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El presente artículo tuvo como propósito analizar la evolución del dibujo
infantil de acuerdo a las primeras etapas propuestas por Lowenfeld: gara-
bateo, preesquemática y esquemática, en niños residentes en Argentina y
en Alemania. Se propusieron tres objetivos específicos: 1) indagar si, en
la actualidad, las mencionadas etapas se suceden en las mismas edades
que propuso dicho autor; 2) analizar las características del dibujo infantil
en niños de 3 a 6 años residentes en Argentina y en Alemania y 3) com-
parar las producciones gráficas realizadas por niños residentes en ambos
países, con el fin de indagar diferencias entre ambos contextos sociocul-
turales. La muestra estuvo compuesta por un total de 136 niños de 3 a 6
años, de los cuales 72 niños fueron argentinos y 64 alemanes. Se utilizó
un enfoque cuantitativo, descriptivo-comparativo, con un diseño transver-
sal. Los instrumentos utilizados fueron la técnica del dibujo libre, y una
planilla de evaluación realizada ad hoc. Se observó que la secuencia en
la que se presentaron las etapas del dibujo fue idéntica a la expuesta por
Lowenfeld, sin embargo, fue notorio el avance en las edades en relación
con dichas etapas. Al analizar las etapas del dibujo infantil, no se hallaron
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de
niños/as (Argentina-Alemania). Asimismo, las características del dibujo
fueron similares en ambos grupos.

Palabras claves: Infancia – Etapas evolutivas del dibujo – Características
del dibujo.

Pilot Study on Children's Drawing in Two Sociocultural Contexts
(Argentina-Germany)
The aim of this article was to analyze the evolution of children's drawings
according to the first stages proposed by Lowenfeld: the scribbling stage,
the pre-schematic stage and the schematic stage, in children living in
Argentina and Germany. Three specific objectives were established: 1) to
investigate whether, at present, the aforementioned stages occur at the
same ages proposed by said author; 2) to analyze the characteristics of
children's drawings in children aged 3 to 6 years old living in Argentina and
Germany and 3) to compare the graphic productions made by children liv-
ing in both countries, in order to investigate the differences between both
sociocultural contexts. The sample included a total of 136 children
between the ages of 3 to 6, 72 children of which were Argentinian and 64
were German. A quantitative, descriptive-comparative approach with a
cross-sectional design was used. The instruments used were the free
drawing technique and an assessment form made ad hoc. It was observed
that the sequence in which the stages of drawing were presented was
identical to that presented by Lowenfeld. However, the advance in the
ages in relation to said stages was evident. When analyzing the stages of
children's drawing, no statistically significant differences were found
between both groups of children (Argentina-Germany). Also, drawing char-
acteristics were similar in both groups.

Keywords: Childhood –Developmental stages in drawing – Drawing char-
acteristics.

ANNA CHRISTINA HEKTOr
Licenciada en Psicología.

Facultad de Psicología de la
Universidad del Aconcagua.

Mendoza, Argentina.

MIRTA SUSANA ISON
Doctora en Psicología. Consejo

Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas 

(CONICET).
Facultad de Psicología,

Universidad del Aconcagua.
Mendoza, R. Argentina.

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/08/2018
FECHA DE ACEPTACIÓN: 09/11/2018 

Estudio piloto sobre el dibujo infantil en dos contextos socioculturales
(Argentina-Alemania)
ANNA CHRISTINA HEKTOR, MIRTA SUSANA ISON

Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2018; 64(4): 241-253

Original

CORRESPONDENCIA
Lic. Mirta Susana Ison.

Catamarca 361 M5500GMH.
Mendoza, R. Argentina;

mison@mendoza-conicet.gob.ar



Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2018; 64(4): 241-253

ANNA CHRISTINA HEKTOR, MIRTA SUSANA ISON242

Introducción
El dibujo infantil juega un rol clave en el des-
arrollo del niño, en tanto es un valioso recur-
so para la expresión de pensamientos y sen-
timientos, a la vez que proporciona un regis-
tro del desarrollo físico, psíquico, sensoper-
ceptivo y social en la infancia [8,10, 16, 21,
22].

Con el transcurrir del tiempo, el dibujo infan-
til ha sido estudiado e investigado a través de
distintas perspectivas y enfoques [22]. Uno
de ellos es el que postula que a través del
dibujo se puede inferir la madurez intelectual,
física y emocional del niño. Se ha tenido
como referencia el análisis del dibujo de la
figura humana, a partir de la capacidad que
tienen los niños pequeños para realizar dis-
tintos elementos de la figura humana y otros
detalles asociados [4, 5, 11, 14]. El otro enfo-
que es el evolutivo y es en el que particular-
mente se hizo énfasis en este trabajo. El
mismo expresa que el dibujo es un modo de
expresión gráfica y plástica que evoluciona
en estadios o etapas según la madurez gene-
ral del niño [16, 22].

En este artículo nos centraremos en la obra
de Viktor Lowenfeld, quien en 1947, exponía
en su libro Desarrollo de la capacidad creado-
ra, la importancia que tenía en la vida de los
niños la posibilidad de expresarse a través del
dibujo. Con el mismo, los niños pueden refle-
jar sus sentimientos, la capacidad intelectual,
el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el
factor creador implícito, el gusto estético e
incluso el desarrollo social. Sin embargo, no
sólo se reflejan estas habilidades, sino que
también se perfilan todas las transformacio-
nes que sufren los niños a medida que crecen
y se desarrollan [16].  Su mayor aporte fue la
clasificación, en la que relaciona las secuen-
cias del desarrollo infantil con el desarrollo
artístico, estableciendo una serie de etapas
en el proceso infantil hasta la edad adulta.
Ellas serían comunes a todos los niños y
niñas, es decir todos pasarían por estas eta-
pas en el transcurso de su desarrollo. 

El período del garabateo, que comprende de
los 2 a los 4 años de edad. El mismo se
caracteriza por la realización de trazos desor-
denados en un papel. A su vez, este periodo
tiene 3 estadios o etapas: garabateo desor-

denado, el niño disfruta del movimiento
kinestésico al pintar sobre una hoja, pero
sobre la cual no hay control ni visual ni
motriz; garabateo controlado, se descubre
una vinculación entre sus movimientos y los
trazos que ejecuta, al mismo tiempo que hay
un mayor control visual sobre lo que realiza y
garabateo con nombre, aunque los trazos no
hayan sufrido significativas modificaciones,
el niño le da un nombre a lo que dibuja, lo
cual da indicio que el pensamiento ha cam-
biado.

La etapa pre-esquemática, comprendida entre
los 4 hasta los 7 años, en la cual se dan los
primeros intentos de representación con una
creación consiente de la forma. En dicha
etapa se realiza el dibujo típico de una perso-
na que solo tiene cabeza y pies, y también
dibuja objetos de su ambiente con los que ha
tenido contacto. Las figuras y objetos, gene-
ralmente aparecen dibujados sin un orden
específico y varían de tamaño considerable-
mente. Los niños a esta edad se sienten
impacientes por querer explicar lo que han
representado y es una oportunidad para que
los mayores puedan conversar con ellos
acerca de su dibujo.

La etapa esquemática, se inicia alrededor de
los 7 años y finaliza aproximadamente a los
9. En esta etapa el niño ya ha obtenido un
concepto definido de la forma y repite, una y
otra vez, el esquema que tiene para dibujar al
hombre. Dicho esquema es flexible y varía si
el niño experimenta situaciones significati-
vas. Además, el niño coloca los objetos o
personas que está dibujando en una línea
recta, al pie de la hoja. Es decir, aparece la
bidimensionalidad con la representación de
la línea base. Este símbolo representa un
mayor conocimiento consciente de que el
niño es parte de su ambiente. 

La etapa del realismo, comienza alrededor
de los 9 años de edad y dura hasta los 12
años. A esta etapa se la llama la edad de la
pandilla ya que sus amigos pasan a ser per-
sonas muy importantes en sus vidas. El niño
tiene más conciencia de sí mismo y por lo
tanto los dibujos son muchos más detallados
que antes y ya no se colocan los objetos a lo
ancho de la hoja. Dibuja en menores dimen-
siones y ya no está ansioso por mostrar sus
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dibujos y explicarlos, si no que más bien los
oculta de la mirada de los adultos.

La etapa pseudonaturalista o del razona-
miento está comprendida entre los 12 y los
14 años de edad y se caracteriza por la rápi-
da toma de conciencia del ambiente que lo
rodea y por la preocupación por cosas como
las proporciones y la profundidad de los dibu-
jos. Hay una gran dosis de autocrítica. El
dibujo de la figura humana presenta muchos
detalles y como consecuencia se pueden
observar características sexuales en ellos.
Para algunos niños esta etapa marca el fin de
su desarrollo artístico.

Lowenfeld sostenía que, alrededor de los 14
años, o después, los niños se encuentran en
una edad en la cual puede aparecer un verda-
dero interés por las artes. En esta etapa, lla-
mada periodo de decisión, el niño toma más
conciencia acerca de las artes y se interesan
por perfeccionar sus técnicas para dibujar.

La clasificación anterior fue realizada a
mediados del siglo pasado y en la actualidad
se observan cambios en las primeras etapas
del dibujo infantil [18]. Se ha podido compro-
bar como la etapa del garabateo aparece
mucho antes a lo expuesto por Lowenfeld,
quedando en evidencia que los pequeños
logran tomar un lápiz y garabatear alrededor
del año de edad [9, 22]. Este avance sustan-
cial en las edades no solo se observa en el
garabateo, sino también en las etapas que le
siguen, como la etapa pre-esquemática y
esquemática [1, 17, 22]. Si bien la sucesión
de las etapas del desarrollo gráfico es idénti-
ca a la descripta por Lowenfeld, las edades
se habrían modificado, así como también el
tiempo en que los niños permanecen en cada
etapa [17, 22].

Asimismo, investigaciones recientes muestran
como, en la actualidad, el contexto social
juega un rol de gran importancia en el niño al
momento de dibujar. Pinto, Gamannossi y
Cameron [20] realizaron un estudio con el
objetivo de hallar evidencia sobre las distintas
vías en la adquisición del dibujo en distintos
contextos socioculturales (Tailandia, Perú,
Italia, Canadá, Reino Unido, EEUU y Turquía).
En cada contexto sociocultural se encontró
que el dibujo es una práctica común, en la cual

los padres les proporcionan los materiales
adecuados a los niños para participar de esta
actividad simbólica. También se ha estudiado
las condiciones en las que surge el dibujo a
través de la relación madre-hijo, dando cuenta
de la importancia que tiene la misma en tal
surgimiento [25].

Jiménez y Mancinas [13] observaron en paí-
ses como Chile, El Salvador y México, la gran
influencia en los dibujos de los niños de edad
escolar, de la televisión como así también del
ámbito educativo y el contexto de la vida coti-
diana. Asimismo, sostienen que existen ele-
mentos comunes en todos los dibujos produc-
to de la globalización y de una identidad de
Latinoamérica compartida, pero aun así la
diversidad cultural se ve reflejada en las pro-
ducciones gráficas. Es así, como en edades
preescolares, gran parte de la información y
conocimiento que reciben los niños es apren-
dido por la exposición cotidiana a imágenes
de revistas, fotografías y libros, televisión y
videojuegos [23].

En función de lo anterior, en el presente estu-
dio se plantearon tres objetivos: 
1) indagar si, en la actualidad, las etapas del
dibujo infantil descriptas por Lowenfeld, se
suceden en las mismas edades que propuso
dicho autor. 
2) Analizar las características del dibujo
infantil en niños/as de 3 a 6 años, según
lugar de residencia (Argentina y Alemania). 
3) Comparar las producciones gráficas reali-
zadas por niños residentes en Argentina y en
Alemania, con el fin de indagar diferencias
entre ambos contextos socioculturales.

Método
El estudio fue descriptivo-comparativo, con
un diseño transversal [12]. 

Participantes 
La muestra fue de tipo no probabilística e
intencional y estuvo compuesta por 136
niños y niñas de 3 a 6 años, pertenecientes a
la ciudad de Mendoza, Argentina y a la ciu-
dad de Aachen, Alemania. Del total de la
muestra, hubo 64 niños y niñas residentes en
la ciudad de Aachen, Alemania, 72 niños y
niñas en Mendoza, Argentina. No participa-
ron del estudio niños que poseyeran dificulta-
des motrices o discapacidades intelectuales.
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El trabajo de campo se llevó a cabo en tres
instituciones educativas de gestión estatal:
- La primera ubicada en la ciudad de

Aachen, Alemania, cuenta con una pobla-
ción socio-económico-cultural media, de
acuerdo a lo estimado en la población ale-
mana. En esta institución se trabajó con 64
niños y niñas de 3 a 6 años.

- La segunda, un jardín ubicado en el depar-
tamento de Godoy Cruz, ciudad de
Mendoza, cuenta con una población socio-
económica-cultural media. En este jardín,
se seleccionaron 62 niños y niñas de sali-
tas de 4 y 5 años, comprendiendo edad
que van desde los 3 a los 5 años.

- La tercera, un jardín ubicado en el departa-
mento de Guaymallén en la ciudad de
Mendoza, Argentina,  cuenta con una
población socio-económica-cultural media-
baja. En el mismo se seleccionaron 10
niños y niñas de 3 años.

Los niños y niñas participantes de ambos
países se dividieron en 3 grupos por edad. El
primer grupo por niños/as entre los 2 años y
11 meses hasta los 3 años y 11 meses. El
segundo grupo, por niños/as de entre los 4
años hasta los 4 años y 11 meses; mientras
que el tercer grupo por niños/as de entre los
5 años hasta los 6 años y 2 meses.

Instrumentos 
Dibujo libre. Para poder determinar en qué
etapa del dibujo se encontraban los
niños/as, se administró la técnica del dibujo
libre, bajo la consigna «Dibujá lo que vos
quieras». Al niño, se lo proveyó de una hoja
A4, lápices, fibras y crayones. Para la eva-
luación de dichos dibujos, se desarrolló una
planilla de evaluación ad hoc dividida en 3
bloques, que correspondieron a las etapas
del garabateo, pre-esquemática y esque-
mática. Cada bloque presentaba un listado
de características o ítems correspondientes
a cada una de las etapas, definidos por cri-
terios teóricos. Para la realización de dicha
planilla se tuvo como modelo la evaluación
elaborada por Mammoliti y equipo de inves-
tigación [17] y para la definición de criterios
se tuvo en cuenta lo expuesto por
Lowenfeld [16] en cada etapa y los criterios
de la figura humana descriptos por Casullo
[4, 5].

Procedimiento
Como primer paso, durante el año 2015, se
presentó el proyecto al Centro Familiar situa-
do en Aachen, Alemania, encargado del cui-
dado de niños de 3 meses hasta 6 años de
edad. Una vez que se contó con la autoriza-
ción de dicho centro, se les informó a los
padres de todas las salas la presencia de
una estudiante avanzada de Argentina, quién
administraría la técnica del Dibujo Libre.
Dicha técnica fue administrada a un total de
64 niños, en edades comprendidas entre los
3 y los 6 años. Los niños/as estaban distribui-
dos en 4 salas distintas, aproximadamente
20 por cada sala, cuyas edades rondaban los
3 a 6 años. Además del dibujo libre, se reali-
zó observación participante en las salas
durante toda la jornada escolar, desde las
08:30 de la mañana hasta las 16:30 de la
tarde, durante dos semanas. 

Durante el año 2016, se contactaron dos jar-
dines de infantes, correspondientes a los
departamentos de Godoy Cruz y Guaymallén
de la provincia de Mendoza, Argentina. Una
vez obtenida la autorización a los directivos
de los establecimientos educativos, se proce-
dió a solicitar la autorización de los padres,
para la administración del dibujo libre. La
muestra total de niños procedentes de
Mendoza, Argentina estuvo compuesta por
un total de 72 niños, entre 3 y 5 años de
edad. 

Luego de obtenidos los dibujos en ambas
muestras, se procedió a elaborar una planilla
de evaluación, mediante la cual se analiza-
ron los dibujos. 

Análisis de datos 
Para el análisis de las producciones gráficas
se contó con dos evaluadoras expertas.
Ambas codificaron todos los dibujos por
separado de acuerdo a los criterios propues-
tos en la planilla de evaluación, con el objeti-
vo posterior de medir el grado de concordan-
cia a través del índice Kappa de Cohen. 

Paralelamente, se utilizó el programa estadís-
tico Statical Package for Social Sciences
(SPSS) 19, mediante el cual se generó la base
de datos, para analizar los resultados. Los
mismos fueron expresados por medio de una
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A continuación, se muestran los resultados
obtenidos a partir del análisis de las caracte-
rísticas de las producciones gráficas realiza-
das por los niños y niñas de 3 a 6 años parti-
cipantes del estudio, según lugar de residen-
cia (segundo objetivo) (tabla 2).

Como muestra la tabla 2, tanto en niños/as
argentinos como en los niños/as alemanes,
se observó una mayor concentración de las
características de la etapa del garabateo en
el grupo 1 de edad, en particular aquellas
referidas al garabateo controlado, garaba-
teo con nombre y el significado del color
(control visual y motriz, da nombre a sus
garabatos, realiza el dibujo con una inten-
ción y no hay correspondencia entre color y

objeto). Si bien este resultado es esperable
para la edad analizada, llama la atención
que algunos valores de dichas característi-
cas se mantuvieron en el grupo 2 (niños/as
entre 4 años a 4 años, 11 meses). Por otra
parte, en el grupo 3 (niños/as entre 5 años a
6 años, 2 meses) se observó una esperable
disminución de los porcentajes en el sector
garabateo descontrolado, aunque existieron
altos porcentajes en las características del
garabateo con nombre en ambas muestras
de niños/as. 

En la tabla 3, se pudo observar que en los 3
grupos etarios de niños/as argentinos/as se
presentaron características de la etapa prees-
quemática. Sin embargo, hubo una predomi-

distribución de frecuencias, que luego fueron
transformadas en porcentajes. Se utilizó la
prueba estadística Chi cuadrado, a fin de com-
parar las características del dibujo de niños/as
residentes en Alemania y en Argentina, para
indagar si existían diferencias entre ambos
contextos socioculturales. 

Resultados
A fin de indagar si las etapas del dibujo iden-
tificadas oportunamente por Lowenfeld [16],
en la actualidad se presentan en las mismas
edades (primer objetivo), se analizaron la
totalidad de las producciones gráficas, inde-
pendientemente del lugar de procedencia de
los niños, divididos en tres grupos de edades. 

Se observó que, en el grupo 1 (niños de 2
años, 11 meses a 3 años, 11 meses) un
27.3% de las producciones gráficas presen-
taron características correspondientes a la
etapa pre-esquemática y un 72.7% se situó

en la etapa del garabateo, propia de esta
edad. En el grupo 2, (4 años a 4 años, 11
meses), un 68.7% de las producciones grá-
ficas se correspondieron con la etapa pre-
esquemática, típica este grupo de edad. Sin
embargo, hubo un 25% de los dibujos que
se encontraron en la etapa anterior (garaba-
teo) y solo un 6.3% se situó en la etapa pos-
terior (esquemática). Al analizar el grupo 3
(5 años a 6 años, 2 meses), se observó que
el 52.7% de los dibujos realizados por los
niños/as correspondieron a la etapa pre-
esquemática, mientras que el 47.3% perte-
necían a la etapa esquemática, propia de
este grupo de edad. Es interesante observar
cómo a partir de los 5 años comienzan a
aparecer características esquemáticas en
los dibujos de los niños/as, marcándose una
diferencia con lo propuesto por Lowenfeld,
quien sostenía que la etapa esquemática
comenzaba a la edad de 7 años de edad
(ver tabla 1).

            
       

 
 
 
 
 

 

 

Tabla 1. Análisis de las etapas del dibujo: comparación con las propuestas 
por Lowenfeld  
Propuesta de Lowenfeld Muestra total (niños argentinos y alemanes) N=136 
Edad 
(años) 

Etapa Grupo de edad Garabateo  
%(n) 

Preesquemática 
 %(n) 

Esquemática 
%(n) 

2-4  Garabateo Grupo 1 (a) 72.7 (24)       27.3   (9) 0      (0) 
4-7  Preesquemática Grupo 2 (b)  25    (12) 68.7   (33) 6.3   (3) 
7-9  Esquemática Grupo 3 (c) -     527      (29) 47.3 (26) 
Ref.: (a): Grupo 1 (2 años, 11 meses a 3 años, 11 meses). (b): Grupo 2 (4 años a 4 años, 11 
meses). (c) Grupo 3 (5 años a 6 años, 2 meses) 
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nancia de la misma en el grupo 2, observán-
dose valores que oscilaron entre el 73.3% al
83.3% dentro del apartado forma y espacio
del dibujo. Hay que destacar que el renacua-
jo o cabezón se presentó, en mayor propor-
ción, en el grupo 1, mientras que la cara y
cuerpo primitivo aparecieron con mayor por-
centaje en el grupo 2 y aumentó en el grupo
3. 

En relación a los niños alemanes, se pudo
observar que en el grupo 1 hubo una esca-
sa presencia de casos en la etapa pre-
esquemática. En el grupo 2, los mayores
porcentajes se concentraron en el apartado
forma y espacio del dibujo, en donde los
porcentajes oscilaron entre el 55. 6% a
72.2%. En el grupo 3, dichas características
aumentaron su presencia llegando a la tota-
lidad de casos en la característica «forma
reconocible con objetos reales». Asimismo,
en este grupo se pudo advertir que los niños
ya dibujaron la cara y cuerpo primitivo e

hicieron uso del color en uno o dos elemen-
tos.

Al analizar la etapa esquemática, en la
muestra de niños/as argentinos se pudo
observar que no hubo predominancia de la
misma en los grupos 1 y 2 de edad. Sin
embargo, en el grupo 3, los niños/as comen-
zaron a dibujar la figura humana con más
detalles (cabeza, ojos, boca y tronco),
observándose porcentajes por arriba del
80%. Con menor incidencia aparecieron el
cuello, la nariz, cabello, brazos y piernas en
dos dimensiones. Asimismo, hubo una con-
centración de más del 50% en característi-
cas como la generalización del uso de figu-
ras geométricas, la pérdida del significado
de los detalles cuando se separan del todo,
las representaciones bidimensionales y la
línea de base. 

En relación a los niños alemanes, en el grupo
1 no hubo incidencia de características  

 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Etapa garabateo: características del dibujo (distribución de frecuencias y 
porcentajes obtenidos por niños/as según edad y lugar de residencia) 

 Niños/as argentinos (n=72) Niños/as alemanes (n=64) 
Etapa preesquemática 

Características  
Grupo 1 (a) 

n=15 
Grupo 2 (b) 

n=30 
Grupo 3 (c) 

n=27 
Grupo 1(a) 

n=18 
Grupo 2(b) 

n=18 
Grupo 3(c) 

n=28 
fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Garabateo descontrolado             

 

Trazos varían en 
longitud y dirección 

6  40 8 26.7 - - 11 61.1 3 16.7 1 3.6 

No hay control visual 1 6.7 - - - - 3 16.7 1 5.6 - - 
Usa distintos métodos 
para sostener el lápiz  

 
2 

 
13.3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
11.1 

 
1 

 
5.6 

 
- 

 
- 

Relación del tamaño de 
los movimientos con el 
tamaño del niño  

 
4 

 
26.7 

 
3 

 
10.0 

 
- 

 
- 

 
5 

 
27.8 

 
1 

 
5.6 

 
- 

 
- 

No hay intento de 
representar algo  

 
2 

 
13.3 

 
2 

 
6.7 

 
- 

 
- 

 
8 

 
44.4 

 
1 

 
5.6 

 
- 

 
- 

Garabateo controlado             

 

Hay control visual y 
motor 

15 100 30 100 - - 15 83.3 17 94.4 28 100 

Repetición de líneas 10 66.7 23 76.7 15 55.6 18 100 11 61.1 16 57.1 
Llena toda la página 8 53.3 10 33.3 2 7.4 11 61.1 5 27.8 12 42.9 

Garabateo con nombre             

 

Da nombre a sus 
garabatos 

14 93.3 28 93.3 27 100 13 72.2 17 94.4 26 92.9 

Realiza el dibujo con 
una intención 

13 86.7 28 93.3 27 100 10 55.6 17 94.4 28 100 

Significado del color             

 No hay correspondencia 
entre color y objeto 

 
12 

 
80 

 
17 

 
56.7 

 
4 

 
14.8

 
17 

 
94.4 

 
11 

 
61.1 

 
4 

 
14.3 

Ref.: (a): Grupo 1 (2 años, 11 meses a 3 años, 11 meses). (b): Grupo 2 (4 años a 4 años, 11 meses). (c) Grupo 3 (5 
años a 6 años, 2 meses) 
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Tabla 3. Etapa preesquemática: características del dibujo (distribución de frecuencias y porcentajes 
obtenidos por niños/as según edad y lugar de residencia) 
Etapa preesquemática Niños/as argentinos (n=72) Niños/as alemanes (n=64) 

Características Grupo 1(a) 
n=15 

Grupo 2(b) 
n=30 

Grupo 3(c) 
n=27 

Grupo 1(a) 
n=18 

Grupo 2(b) 
n=18 

Grupo 3(c) 
n=28 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % 
Forma y espacio             

 

No hay orden en el 
espacio  

5 33.3 25 83.3 15 55.6 2 11.1 11 61.1 14 50 

Desproporción del 
tamaño entre 
elementos del 
dibujo 

6 40 22 73.3 17  63 3 16.7 10 55.6 23 82.1 

Formas 
reconocibles con 
objetos reales 

6 40 24 80 24 88.9 3 16.7 13 72.2 28 100 

Figura humana             

 

Renacuajo o 
cabezón 

4 26.7 4 13.3 - - - - 3 16.7 2 7.1 

Cara y cuerpo 
primitivo 

1 6.7 8 26.7 10  37 - - 3 16.7 16 57.1 

Dos extremidades  
(1 dimensión) 

2 13.3 1 3.3 3 11.1 - - 3 16.7 6 21.4 

Cuatro 
extremidades  
(1 dimensión) 

1 6.7 11 36.7 5 18.5 - - 2 11.1 11 39.3 

Significado del color             

 

No hay criterio entre 
el color y objeto real 

3 20.0 10 33.3 4 14,8 2 11.1 6 33.3 4 14.3 

Hay criterio en uno 
o dos elementos 

3 20.0 13 43.3 17  63 1 5.6 5 27.8 18 64.3 

Ref.: (a): Grupo 1 (2 años, 11 meses a 3 años, 11 meses). (b): Grupo 2 (4 años a 4 años, 11 meses). (c) Grupo 3 (5 
años a 6 años, 2 meses) 
  

esquemáticas en sus dibujos, como es de
esperar, sin embargo, en el grupo 2 aparecie-
ron, pero escasamente. La mayor concentra-
ción de dichas características, las presentó el
grupo 3, aunque no en forma predominante.
En este grupo las características que se
observaron con mayor frecuencia fueron
aquellas referidas al significado de la forma y
espacio como la generalización del uso de
figuras geométricas, la pérdida del significa-
do de los detalles cuando se separan del
todo, las representaciones bidimensionales,
la línea de base y de cielo. 

Finalmente, se compararon las producciones
gráficas realizadas por niños/as residentes
en Argentina y en Alemania, con el fin de
indagar diferencias entre ambos contextos
socioculturales (tercer objetivo).

La tabla 5, muestra que la mayoría de los
niños/as tanto argentinos como alemanes,

del grupo 1, se encontraron en la etapa del
garabateo. Aunque no existieron diferencias
estadísticamente significativas, se observó
un predominio mayor de niños/as alemanes
ubicados en dicha etapa en comparación con
los niños/as argentinos.

En el grupo 2, aparecieron las 3 etapas en
ambos grupos de niños/as. No obstante, la
etapa que predominó fue la pre-esquemática,
presentando un 76.7% en niños argentinos y
un 55. 6% en niños alemanes. 

En cuanto al grupo 3, en ambos países, es
interesante observar que la etapa preesque-
mática y esquemática apareció con porcenta-
jes semejantes. La mitad de los niños de
ambos países, se encontraron en la etapa
preesquemática y la otra mitad en la etapa
esquemática. Esto evidenció la notoria pre-
sencia de características esquemáticas a la
corta edad de 5-6 años. 
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Tabla 4. Etapa esquemática: características del dibujo (distribución de frecuencias y porcentajes 
obtenidos por niños/as según edad y lugar de residencia) 

Etapa esquemática Niños/as argentinos (n=72) Niños/as alemanes (n=64) 
Características Grupo 1(a) 

n=15 
Grupo 2(b) 

n=30 
Grupo 3(c) 

n=27 
Grupo 1(a) 

n=18 
Grupo 2(b) 

n=18 
Grupo 3(c) 

n=28 
fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Esquema humano             

 

Figura humana - - - - 8 29.6 - - 1 5.6 2 7.1 
Dibuja diferentes 
partes del cuerpo 

- - 1 3.3 12 44.4 - - 2 11.1 3 10.7 

Cabeza 1 6.7 8 26.7 23 85.2 - - 4 22.2 11 39.3 
Cuello - - 3 10 13 48.1 - - 1 5.6 1 3.6 
Ojos 1 6.7 8 26.7 22 81.5 - - 4 22.2 10 35.7 
Nariz 1 6.7 7 23.3 16 59.3 - - 2 11.1 10 35.7 
Boca 1 6.7 7 23.3 22 81.5 - - 3 16.7 10 35.7 
Cabello - - 5 16.7 17 63 - - 3 16.7 9 32.1 
Orejas - - 2 6.7 3 11.1 - - - - - - 
Tronco 1 6.7 7 23.3 22 81.5 - - 3 16.7 11 39.3 
Dedos  - - 4 13.3 12 44.4 - - 1 5.6 - - 
Manos - - 5 16.7 12 44.4 - - 2 11.1 - - 
Brazos (2D) 1 6.7 3 10 17 63 - - 2 11.1 4 14.3 
Piernas (2D) 1 6.7 2 6.7 15 55.6 - - 2 11.1 5 17.9 
Pies  1 6.7 3 10 15 55.6 - - 3 16.7 7 25.0 
Vestimenta - - 1 3.3 15 55.6 - - 4 22.2 9 32.1 
Vista mixta de frente y 
de perfil del esquema 
humano 

- - - - - - - - 1 5.6 - - 

Vista de perfil del 
esquema humano 

- - - - - - - - - - - - 

Vista de frente del 
esquema humano 

1 6.7 4 13.3 20 74.1 - - 2 11.1 3 10.7 

Significado de la forma/espacio           

 

Generalización del 
uso de figuras 
geométricas en los 
esquemas  

2 13.3 6 20 14 51.9 1 5.6 5 27.8 17 60.7 

Los detalles pierden 
su significado cuando 
se separan del 
conjunto 

1 6.7 5 16.7 16 59.3 1 5.6 5 27.8 16 57.1 

Orden en las 
relaciones espaciales 

- - 1 3.3 12 44.4 - - 1 5.6 11 39.3 

Representaciones 
bidimensionales 

3 20 4 13.3 17 63 2 11.1 3 16.7 19 67.9 

Línea de base 1 6.7 9 30 15 55.6 - - 3 16.7 20 71.4 
Línea de cielo 1 6.7 2 6.7 10 37 - - 2 11.1 18 64.3 
Utilización de dos 
líneas base 

- - 1 3.3 - - - - - - 1 3.6 

Proceso de doblado - - - - - - - - - - - - 
Plano y elevación. - - - - 1 3.7 - - - - - - 
Representaciones 
espacio-tiempo 

- - - - - - - - - - - - 

Dibujos tipo rayos X - - - - 2 7.4 - - - - 3 10.7 
Rebatimiento  - - - - - - - - - - 1 3.6 

Significado del color             

 Relación entre el color 
y objeto 

- - - - 6 22.2 - - - - 6 21.4 

Ref.: (a): Grupo 1 (2 años, 11 meses a 3 años, 11 meses). (b): Grupo 2 (4 años a 4 años, 11 meses). (c) Grupo 3 (5 
años a 6 años, 2 meses) 
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Discusión
Al analizar los resultados obtenidos por la tota-
lidad de los/as participantes de la muestra, se
observó que un 72.7% de los niños y niñas de
2 a 4 años (grupo 1), de ambos países, se
encontró en la etapa del garabateo; mientras
que el 27.3% de los niños/as restantes se sitúa
dentro de la etapa preesquemática. Es decir,
que existe un porcentaje de niños y niñas que
supera la etapa del garabateo en edades
mucho más tempranas de lo sugerido por
Lowenfeld [16]. No obstante, la etapa del gara-
bateo se presentaría, en una gran mayoría de
niños, dentro de las mismas edades propues-
tas por el mencionado autor, es decir entre los
2 a los 4 años de edad. A su vez, la sub etapa
que predominó fue la del garabateo con nom-
bre. Por lo tanto, es de suponer que, la realiza-
ción del garabato comenzaría a edades más
tempranas. Esto incita a continuar investigan-
do a edades más tempranas. 

Acordamos con Longobardi, Quaglia e Iotti
[15], quienes sostienen que el garabateo
evoluciona por etapas y se mantiene en el
niño por el deseo de comunicarse con sus
cuidadores. Es decir, es una necesidad de
representar experiencias a través del dibujo.
Dichos autores, afirman que los primeros
garabatos son representaciones de gestos,
mientras que los garabatos «onomatopéyi-
cos» son traducciones kinestésicas de fanta-
sías creativas y los esquemas son un apara-
to escénico creado para una representación
fantástica.

Dunst y Gorman [9] sostienen que, entre los 9
y los 42 meses, el desarrollo de las rayas y el

garabateo surgen en una secuencia predeci-
ble, y la transición de una simple raya al dibu-
jo pre-representacional comienza a manifes-
tarse entre los 12-14 y los 15-24 meses de
edad. Los datos encontrados en otras investi-
gaciones indican que el garabatear comienza
cerca del primer año de vida, y asimismo, los
niños pueden entender que una línea puede
representar algo, gracias al desarrollo de la
función simbólica, aunque aún no aprendan a
dibujar [25, 22]. Ello indica que el comienzo
de la actividad gráfica se presenta en edades
más tempranas a las expuestas por
Lowenfeld [16], por consiguiente considera-
mos que estos hallazgos deben ser actualiza-
dos en los planes de estudio de las carreras
de Psicología de nuestro país.

En relación a los niños de 4 a 4 años, 11
meses (grupo 2), se observó que un 68.8%
de sus producciones gráficas presentó carac-
terísticas de la etapa preesquemática, mien-
tras que un 25% se situó en la etapa del
garabateo y solo un 6.3% se encontró en la
etapa esquemática.

Al analizar la totalidad de los niños partici-
pantes, independientemente de su lugar de
procedencia, el resultado más relevante se
presentó a partir de los 5 años. Mostró que
un 52.7% de los niños/as se encontró en la
etapa pre-esquemática y un 47.3% presentó
características de la etapa esquemática. Es
llamativo observar que hay un gran porcenta-
je de niños entre 5 a 6 años y 2 meses, que
ya comenzó a realizar dibujos esquemáticos,
teniendo en cuenta que Lowenfeld situaba el
comienzo de esta etapa a partir de los 7

 
 

 
 
 
Tabla 5. Comparación de las etapas del dibujo infantil entre niños argentinos 
y niños alemanes 
Grupo etario Etapas Niños/as 

argentinos 
Niños/as 
alemanes Chi P 

    n=15 - % n=18 - % 
2.246 .134 Grupo 1(a) 

 
Garabateo 60.0 83.3 
Preesquemática 40.0 16.7 

    n=30 - % n=18 - % 

2.618 .270 
Grupo 2(b) 
 

Garabateo 20.0 33.3 
Preesquemática 76.7 55.6 
Esquemática 3.3 11.1 

    n=27 - % n=28 - % 
.016 .898 Grupo 3 (c) Preesquemática 51.9 53.6 

Esquemática 48.1 46.4 
Ref.: (a): Grupo 1 (2 años, 11 meses a 3 años, 11 meses). (b): Grupo 2 (4 años a 4 años, 11 
meses). (c) Grupo 3 (5 años a 6 años, 2 meses) 
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años.  Dichos resultados son consistentes
con lo expuesto por Puleo Rojas [22], quien
sostuvo que, en niños venezolanos, la etapa
pre-esquemática se presentó entre los 3 y 4
años de edad, y que la etapa esquemática
comenzó a observarse a partir de los 5 años
de edad.  Asimismo, Alter-Muri [1] realizó un
estudio, el cual tenía como objetivo llevar
adelante una revisión de las etapas pre-
esquemática, esquemática y la etapa del rea-
lismo o también llamada de la pandilla,
expuestas por Lowenfeld. Dicho estudio
contó con una muestra total de 156 niños de
5 países europeos (Hungría, Alemania,
Francia, Suiza y Dinamarca), entre 3 a 11
años de edad. Del total de la muestra, 104
niños realizaron dibujos que indicaban la
etapa evolutiva de acuerdo a su grupo de
edad. No obstante, la autora señaló un avan-
ce de niños en la etapa pre-esquemática
hacia la etapa esquemática. 

Mammoliti y su equipo de investigación [17]
también observaron este adelanto sustancial
en las tres primeras etapas cuando estudia-
ron un total de 913 niños y niñas de la ciudad
de Buenos Aires, Argentina. En ellos, la etapa
del garabateo comprendía las edades de 3 a
3 años y medio, dado que a partir de los 4
años se reducía la concentración en ella. A
partir de los 4 años, los niños realizaron dibu-
jos propios de la etapa pre-esquemática,
alcanzando su mayor potencial a los 5 años,
y decayendo a los 5 años y medio. Es a esta
edad cuando comenzó a surgir las caracte-
rísticas esquemáticas, prolongándose hasta
la edad de 6 años y medio. Además, conclu-
yeron que el tiempo de transición entre la
etapa pre-esquemática y la esquemática se
observó a los 5 años 6 meses. 

Se puede afirmar que la secuencia en que se
suceden las etapas del dibujo infantil es idénti-
ca a la propuesta por Lowenfeld [16], teniendo
en cuenta que primero se presenta la etapa del
garabateo, luego la pre-esquemática y al final
la esquemática. Sin embargo, en la actualidad,
las edades en las cuales se manifiestan estas
etapas han variado.

Respecto al surgimiento de cada etapa del
dibujo, Lowenfeld [16] sostiene que es nece-
sario tener en cuenta que el desarrollo y la
madurez del niño depende de múltiples fac-

tores, tanto internos como externos, como lo
son el desarrollo motor, perceptivo, social y
emocional, los cuales juegan un rol de gran
importancia en él. A más de 50 años de su
primera publicación, parece oportuno señalar
que, hoy en día, existe mayores oportunida-
des de estimulación por parte del ambiente
familiar y escolar del niño, así como también
del acceso a los medios de comunicación
masiva e internet, los que repercuten en el
dibujo infantil [17, 22, 25].

En relación a los resultados obtenidos en el
presente estudio, a partir de la descripción de
las características del dibujo infantil de niños
y niñas residentes en Argentina y Alemania,
se pudo observar que a la edad de 2 años, 11
meses hasta los 3 años, 11 meses hay un
predominio de características de la etapa del
garabateo, tales como: control motriz y
visual, dar nombre a los dibujos y realizarlos
con una intención. Nuestros resultados difie-
ren con los de un estudio realizado en niños
de la provincia de Buenos Aires, Argentina,
en el cual se destacaron características
como la falta de orden en los dibujos y la no
correspondencia entre color y objeto, en la
etapa antes mencionada [17].

Las características del garabateo controlado y
con nombre, están relacionadas con la apari-
ción de la función simbólica en el desarrollo
del niño. Esta función aparece al término de la
etapa sensorio-motora, entre los 18 y 24
meses [19]. La misma, hace referencia a la
habilidad para usar símbolos o representacio-
nes mentales, palabras, números o imágenes
a las cuales la persona le ha asignado un sig-
nificado [18]. La importancia de esta función
en el pensamiento infantil es crucial ya que
permite recordar y pensar las cosas sin tener-
las físicamente presentes, aspecto que se evi-
denció en los dibujos analizados. Al respecto,
los niños de ambos países, del primer grupo
de edad (2 años, 11 meses a 3 años, 11
meses), en su gran mayoría se encontró den-
tro de la sub etapa denominada garabateo con
nombre. Este acto de garabatear y decir lo
que han dibujado mediante gestos o palabras,
muestra un cambio cualitativo en el desarrollo
cognitivo y socio-emocional en el niño, ya que
es una transición del pensamiento kinestésico,
en el cual el placer se encuentra en los movi-
mientos del lápiz sobre la hoja, hacia el pensa-
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miento imaginativo [2 ,6]. Lowenfeld [16] sos-
tenía que el garabateo con nombre se produ-
cía entre los 3 años y medio a 4 años. Sin
embargo, los resultados obtenidos en este
estudio piloto, muestran que el paso del pen-
samiento kinestésico al imaginativo, se pre-
senta unos meses antes de lo estipulado por
dicho autor. En efecto, se ha podido observar
que niños de 1 a 2 años, ya obtienen la fun-
ción simbólica a través del dibujo y entienden
las representaciones gráficas para significar
un referente, aunque aún no logren reproducir
dibujos reconocibles por sí mismos [25].

Por otro lado, en el presente trabajo, se pudo
advertir la presencia de características pre-
esquemáticas a partir de los 4 años de edad,
tales como las formas reconocibles con obje-
tos reales, la desproporción del tamaño entre
los elementos y la falta de orden espacial.
Puleo Rojas [22] afirma que, en los niños
venezolanos la etapa pre-esquemática se
presentó entre los 3 y 4 años de edad y las
características que aparecieron fueron: la rea-
lización de figuras reconocibles para el adul-
to, la relación entre lo dibujado y la realidad, y
la ausencia de relaciones espaciales.
Asimismo, los hallazgos de Mammoliti [17]  en
los niños de  entre 4 a 5 años y 6 meses de
edad residentes en Buenos Aires, mayorita-
riamente presentaron características de la
etapa pre-esquemática, destacándose aque-
llas como la falta de orden en el espacio y las
formas reconocibles con objetos reales. En
un segundo nivel, aparecían aquellas como la
desproporción del tamaño en y entre los ele-
mentos y la falta de criterio en el color.

La aparición de las características pre-
esquemáticas a la cercana edad de 4 años
concuerda con lo que sostenía Lowenfeld
[16] sobre la edad de comienzo de  esta
etapa. Según este autor, se extiende desde
los 4 hasta los 7 años de edad. Sin embar-
go, como se ha podido mostrar en este tra-
bajo, es a partir de los 5 años que la mitad
de los niños participantes, tanto argentinos
como residentes en Alemania, presentaron
características esquemáticas en sus dibujos.
Lo observado en nuestra muestra es que
entre los 5 años y 6 años 2 meses, los niños
comenzaron a dibujar las figuras humanas
con más detalles, aparecen las representa-
ciones bidimensionales, línea de base, línea

de cielo y comienza a haber relación entre el
color y el objeto. 

En Perú, la Unidad de Medición de la Calidad
Educativa del Ministerio de Educación [24],
realizó una investigación con el propósito de
conocer las características del dibujo en niños
y niñas de 5 años de edad, comparando con-
textos sociales urbanos y rurales. Se buscó
identificar las características del dibujo de la
figura humana y relacionarlas con el desarro-
llo de la conciencia corporal, así como tam-
bién con el desarrollo de la conciencia de
espacio y el modo de representar las relacio-
nes espaciales. Los resultados mostraron que
la mayoría de los niños (96%) dibujó la figura
humana, de los cuales el 57% dibujó la figura
humana de manera básica, es decir, cabeza,
tronco y extremidades, y el 29.9% dibujó la
figura humana completa. Asimismo, se obser-
vó que los niños de zonas urbanas dibujaron
la figura humana de forma completa, a dife-
rencia de los niños de zonas rurales. 

En nuestro estudio, las características que no
se observaron en los dibujos esquemáticos
son algunas de las referidas al significado de
la forma y espacio como la utilización de dos
líneas bases, proceso de doblado, plano y ele-
vación, representaciones espacio-tiempo y
rebatimiento. Estos resultados son consisten-
tes con los hallados por Mammoliti [17] al ana-
lizar los dibujos de la etapa esquemática, en
donde la presencia de estas características
fue escasa. En su investigación, concluyó que
la aparición de las características del dibujo a
edades más tempranas se debía a la influen-
cia de la escolarización en nivel inicial [17]. En
relación a los resultados de nuestra muestra,
la mayoría de los niños/as argentinos tuvo
escolarización previa, no así los niños alema-
nes quienes no tienen escolarización obligato-
ria hasta que comienzan la escuela primaria, a
la edad de 6 años. Sin embargo, la gran mayo-
ría de estos niños, comenzó a asistir a las ins-
tituciones que funcionan como jardines mater-
nales a la edad de 3 y 4 años. Aunque exista
esta diferencia en el inicio de  la escolariza-
ción, no se observaron diferencias estadística-
mente significativas en la aparición de las eta-
pas en niños y niñas de ambos países.

Con el fin de indagar diferencias en las pro-
ducciones gráficas realizadas por niños/as
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de ambos contextos socioculturales
(Argentina-Alemania), se tuvo en cuenta la
etapa del dibujo que predominó en cada
grupo de edad. De esta manera, si bien no
existieron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en los dibujos realizados por los
niños de ambos países, se pudo observar
que en niños/as residentes en Alemania de 2
a 3 años, 11 meses (grupo 1) existió un pre-
dominio de la etapa del garabateo (83.3%) en
comparación con los niños/as argentinos en
los que esta etapa apareció en un 60%.
Asimismo, en el grupo 2 (niños/as de 4 a 4
años, 11 meses), resultó interesante obser-
var que en los niños/as argentinos fue pre-
ponderante la etapa pre-esquemática
(76.6%), mientras que en los niños/as alema-
nes solo apareció en un 55.5%. 

Al observar estos resultados, se puede inferir
la presencia de una mayor estimulación en
los niños/as argentinos, en quienes las carac-
terísticas pre-esquemáticas se manifestaron
a edades más tempranas, en comparación
con los niños alemanes, quienes presentaron
características de la etapa del garabateo. Se
debe tener en cuenta que, en Argentina, el
comienzo de la educación formal es a los 4
años. El nivel inicial del sistema educativo
argentino se divide en dos años, de 4 a 5 y de
5 a 6 años. Los mismos cuentan con profesio-
nales especializados en el área, quienes tie-
nen que cumplir con un programa de educa-
ción en donde se establecen las áreas a ser
estimuladas. En cambio, en Alemania, la
escolaridad no es obligatoria hasta la edad de
6 años, momento en el que comienzan la pri-
maria. No obstante, asisten a Jardines de
Infantes, los cuales funcionan como jardines
maternales. Las salas no están separadas
por edad, así como tampoco siguen un pro-
grama educativo específico. Esto podría ser
una explicación a los resultados obtenidos en
este estudio, el cual muestra que los niños
argentinos ingresan a la etapa pre-esquemá-
tica antes de lo estipulado, en contraste con
los niños alemanes. Mammoliti [17] encontró
que la variable escolaridad previa, influye sig-
nificativamente en la adquisición de la etapa
pre-esquemática. Los niños que asisten al jar-
dín desde los 4 años alcanzan las caracterís-
ticas pre-esquemáticas antes de lo esperado,
mientras que los niños sin escolarización pre-
via, las alcanzan 6 meses más tarde.

Estos resultados muestran que las institucio-
nes escolares ayudan al niño en la adquisición
de las etapas del dibujo, pero esto no necesa-
riamente ayudaría a potenciar la creatividad
infantil. Así lo señalan algunas investigaciones
realizadas sobre todo en niños que comienzan
la escuela primaria. Anning [3] sostiene que la
transición de la casa hacia la escuela marca,
en el niño, un cambio cultural significativo en
el modo cómo sus dibujos son recibidos y for-
mados. Con ello, la autora se refiere a que en
las instituciones escolares, las representacio-
nes gráficas están dirigidas a formas de repre-
sentación como la lecto-escritura y la numera-
ción. Es decir, se pierde el interés en el dibujo
infantil y la estimulación para que el niño dibu-
je libremente. En cambio, se apunta a ense-
ñarle cómo tiene que dibujar y no a explorar
esta actividad libremente. Para Cohn [7]
aprender a dibujar requiere de la adquisición
de un léxico gráfico con principios combinato-
rios, proceso similar al que se utiliza para
aprender a hablar. No obstante, señala que la
capacidad de aprender a dibujar se ve estan-
cada en los niños, sobre todo en países como
EEUU o en el continente Europeo, en donde
se les enseña a adquirir esquemas gráficos a
través de la exposición y la imitación. 

Conclusión
Los hallazgos del presente estudio piloto mues-
tran que, aunque no existan diferencias estadís-
ticamente significativas en las producciones grá-
ficas de los niños y niñas de ambos países, es
notorio el avance en las edades en relación a las
etapas del desarrollo del dibujo. Tanto en el
grupo de niños y niñas de Argentino como en los
niños y niñas de Alemania, se pudo observar
que la etapa del garabateo predomina entre las
edades de 3 a 4 años, la etapa pre-esquemáti-
ca entre los 4 y los 5 años, mientras que entre
los 5 a los 6 años hay una brecha en donde la
mitad de los niños y niñas de ambos países
comienzan a adquirir características esquemáti-
cas. Es decir, en la actualidad el inicio de las eta-
pas de producción gráfica infantil se ha modifi-
cado. Sin embargo, deberán  realizarse mayo-
res estudios que contemplen los factores con-
textuales que puedan dar una mayor profundi-
zación a estos resultados preliminares.
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