un posible retraso en 

el desarrollo o a su vez que tener la capacidad de discriminar como el niño se ha 

adaptado al grupo (Arias et al., 2020), la propuesta de intervencion anexada con con los 

criterios de aprendizaje, brinda al docente una ayuda al momento de planificar, puesto 

que podria  disminuir la carga admisnistrativa que poseen. 

   

Conclusiones 

Investigaciones anteriores demuestran que la intervención oportuna a niños con 

dificultades en las esferas neuropsicológica y socioemocional, disminuye de manera 

significativa la probabilidad de desencadenar dificultades del aprendizaje y conductas 

disruptivas. La etapa de los seis años es muy importante en el progreso escolar, puesto 

que, a esta edad se adquieren los aprendizajes instrumentales como también las 

competencias socioemocionales, y la manera como se internalice los mismos perdurarán 

toda la vida. 

En esta investigación los alumnos pertenecientes a instituciones públicas, son 

quienes evidencian mayor dificultad en lograr el bienestar neuropsicológico y los niños 

de instituciones privadas en alcanzar un adecuado nivel socioemocional, siendo una 

secuela estrechamente relacionada a la clase social y económica donde el niño se 

desenvuelve (Mcauley et al., 2012 y Ros et al., 2017).  

En cuanto al género, no se mostró mayor diferencia porcentual entre niñas como 

niños, ambos géneros presentaron dificultad en las áreas madurativas y socio-afectivas. 

Los rápidos avances a nivel tecnológico, la influencia de las redes sociales y el 

mundo globalizado en el que vivimos, hace relevante la adquisición de habilidades 

socioemocionales y cognitivas. Es necesario, entonces, reformar el currículo académico 
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donde los sistemas educativos aporten estrategias de afrontamiento para resolver los 

retos de la vida moderna intencionalmente. 

Los resultados generan nuevas hipótesis de investigación en el ámbito educativo, 

por lo que sería conveniente realizar estudios en grupos de niños en condición de 

vulnerabilidad, movilidad o discapacidad, además de ejecutar estudios longitudinales 

con la propuesta planteada con la finalidad de observar si las estrategias ayudaron a 

prevenir falencias en el aprendizaje o adaptabilidad del niño. 

Para finalizar, es válido recalcar que la intervención grupal no es solo para 

aquellos niños que presenten dificultad, es más bien un a manera de dar cabida a todo el 

alumnado, aprendiendo en el proceso de la diferencia.  

Respecto a las limitaciones del estudio, es necesario enfatizar que la forma en la 

que se recolectó los datos inhibió la capacidad para realizar un análisis exhaustivo de los 

resultados, al no ser la autora quien lo hizo, por políticas institucionales de las escuelas 

participantes.  
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