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Resumen
Objetivo. Se evaluó el impacto a largo plazo del Programa de Corrección Neuropsicológica Infantil, 

PROCONI, luego de 3 años de haber sido implementado. Método. Se realizó una investigación prospectiva 
experimental en una cohorte de 38 niños y niñas de los cuales, el 52.4% (22) eran de género masculino 
y 47.6% (20) femenino. Los participantes tenían edades comprendidas entre 5 y 7 años (M= 7.12; 
DE=.96), pertenecientes a colegios del área urbana y rural de la ciudad de Tunja. Resultados. En los 
participantes de la zona urbana y rural se encontraron puntuaciones de neurodesarrollo de acuerdo 
a la edad y escolaridad, evaluados con el CUMANIN o CUMANES respectivamente y se encontraron 
correlaciones estadísticamente significativas que oscilaron entre moderadas y fuertes en el desempeño 
de las evaluaciones de seguimiento en la mayoría de las áreas estimuladas. Discusión. La implementación 
del programa PROCONI de estimulación neuropsicológica puede tener efectos significativos a largo plazo 
con el fin de prevenir dificultades de aprendizaje, el fracaso escolar y el ajuste social en las áreas de 
madurez neuropsicológica. 

5 Para citar este artículo: Parra, J. & Rodríguez, L. (2019). Efectos a largo plazo del programa PROCONI en preescolares 
de Tunja (Colombia). Informes Psicológicos, 19(1), pp. 85-104  http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v19n1a05 
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Efeitos a longo prazo do programa PROCONI em 
crianças em idade pré-escolar em Tunja (Colômbia)

Long-term effects of the PROCONI program in 
preschool children in Tunja (Colombia)

Resumo
Objetivo: foi avaliado o impacto a longo prazo do Programa de Correção Neuropsicológica Infantil, PROCONI, 3 anos 

após sua implementação. Método: um estudo prospetivo experimental foi realizado em uma coorte de 38 meninos 
e meninas, dos quais 52,4% (22) eram do sexo masculino e 47,6% (20) do sexo feminino. Os participantes tinham 
entre 5 e 7 anos de idade (M = 7,12, DP = 0,96), pertencentes a escolas nas áreas urbanas e rurais da cidade 
de Tunja. Resultados: nos participantes da área urbana e rural acharam-se pontuações de neurodesenvolvimento de 
acordo com a idade escolaridade, avaliados com o CUMANIN ou CUMANES respetivamente e acharam-se correlações 
estadisticamente significativas que variavam entre moderadas e fortes no desempenho das avaliações de seguimento 
na maioria das áreas estimuladas. Discussão: a implementação do programa PROCONI de estimulação neuropsicológica 
pode ter efeitos significativos a longo prazo com a finalidade de prever dificuldades de aprendizagem, insucesso escolar 
e lograr o ajuste social nas áreas de maturidade neuropsicológica.

Palavras chave 
Estimulação precoce, programa, desenvolvimento infantil.

Abstract
Objective. The long-term impact of the Children's Neuropsychological Correction Program, PROCONI, was evaluated 

3 years after it was implemented. Method. An experimental prospective study was carried out in a cohort of 38 boys and 
girls, of whom 52.4% (22) were male and 47.6% (20) female. The participants were between 5 and 7 years old (M = 7.12, 
SD = .96), belonging to schools in the urban and rural areas of the city of Tunja. Results. In urban and rural participants, it 
was found that neurodevelopment scores were in accordance with their age and schooling. These scores were evaluated 
with CUMANIN or CUMANES respectively, and statistically significant correlations were found that ranged from moderate 
to strong in the performance of follow-up evaluations in most of the areas stimulated. Discussion. The implementation of 
the PROCONI program of neuropsychological stimulation can have significant long-term effects in order to prevent learning 
difficulties, school failure and social adjustment in areas of neuropsychological maturity.

Keywords
Early stimulation, program, child development.
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Introducción 

La madurez neuropsicológica (MN) 
es considerada como “la respuesta a 

patrones evolutivos propios del desarrollo 
normal del individuo, vinculado a la edad 
cronológica en relación con las funciones 
cognoscitivas específicas” (Parra, Rodrí-
guez & Chinome, 2016, p. 127). Su desa-
rrollo está enmarcado por factores mul-
ticausales de tipo endógeno y exógeno 
(Campo, Tuesca & Campo, 2012; Solovie-
va & Quintanar, 2012).

Los factores endógenos incluyen los 
procesos propios del desarrollo, desde la 
neurogénsis, la formación del tubo neu-
ral, la división encefálica, los procesos de 
proliferación, migración, diferenciación y 
apoptosis neuronal y el desarrollo dendrí-
tico que dan lugar a la formación del SNC 
el cual finaliza su proceso madurativo con 
la mielinización axonal en las primeras 
etapas de la adultez (Chávez, 2003; En-
calada & Reino, 2013; Flores & Ostrosky, 
2012; Mendola, Selevan, Grutter & Rice, 
2002; Rosselli, Matute & Ardila, 2010).

Conjuntamente, la interacción biológi-
co- ambiental pueden potenciar o no el 
alcance los hitos del desarrollo normal y 
las habilidades cognitivas (Mora & Pérez, 
2013), donde destacan factores como 
el nacimiento prematuro (Ríos & Cano, 
2016), el bajo peso al nacer (Parra, Rodrí-
guez & Chinome, 2015), las condiciones 
nutricionales (Arias, 2016; Carrasco, Ortiz, 
Roldán & Chávez, 2016; Sánchez, 2012), 
educativas y socioeconómicas (Osorio, 
Romero, Bonilla & Aguado, 2016; Por-
tellano,  Mateos, Martínez, Granados, & 
Tapia, 2009).

Teniendo en cuenta esta interacción 
biológico-ambiental, la plasticidad cere-
bral, entendida como las modificaciones 
a nivel estructural y funcional del SNC, 
cuyo fin último es adaptarse a los reque-
rimientos del entorno (Muñoz & Tirapu, 
2012; Papalia, Olds & Feldman, 2009; Pa-
rra, 2015; Portellano, 2005), surge como 
respuesta adaptativa en el desarrollo 
cognitivo de los niños, donde a la edad 
de los 3 a 6 años, presenta su etapa más 
activa y sensible. Por lo tanto, contar con 
herramientas de estimulación en edades 
tempranas pueden prevenir la aparición 
de problemáticas a nivel cognitivo que in-
ciden sobre el desarrollo del ciclo vital del 
menor.

Al respecto, según cifras de la OMS 
(2001, citado por Navarro, Meléndez, Sa-
les & Sancerni, 2012), se calcula que entre 
el 10 y 20% de la población infantil pre-
senta algún tipo de trastorno psicológico 
a nivel mundial, siendo estas cifras simila-
res en países subdesarrollados (Chávez, 
2003). En Colombia, la Encuesta Nacional 
de Salud Mental, para la determinación 
de la prevalencia y los factores asociados 
de trastornos contenidos en el DSM IV 
en niños, estableció que de la población 
infantil Colombiana, el 3% presentó al-
gún tipo de trastorno, donde el déficit de 
atención con hiperactividad y los trastor-
nos de conducta, tuvieron mayores tasas 
de prevalencia (Gómez et al., 2016). Para 
los Trastornos específicos del aprendiza-
je (TEA), no existen cifras concretas en 
nuestro país, debido a la falta de acceso 
de algunas poblaciones a servicios espe-
cializados de apoyo terapéutico, pedagó-
gico y educación. Sin embargo, algunas 
aproximaciones como en el trabajo rea-
lizado por Benavides, Calvache, Morillo, 
Ageda y Figueroa (2016), afirman que la 
prevalencia de los TEA está en un 20% 
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aproximadamente, cifra que coincide con 
las estadísticas mundiales.  

Cabe destacar que los TEA se pre-
sentan cuando, en medio de un desarro-
llo cognoscitivo apropiado, se identifica 
un área deficitaria en la adquisición de un 
determinado aprendizaje (Ardila & Rose-
lli, 2007), con repercusiones futuras en el 
desenvolvimiento del niño con su medio, 
la relación con sus pares, su motivación 
frente al estudio, la adquisición de cono-
cimientos de complejidad cognitiva cre-
ciente, abandono escolar y problemas 
emocionales (Clikeman & Ellison, 2011; 
Mora & Pérez, 2013). Muchos de estos 
trastornos pasan inadvertidos hasta que 
la etapa escolar demanda habilidades 
lectoras, escritoras y de cálculo, convir-
tiéndose en poblaciones en riesgo (Minis-
terio de Salud y Protección Social, 2013; 
Portellano et al., 2009; Urzúa, Ramos, Al-
day & Alquinta, 2009). 

Esto indica que se debe diseñar e im-
plementar herramientas de prevención 
e intervención válidas para poblaciones 
en riesgo de fracaso escolar, siendo esta 
una tarea pendiente en nuestro medio 
(Mora & Pérez, 2013). Se ha calculado 
que el porcentaje de abandono del cole-
gio en niños o adolescentes con TEA se 
sitúa alrededor el 40%, y se relacionan 
con niveles bajos de motivación, proble-
mas de autoestima, déficit en habilida-
des sociales y dificultades a nivel laboral 
o adaptación social a futuro (Rodríguez, 
Zapata & Puentes, 2008), problemáticas 
que pueden haber sido atendidas de for-
ma temprana, mediante programas de 
estimulación.

A medida que se implementan pro-
gramas de estimulación a temprana edad 
en niños, se obtienen mayores beneficios 

a largo plazo tanto en el desarrollo cog-
nitivo, socialización y éxito académico. 
Al respecto, Barnett (1995) llevó a cabo 
una revisión de 36 estudios a largo plazo 
de estimulación cognitiva en poblaciones 
con algún tipo de riesgo, evidenciando 
que la implementación de estos progra-
mas puede producir efectos a largo plazo 
en el CI, logro académico y ajuste social. 
Aunque no en todos se encontraron re-
sultados similares, el autor refiere algunas 
dificultades metodológicas en algunos de 
ellos. 

Por otra parte, uno de los estudios 
longitudinales más conocidos por su di-
seño metodológico y seguimiento a di-
ferentes edades de los participantes ha 
sido el “Abecedarian Project” de Camp-
bell, Ramey, Pungello, Sparling y Jonhson 
(2010), quienes llevaron a cabo un estudio 
prospectivo longitudinal para estudiar los 
beneficios a largo plazo sobre la interven-
ción cognitiva desde edades preescola-
res, hasta los 21 años. A los participantes 
se les aplicaron dos programas de inter-
vención, una durante el preescolar y la 
segunda durante los primeros años esco-
lares. Los resultados ponen de manifiesto 
que la implementación del programa en 
edad preescolar se asoció con tamaños 
de efecto significativo en las habilidades 
de lectura y matemáticas que persistie-
ron en la edad adulta. La intervención en 
edades escolares sirvió para mantener 
los beneficios preescolares para la lectu-
ra, pero por sí mismo, los efectos fueron 
generalmente más débiles que los del 
programa preescolar.

Otro estudio bien conocido es el “High/
Scope Perry Preschool study” (Belfield 
et al., 2006), que durante 1962 y 1967 
examinaron la vida de 123 afroamerica-
nos nacidos en pobreza y con riesgo de 
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fracaso escolar que tenían edades com-
prendidas entre 3 y 4 años. Los investi-
gadores dividieron los grupos en control 
y experimental, en donde el primero reci-
bió un Programa preescolar de alta cali-
dad basado en el enfoque de aprendizaje 
participativo de High/Scope. El efecto del 
programa fue medido cuando los partici-
pantes tenían edad de 40 años. El estudio 
encontró que los adultos del grupo expe-
rimental tenían mejores ingresos, mayo-
res probabilidades de tener un empleo, 
habían cometido menos crímenes y eran 
más propensos a graduarse de la escuela 
secundaria, que los adultos que no ha-
bían recibido la intervención.

Baker-Henninhgam y López (2014) 
realizaron una revisión de programas de 
estimulación infantil en niños de 0 hasta 
los 5 años de países en desarrollo. Se 
realizó una categorización de estudios 
según el desarrollo infantil mental, motor 
o de CI; conducta infantil; escolarización; 
estado nutricional y salud. Se encontra-
ron 33 trabajos de estimulación tempra-
na, concluyendo que los estudios de in-
tervención benefician el desarrollo mental 
de los niños y las prácticas de las madres 
a corto plazo, así como las conductas en 
entornos sociales y escolares. Revisiones 
de este tipo a nivel mundial han encon-
trado resultados similares (véase Maulik & 
Darmstadt, 2009; Nores & Barnett, 2010; 
Walker et al., 2011).

De estos estudios, cabe resaltar la 
importancia que tuvo la implementación 
temprana en edad preescolar, donde la 
plasticidad cerebral tiene un impacto en 
el desarrollo de funciones relacionadas al 
ámbito escolar y social para toda la vida. 
En Colombia, son pocas las experiencias 
a largo plazo de intervenciones de este 
tipo. Una de ellas, las llevadas a cabo por 

Pérez y Pollitt (1995 como se citó en Arias, 
2016), quienes implementaron un progra-
ma combinado de tratamiento nutricional 
y pedagógico en preescolares desnu-
tridos y de bajo nivel socioeconómico, 
encontrando beneficios en el grupo ex-
perimental. Por su parte, Super, Herrera 
y Mora (1990) combinaron un programa 
de compensación nutricional y psicoedu-
cación a padres de familia, con el fin de 
fortalecer los procesos cognitivos de los 
niños. Una vez más, los resultados dan 
cuenta de efectos significativos en los 
grupos experimentales respecto al con-
trol. Attanasio et al., (2014) combinaron la 
compensación nutricional y estimulación 
cognitiva; en este trabajo, se identificaron 
mejoras en el rendimiento cognitivo en el 
grupo experimental. 

Para lo que compete al presente es-
tudio, Rodríguez, Parra y Chinome (2016) 
llevaron a cabo en el 2014 el diseño, im-
plementación y evaluación del Programa 
de Corrección Neuropsicológica Infantil 
PROCONI, que fue aplicado en 76 pre-
escolares del área rural y urbana de la 
ciudad de Tunja, divididos en grupo con-
trol y experimental. Se empleó una me-
todología cuasi experimental, a partir de 
un pre test- intervención- post test, utili-
zando como instrumento de evaluación el 
Cuestionario de Madurez Neuropsicoló-
gica, CUMANIN (Portellano et al., 2009), 
y el PROCONI como programa de inter-
vención. Este programa, buscó estimular 
las áreas globales del neurodesarrollo 
(psicomotricidad, lenguaje, estructura-
ción espacial, visopercepción, memoria 
visual, atención y ritmo). El programa, fue 
implementado diariamente en el grupo 
experimental durante 50 sesiones de 45 
minutos cada una. En total se realizaron 
200 sesiones durante un periodo de tres 
meses con cada uno de los grupos de la 
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zona rural y urbana. Los resultados evi-
denciaron diferencias estadísticamente 
significativas en el grupo experimental 
respecto al control en las escalas de vi-
sopercepción, fluidez verbal, atención y 
memoria icónica, reportando que el PRO-
CONI podría fortalecer las áreas globales 
de del neurodesarrollo en los preescola-
res (véase Chinome, Rodríguez & Parra, 
2017).

 En conclusión, la implementación 
de programas de estimulación cognitiva 
puede tener efectos significativos a lar-
go plazo con el fin de prevenir dificulta-
des de aprendizaje, el fracaso escolar y 
el ajuste social. Esto, partiendo desde los 
principios de estimulación temprana que 
generan cambios a nivel de neuroplasti-
cidad, consecuencia de la interacción de 
características genómicas con el medio 
ambiente, que inducen a cambios positi-
vos a nivel cognitivo en etapas y edades 
sensibles y críticas del desarrollo (Bon-
nier, 2008; Knickmeyer, 2008), edades 
donde se aplicó el PROCONI en la mues-
tra estudiada.

La evaluación a largo plazo de pro-
gramas de estimulación es limitada y una 
tarea pendiente en los estudios con este 
tipo de metodología (Baker-Henninhgam 
& López, 2014), por lo tanto, es importante 
estimar los efectos a largo plazo de este 
programa debido a que permitirá realizar 
un seguimiento sobre los perfiles de los 
grupos, con el fin de identificar su alcance 
en los procesos de neurodesarrollo y la 
efectividad a largo plazo. Se plantea como 
objetivo de este trabajo evaluar el impacto 
longitudinal del programa PROCONI (Ro-
dríguez, Parra, & Chinome, 2015) en niños 
durante un seguimiento de 3 años llevado 
a cabo en la ciudad de Tunja (Colombia).

Método

Diseño

Se realizó una investigación prospec-
tiva experimental en una cohorte de niños 
escolarizados del área rural y urbana de 
la ciudad de Tunja (Colombia), que impli-
có el seguimiento de los participantes 3 
años después de la implementación del 
programa PROCONI (Rodríguez, Parra & 
Chinome, 2016) realizada en el año 2014.

Participantes

La población inicial estuvo confor-
mada por 82 estudiantes de un colegio 
privado y rural de la ciudad de Tunja de 
los cuales 38 (46%) eran de la institución 
rural y 44 (54%) de colegio privado. En 
cada uno de los colegios se realizó un 
muestreo aleatorio con el fin de selec-
cionar un grupo control y uno experi-
mental, a este último grupo se le aplicó 
el programa en el segundo semestre de 
2014 en el colegio privado y en el primer 
semestre de 2015 a los niños del grupo 
rural. En total fueron 20 participantes del 
área rural (10 niños y 10 niñas) y 22 (11 
niños y 11 niñas) de la urbana, que co-
rrespondían a los grupos experimentales 
de cada una de las instituciones. Los 
preescolares tenían edades comprendi-
das entre los 36 a los 78 meses en la 
aplicación inicial del programa, con una 
media de edad de 56.81 meses en niños 
escolarizados en el área rural y de 56.25 
meses en los niños del colegio urbano. 

La presente investigación contó con 
la participación de 38 niños/as de zona 
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rural y urbana que pertenecían a los 
grupos experimentales del programa, 
conformados de la siguiente manera: 
21 niños/as del colegio privado (10 ni-
ñas y 11 niños) y 16 del colegio rural (10 
niñas y 11 niños). La edad media para 
esta medición fue de 86.82 meses para 
los niños rurales y 95.23 para los niños 
urbanos. Como criterios de inclusión se 
tuvo en cuenta: a) que los niños hubie-
sen participado en el proyecto de in-
vestigación: “Diseño, implementación y 
evaluación de un Programa de correc-
ción Neuropsicológica en niños de 3 a 
6 años de la ciudad de Tunja” (código 
SGI UPTC 1589); b) que pertenecieran al 
grupo experimental; c) que contaran con 
la autorización expresa de participación 
por medio de la firma del consentimien-
to informado por parte de los padres y/o 
representante legal. 

Para la presente investigación, no se 
tomaron en cuenta los participantes del 
grupo control del estudio original, debi-
do a que al finalizar el estudio base y ver 
efectos en el programa, se aplicó el pro-
grama a los niños del grupo control tal y 
como lo sugirió el comité de ética de la 
institución que avaló y financió el proyec-
to de investigación.

Instrumentos

Para el desarrollo de este estudio 
se empleó el Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica CUMANIN (Portella-
no et al., 2009), que evalúa el grado de 
madurez neuropsicológica en niños y ni-
ñas de edad escolar comprendida entre 
los 36 y 78 meses de edad. La prueba 
constaba de 83 ítems subdivididos en 
8 escalas principales y 13 subescalas 
que se valoran de forma dicotómica. A 

su vez, la prueba evaluó lateralidad de 
mano, ojo y pie del niño y clasificándolo 
en consistente o cruzado. Las escalas 
principales de la prueba son: Psicomo-
tricidad, Lenguaje articulatorio, Lenguaje 
comprensivo, Lenguaje expresivo, Es-
tructuración espacial, Viso percepción, 
Memoria y Ritmo. 

La puntuación total (Desarrollo Glo-
bal), formada por los 83 ítems de las 8 
escalas principales, se interpreta en per-
centiles y, de ésta, se puede obtener un 
índice en términos de cociente de desa-
rrollo (CD). 

La prueba permite además obtener 
puntuaciones percentiles del Desarrollo 
Verbal y Desarrollo no-verbal de cada 
participante. Para este trabajo se utilizó 
la baremación realizada por Parra & Ro-
dríguez (2016) para población Boyacen-
se y colombiana. La prueba fue utilizada 
para evaluar los niños de la muestra con 
5 y 6.5 años de edad. En total, fueron 
evaluados con el CUMANIN 16 partici-
pantes (8 niños/as rurales y 8 niños/as 
de colegio privado).

Además, se empleó el Cuestionario 
de Madurez Neuropsicológica para Es-
colares CUMANES (Portellano, Mateos 
& Martínez, 2012), que valora el nivel de 
desarrollo neuropsicológico de los niños 
y niñas con edades comprendidas entre 
los 7 a 11 años. Consta de 12 pruebas 
que se agrupan en 6 secciones eva-
luando los procesos de lenguaje, viso-
percepción, función ejecutiva, memoria, 
lateralidad y ritmo. Debido a que el CU-
MANES fue diseñado con el propósito 
de evaluar la madurez neuropsicológica 
de los niños de edad escolar que no cu-
bría el CUMANIN, esta prueba se em-
pleó para los niños que al momento de 
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la aplicación tuvieran edades entre 7 y 8 
años. En total fueron evaluados 22 par-
ticipantes (9 niños/as rurales y 13 niños/
as de colegio privado) con el CUMANES, 
debido a que se encontraban en este 
rango de edad.

Los instrumentos fueron aplicados 
debido a que son los únicos que evalúan 
el constructo de Madurez Neuropsicoló-
gica que cuentan con datos normativos 
para la población colombiana y en espe-
cífico para población Boyacense –(véa-
se Ávila, 2012; Parra & Rodríguez, 2016 
para CUMANIN y Chinome, Rodríguez & 
Pineda, en prensa para CUMANES)-, lo 
que no afecta la validez interna del es-
tudio en el caso de tomar pruebas no 
adaptadas para el contexto.

Procedimiento

El estudio inicial llevado a cabo en el 
año 2014 de aplicación del PROCONI 
se puede encontrar publicado en Chi-
nome, Rodríguez y Parra (2017). Se 
mantuvo contacto con la población con 
el fin de realizar una evaluación poste-
rior tres años después de la implemen-
tación del programa. Para este estudio 
se tuvieron como fases:

Primera fase: Contacto con las Ins-
tituciones Educativas y cronograma de 
aplicación: Se realizó el contacto perti-
nente con las instituciones educativas 
en las cuales se había llevado a cabo 
el proyecto de investigación previo del 
área rural y urbana (un colegio de ca-
rácter privado y uno público rural de la 
ciudad de Tunja-Colombia), con el fin 
de presentar la propuesta de investi-
gación. Una vez aceptada por parte 
de los organismos encargados, se es-
tableció el contacto con los padres de 

los participantes a quienes se les brin-
dó toda la información del proyecto. La 
participación voluntaria en el proyecto 
quedó evidenciada con la firma del con-
sentimiento informado. Para la aplica-
ción, se realizó un cronograma teniendo 
en cuenta los tiempos y la utilización de 
espacios físicos adecuados acordados 
entre los investigadores y la institución. 

Segunda fase: Aplicación y aná-
lisis de datos: La aplicación se llevó a 
cabo de forma individual, en un espacio 
y tiempo apropiado, en donde solo se 
encontraba el participante y el investi-
gador o estudiantes del grupo de inves-
tigación que participaron en la aplica-
ción, previamente entrenados en áreas 
del neurodesarrollo infantil y el manejo 
de las pruebas. Se tuvieron en cuenta 
las normas técnicas de aplicación del 
CUMANIN y el CUMANES. Las aplica-
ciones se realizaron en una sesión por 
participante en un tiempo que osciló 
entre los 30 y 45 minutos de aplicación.

Los resultados de las evaluaciones 
se llevaron a una base de datos en el 
software SPPSS, versión 23, las cuales 
recibieron posteriormente un tratamien-
to estadístico de frecuencias, medias y 
desviaciones para determinar el rango 
en el que se ubicaban los participantes 
fueran bajo, medio o alto. A su vez, se 
utilizaron correlaciones para identificar 
la asociación entre el puntaje actual de 
las pruebas y las diferencias del trata-
miento, obtenida por medio de la dife-
rencia matemática de las puntuaciones 
pre test-post test.

Tercera Fase: Elaboración de Infor-
me y productos entregables: Se rea-
lizó el informe pertinente y se dieron 
resultados a los colegios y padres de 
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familia, además de la realización de los 
productos de divulgación del conoci-
miento científico propuestos para esta 
investigación.

Consideraciones 
Éticas

El consentimiento informado fue reali-
zado teniendo en cuenta las normas éti-
cas estipuladas en el literal D del artículo 
25 de la Ley 1090 del 2006, del código 
deontológico que regula el ejercicio de la 
psicología en Colombia, sobre la práctica 
de la investigación con participantes me-
nores de edad (Ley 1090, 2006). Adicio-
nalmente, se tuvieron en cuenta los linea-
mientos enmarcados en la Resolución 
8430 de 1993 sobre las normas para la 
investigación en salud en Colombia, ca-
lificándose como investigación sin riesgo, 
ya que no involucró la manipulación de 
variables biológicas, fisiológicas, sociales 
o de cambios de conducta intencionado 
(Resolución 8430, 1993).

Resultados

Los resultados de evaluación 
evidenciaron frecuencias de puntuacio-
nes en la media y por encima de la me-
dia en la mayoría de las subescalas en 
el grupo de niños de colegio privado en 
las subescalas del CUMANIN (ver Tabla 
1). Solo el 12.5% de la muestra presen-
tó puntuaciones por debajo de la media 
en las escalas de estructuración espacial 
y visopercepción. Ningún participante a 
quien se le aplicó el PROCONI, tuvo re-
sultados en el rango “muy por debajo de 
la media”. En la escala de CUMANES, la 
frecuencia de puntuaciones, se ubicaron 
en la media y por encima de la media en 
la mayoría de las subescalas, evidencian-
do un índice de madurez neuropsicológi-
ca apropiada. En la escala de velocidad 
lectora el 31% de los participantes (4 ni-
ños/as) presentaron puntuaciones inferio-
res (decatipo 3).

Tabla 1
Frecuencia de puntuaciones por escala CUMANIN y CUMANES en niños de colegio privado

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica CUMANIN

Muy por debajo 
de la media Por debajo de la media Media Por encima de 

la media

Psicomotricidad 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%)

Lenguaje Articulatorio 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%)

Lenguaje Expresivo 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 6 (75%)

Lenguaje Comprensivo 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%)

Estructuración Espacial 0 (0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 6 (75%)

Visopercepción 0 (0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 6 (75%)

Memoria Icónica 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%)

Ritmo 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%)

Fluidez Verbal 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 6 (75%)

Atención 0 (0%) 2 (25%) 2 (25%) 4 (50%)

Continúa
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Continuación

Continúa

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar CUMANES

Muy por debajo 
de la media Por debajo de la media Media Por encima de 

la media

Comprensión 
Audioverbal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)

Comprensión de 
Imágenes 0 (0%) 0 (0%) 6 (46%) 7 (54%)

Fluidez Fonológica 0 (0%) 0 (0%) 9 (69%) 4 (31%)

Fluidez Semántica 0 (0%) 0 (0%) 7 (55%) 5 (39%)

Comprensión Lectora 0 (0%) 0 (0%) 2 (15%) 11 (85%)

Velocidad Lectora 0 (0%) 4 (31%) 6 (46%) 3 (23%)

Escritura Audiognóstica 0 (0%) 0 (0%) 4 (31%) 9 (69%)

Visopercepción 0 (0%) 0 (0%) 1 (13%) 12 (87%)

Función 
Ejecutiva Tiempo 0 (0%) 0 (0%) 9 (69%) 4 (31%)

Función 
Ejecutiva Errores 0 (0%) 0 (0%) 1 (13%) 12 (87%)

Memoria Verbal 0 (0%) 0 (0%) 5 (38%) 8 (62%)

Memoria Visual 0 (0%) 0 (0%) 4 (31%) 9 (69%)

Ritmo 0 (0%) 0 (0%) 8 (62%) 5 (38%)

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Rangos CUMANIN: Muy por debajo de la media= percentil 1 a 24; Por debajo de la media= per-
centil 25 a 44; Media= 45 a 64; Por encima de la media= percentil 65 a 99. Rangos CUMANES: Muy por debajo de la media= De-
catipo 0 a 2; Por debajo de la media= Decatipo 3 a 4; Media= Decatipo 5 a 6; Por encima de la media= Decatipo 7 a 10.

A su vez, resultados similares se vie-
ron en los niños del grupo rural (ver Tabla 
2), en cuanto a que ningún participante 
presentó puntuaciones en el rango “muy 
por debajo de la media”, evaluados con el 
CUMANIN o el CUMANES. Sin embargo, 

se pueden apreciar mayor frecuencia de 
participantes en el rango de puntuacio-
nes por debajo de la media en las dife-
rentes subescalas respecto al grupo de 
urbanos.

Tabla 2

Frecuencia de puntuaciones por escala CUMANIN y CUMANES en niños de colegio rural

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica CUMANIN

Muy por debajo 
de la media Por debajo de la media Media Por encima de 

la media

Psicomotricidad 0 (0%) 0 (0%) 1 (12.5%) 7 (87.5%)

Lenguaje Articulatorio 0 (0%) 0 (0%) 3 (37.5%) 5 (62.5%)

Lenguaje Expresivo 0 (0%) 2 (25%) 3 (37.5%) 3 (37.5%)

Lenguaje Comprensivo 0 (0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 6 (75%)

Estructuración Espacial 0 (0%) 2 (25%) 1 (12.5%) 6 (75%)

Visopercepción 0 (0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 6 (75%)

Memoria Icónica 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 6 (75%)

Ritmo 0 (0%) 1 (12.5%) 2 (25%) 5 (62.5%)

Fluidez Verbal 0 (0%) 0 (0%) 1 (12.5%) 7 (87.5%)

Atención 0 (0%) 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%)
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Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar CUMANES

Muy por debajo 
de la media Por debajo de la media Media Por encima de 

la media

Comprensión 
Audioverbal 0 (0%) 0 (0%) 1 (11%) 8 (89%)

Comprensión de 
Imágenes 0 (0%) 1 (11%) 4 (45%) 4 (44%)

Fluidez Fonológica 0 (0%) 2 (22%) 4 (45%) 3 (33%)

Fluidez Semántica 0 (0%) 0 (0%) 6 (67%) 3 (33%)

Comprensión Lectora 0 (0%) 0 (0%) 4 (45%) 5 (55%)

Velocidad Lectora 0 (0%) 1 (11%) 6 (67%) 2 (22%)

Escritura Audiognóstica 0 (0%) 1 (11%) 5 (56%) 3 (33%)

Visopercepción 0 (0%) 0 (0%) 2 (22%) 7 (78%)

Función Ejecu-
tiva Tiempo 0 (0%) 2 (22%) 4 (45%) 3 (33%)

Función Ejecu-
tiva Errores 0 (0%) 1 (11%) 3 (33%) 5 (56%)

Memoria Verbal 0 (0%) 1 (11%) 3 (33%) 5 (56%)

Memoria Visual 0 (0%) 1 (11%) 5 (56%) 3 (33%)

Ritmo 0 (0%) 0 (0%) 7 (78%) 2 (22%)

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Rangos CUMANIN: Muy por debajo de la media= percentil 1 a 24; Por debajo de la media= per-
centil 25 a 44; Media= 45 a 64; Por encima de la media= percentil 65 a 99. Rangos CUMANES: Muy por debajo de la media= De-
catipo 0 a 2; Por debajo de la media= Decatipo 3 a 4; Media= Decatipo 5 a 6; Por encima de la media= Decatipo 7 a 10.

Tabla 3
Relación entre puntajes post test y seguimiento en la escala CUMANIN 

Sub Escalas Diferencias CUMANIN

Rural Privado

Spearman p Spearman p

Psicomotricidad .23 .62 .14 .71

Lenguaje Articulatorio .56 .01** .9 .00**

Lenguaje Expresivo .74 .05* .85 .04*

Lenguaje Comprensivo .74 .05* .8 .03*

Estructuración Espacial .47 .28 .3 .43

Visopercepción .59 .00** .71 .00**

Memoria Icónica .77 .03* .91 .00**

Ritmo .26 .57 .25 .52

Fluidez Verbal .69 .05* .73 .02*

Atención .86 .01** .57 .01**

Nota. Fuente: Elaboración Propia. *Nivel de significancia al nivel 0.05; ** Nivel de Significancia al nivel 0.01

Continuación
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Para determinar la relación existen-
te entre los resultados del programa de 
estimulación y el seguimiento actual, se 
creó una variable de ganancia de pun-
tuaciones, restándole el valor del resul-
tado del post test a las del pre tests del 
grupo experimental en cada una de las 
subescalas del CUMANIN. Las variables 
de diferencia se correlacionaron con su 
respectiva variable de seguimiento (ver 
Tabla 3). Por ejemplo, al puntaje de la di-
ferencia entre el pre test y el post test de 
la escala de psicomotricidad, se correla-
cionó con la puntuación de psicomotri-
cidad de la evaluación de seguimiento. 
Este procedimiento se realizó para todos 
los participantes del grupo rural y urba-
no a quienes se les aplicó el PROCO-
NI. Los resultados evidencian relaciones 
que oscilan entre moderadas y fuertes y 
son estadísticamente significativas entre 
las medidas de seguimiento y la ganan-
cia de puntuaciones en la mayoría de las 

subescalas en ambos grupos (privado y 
rural).

Para los participantes a quienes se 
les aplicó el CUMANES también se creó 
una variable de diferencias entre las pun-
tuaciones pre y post test obtenidas en 
el CUMANIN, similar a las del análisis 
anterior (ver Tabla 4). Para este análisis, 
y entendiendo que en el CUMANES se 
evalúa MN a mayor edad y con escalas 
adicionales, se realizaron relaciones entre 
todas las subescalas del CUMANES y las 
ganancias del CUMANIN. Al respecto, los 
resultados muestran relaciones que osci-
lan entre moderadas y fuertes en diferen-
tes subescalas del CUMANES. La varia-
ble de ganancia de ritmo fue la que más 
se relacionó con escalas del CUMANES. 
A su vez las escalas de velocidad lectora 
y escritura audiognóstica, se relacionaron 
con las ganancias del PROCONI en las 
escalas de lenguaje comprensivo, psico-
motricidad y lenguaje expresivo.

Tabla 4
Relación entre puntajes post test y seguimiento en la escala CUMANES

Diferencia Psi-
comotricidad

Diferencia 
Lenguaje 
Expresivo

Diferencia 
Lenguaje 
Compren-

sivo

Diferencia 
Estructura-

ción Espacial

Diferencia 
Viso 

percepción

Diferencia 
Memoria 
Icónica

Diferencia 
Ritmo

Diferencia 
Fluidez 
Verbal

Fluidez Fonológica .43* .44* .60**

Fluidez Semántica .46* .61**

Comprensión Lectora .52*

Velocidad Lectora .48* .48* .59**

Escritura Audiognóstica .57** .49*

Visopercepción .83**

Función Ejecutiva Tiempo -.57* -.52*

Memoria Verbal .49* .57**

Memoria Visual .88**

Ritmo .83**

Nota. Fuente: Elaboración Propia; **Nivel de significancia p< .00; **Nivel de significancia p< .05
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D iscusión

El objetivo del presente estudio 
fue el de evaluar el impacto longitudinal 
del programa PROCONI (Rodríguez, Pa-
rra & Chinome, 2015) en niños durante un 
seguimiento de 3 años. Los resultados 
obtenidos en la evaluación longitudinal, 
mostraron puntuaciones normales para 
los grupos tanto rural como urbano en el 
desempeño de las pruebas (fueran CU-
MANIN o CUMANES). Al respecto, ningu-
no de los participantes, evidenció en los 
resultados de las escalas, puntuaciones 
en la categoría “muy por debajo de la me-
dia” lo que indicaría que requieren tomar 
“medidas correctivas” (Portellano et al., 
2009, p. 60).

Sin embargo, se presentaron mayores 
frecuencias de participantes del área ru-
ral en el rango “por debajo de la media” 
que en la urbana. Diversos estudios en-
marcan mejores desempeños en tareas 
neurocognitivas en niños de zona urbana 
que los de las rurales como en las habili-
dades visoespaciales (Galindo, Solovieva, 
Machinskaya & Quintanar, 2013), tareas 
cinestésicas, memoria táctil, motricidad, 
autocontrol y síntesis espaciales (Ortiz & 
Añari), entre otras. Estas diferencias a su 
vez pueden estar asociadas a factores 
sociales y ambientales que interaccio-
nan con aspectos de maduración cere-
bral (Arana & Guisely, 2012; Medina et al., 
2015; Mora & Pérez, 2013).

Por lo tanto, se podría decir como 
hipótesis que, aunque el PROCONI en 
primera medida pudo ayudar a estimu-
lar áreas implicadas en la madurez neu-
ropsicológica, luego de la aplicación del 

programa, permanecer inmerso en un 
ambiente menos enriquecido respecto 
al grupo de zona urbana, sigue dejando 
atrás en puntuación a los niños de zona 
rural. 

Se observa por ejemplo que antes de 
la aplicación del programa, el grupo de 
niños rurales presentaban mayores fre-
cuencias de puntuaciones por debajo y 
muy por debajo de la media en todas las 
escalas (véase tabla 3 estudio de Chino-
me, Rodríguez & Parra, 2017), donde las 
frecuencias mayores de puntuaciones 
bajas se presentaron para las subescalas 
de lenguaje expresivo (70%) y visopercep-
ción (65%). En el presente estudio se evi-
denció una frecuencia de puntuaciones 
por debajo y muy por debajo de la media 
de dos participantes (25%) en este rango 
inferior para lenguaje expresivo y solo un 
participante (12.5%) para visopercepción.

Además, aunque algunos de los par-
ticipantes se encontraron en diferentes 
subescalas dentro del rango de “por de-
bajo de la media”, se debe aclarar que 
dichas puntuaciones no indican dificulta-
des de tipo patológico y tienden a ajustar-
se con la estimulación (Portellano, Mateos 
& Martínez, 2012). Estudios como el Abe-
cedarian Project (Campbell et al., 2010), a 
su vez, muestran mayores beneficios en 
la estimulación a largo plazo cuando es 
aplicado a edades preescolares, e inclu-
sive repercuten positivamente en factores 
sociales y ambientales como se pudo ob-
servar en el estudio de “High/Scope Pe-
rry Preschool study” (Belfield et al., 2006).

Para el presente estudio considera-
mos que las escalas del PROCONI que 
mayores resultados tuvieron a largo plazo 
debido a la estimulación, fueron las áreas 
de lenguaje expresivo, comprensivo, 
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visopercepción y memoria icónica en el 
grupo de niños evaluados con ambas 
pruebas; y las de psicomotricidad, es-
tructuración espacial y ritmo para el gru-
po de niños urbanos y rurales evaluados 
con el CUMANES. Estos resultados van 
de la mano con diferencias estadística-
mente significativas y tamaños del efec-
to que oscilaron entre mediano y grande 
entre la evaluación pre tratamiento y post 
tratamiento del estudio de pilotaje anterior 
en ambos grupos poblacionales (véase 
Chinome, Rodríguez & Parra, 2017; Ro-
dríguez, Parra & Chinome, 2016) y que 
actualmente se conserva el efecto dada 
las relaciones moderadas y fuertes  entre 
las escalas (véase Tabla 3 y 4), además de 
presentar mayores rangos de puntuacio-
nes en la media y por encima de la media 
en dichas escalas para el presente estu-
dio (véase Tabla 2).

El aprovechamiento de la edad pre-
escolar de 3 a 6 años, etapa en la que 
procesos como la plasticidad cerebral 
presenta su etapa más activa y sensible 
(Gutiérrez, Lazarte & Alarcón, 2016), pue-
de estar asociada con los resultados de 
las escalas que presentaron puntuacio-
nes en la media y por encima de la media 
en la mayoría de las subes calas para los 
niños de zonas urbanas (véase Tabla 1) y 
en los niños de zonas rurales (véase Tabla 
2). Al respecto, las correlaciones llevadas 
a cabo entre la diferencia de la medida de 
ganancia con la evaluación actual, iden-
tificaron relaciones moderadas y fuertes 
estadísticamente significativas entre las 
subescalas, tanto en CUMANIN como 
en CUMANES, indicando que la imple-
mentación del PROCONI puede estar 
asociado a las buenas puntuaciones pre-
sentadas por los grupos. Conjuntamente 
al programa, la interacción biológico-am-
biental puede potenciar o no el alcance 

los hitos del desarrollo normal y las habi-
lidades cognitivas (Mora & Pérez, 2013).

A su vez, en la prueba CUMANES, se 
encontraron relaciones estadísticamente 
significativas en escalas que miden ha-
bilidades superiores como la función eje-
cutiva, la lectura y escritura (véase Tabla 
4), a partir de la estimulación de procesos 
como estructuración espacial, memoria 
icónica, visopercepción, lenguaje com-
prensivo y procesos rítmicos. Diferentes 
estudios concuerdan en identificar que 
la estimulación a nivel neuropsicológico, 
puede jugar un papel predictor en la ad-
quisición de habilidades escolares a largo 
plazo como en las matemáticas, la lectu-
ra y la escritura (Guarneros & Vega, 2014; 
Valdivieso, 2015), tal y como se identificó 
la relación en este estudio. 

La escala de diferencia de ritmo del 
CUMANIN, fue la que presentó mayores 
asociaciones con las subescalas del CU-
MANES. Esta relación puede deberse a 
que, al ser una escala que implica orden, 
teniendo en cuenta las nociones de rápi-
do y lento; orientación: antes- después 
y la estructuración en la conciencia de 
movimientos, están vinculadas al lóbu-
lo temporal que a su vez influye sobre 
el desarrollo y adquisición de funciones 
motoras, producción del lenguaje, audi-
ción, escritura y motricidad (Encalada & 
Reino, 2013; Portellano, 2005; Rosselli et 
al., 2010).

Al respecto, estudios de conectivi-
dad cerebral han identificado cambios 
en redes neuronales interconectadas 
después de procesos de estimulación 
(Lewis et al., 2008). Un estudio llevado 
a cabo por Polanía, Nitsche y Paulus 
(2011), identificaron cambios funcionales 
luego de la estimulación de la memoria 
de trabajo por 6 semanas en jóvenes, 
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especialmente en las redes en la corte-
za frontomedial y regiones frontoparie-
tales. En este mismo estudio incluyeron 
un pilotaje con niños notando cambios 
funcionales similares a la de los jóve-
nes. Por su parte Schneider, Charpak, 
Ruíz-Peláez y Tessier (2012) buscaron 
identificar los efectos de un programa de 
“mamá canguro” sobre las redes neuro-
nales de adolescentes que habían naci-
do con prematurez. 

A partir de la estimulación magné-
tica trasncraneal en la corteza motora 
primaria, identificaron activaciones de 
la red motora y callosa similar frente al 
grupo control nacido a término. Ambos 
estudios concluyen que la activación 
sincrónica de redes neuronales, la co-
nectividad y vías cerebrales empleadas 
están influidas positivamente en redes 
cerebrales de encéfalos en desarrollo y 
que la intervención temprana mejora los 
procesos relacionados con habilidades 
cognitivas superiores. En nuestro es-
tudio, el uso de estimulación temprana 
en niños podría favorecer el desempeño 
en actividades cognitivas superiores en 
ciertas áreas implicadas que con ayuda 
de la estimulación constante generan re-
des neuronales adecuadas.

Por lo tanto, la aplicación del PRO-
CONI como programa de estimulación 
neuropsicológica en niños, podría es-
tar relacionado con perfiles normales a 
largo plazo que, junto a factores medio 
ambientales y sociales, influyeron en la 
maduración neuropsicológica esperada 
para el grupo evaluado. Como refieren 
Baker-Henninhgam y López (2014), los 
programas de estimulación en estudios 
longitudinales son una tarea pendiente 
en el medio y, teniendo en cuenta los 

beneficios a largo plazo a nivel cognitivo, 
económico y social, deben implemen-
tarse como opción de estimulación y 
prevención de dificultades a nivel acadé-
mico, social y emocional (Maulik & Darm-
stadt, 2009; Belfield et al., 2006).

Como limitaciones, el presente estu-
dio no contó con la participación de un 
grupo control para comparar las medidas 
a largo plazo del programa, esto debido 
a las recomendaciones del comité de 
ética que financió el proyecto de inves-
tigación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, dictaminando 
que en caso de que se vieran resulta-
dos positivos en la aplicación del PRO-
CONI en el grupo experimental, se debía 
aplicar el mismo tratamiento en el grupo 
control. Por lo tanto, se sugiere que en 
el diseño metodológico de los proyec-
tos se incluya una fase de seguimiento 
a largo plazo en caso de pasar por un 
comité de ética y que permita poder lle-
var un seguimiento más específico sobre 
el efecto a largo plazo del programa. A 
su vez, es importante seguir diseñando e 
implementando programas de este tipo 
a nivel grupal, que ayuden, a su vez, a 
fortalecer las áreas relacionadas con la 
adquisición de habilidades escolares en 
los menores y evitar así problemáticas 
relacionadas al fracaso escolar.

Observaciones

Este artículo es parte de los 
productos entregables del Pro-

yecto de Investigación, código SGI 2087 
aprobado por la Dirección de Investiga-
ciones de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.
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