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Resumen 

El proceso de atención, así como las características del niño para manejar la 

información sensorial de su cuerpo y de su entorno, son importante importantes 

pilares para el desarrollo de las diferentes experiencias educativas, ambos 

aspectos se van desarrollando en la medida que el niño tenga las oportunidades 

de estimulación, en un entorno apropiado, ello se ha visto interferido a raíz del 

confinamiento debido a la pandemia mundial de la cual estamos saliendo. Es por 

todo ello que se plantea investigar qué relación guardan ambos procesos. 

La investigación es cuantitativa, básica, correlacional, de diseño no 

experimental transversal, con un método hipotético deductivo. Se trabajó con una 

población de 79 estudiantes de primer grado de primaria, donde se aplicó la 

prueba “Test de Caras R” para hallar el nivel de atención y cuestionario “Perfil 

Sensorial” para padres, que nos brindó información del procesamiento sensorial. 

Los resultados a través del análisis de correlación de Rho Spearman, 

arrojaron un puntaje -,394, confirmando una relación significativa inversa entre 

ambas variables, es decir un menor nivel de atención, se relaciona con mayores 

desordenes en el procesamiento sensorial, además de obtener una significancia 

bilateral de ,00 (<,05), lo cual permitió aceptar la hipótesis planteada. 

 

Palabras clave: atención, procesamiento sensorial, aprendizaje, perfil sensorial. 
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Quantitative research is basic, correlational, of a non-experimental cross-

sectional design, with a hypothetical deductive method. We worked with a 

population of 79 first grade students, where the "Test of Caras R" test was applied 

to find the level of attention and the "Sensory Profile" questionnaire for parents, 

which gave us information on sensory processing. 

The results through the Rho Spearman connection analysis, yielded a score 

-.394, confirming a significant inverse relationship between both variables, that is, 

a lower level of attention is related to greater disorders in sensory processing, in 

addition to obtaining a Bilateral significance of .00 (<.05), which allowed us to 

accept the proposed hypothesis. 

 

Keywords: attention, sensory processing, learning, sensory profile. 

  

Abstract 
The attention process, as well as the characteristics of the child to handle the 

sensory information of his body and his environment, are important pillars for the 

development of the different educational experiences, both aspects are developed 

to the extent that the child has the opportunities. to promote, in an appropriate 

environment, this has been interfered with as a result of the confinement due to 

the global pandemic from which we are emerging. For all these reasons, it is 

proposed to investigate the relationship between the two processes. 



 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud reportó que del 5-10 % de la población 

escolar presentaba dificultades de atención (OMS, 2019) En los últimos años la 

situación de pandemia vivida a nivel mundial ha afectado a la población en 

muchos aspectos, principalmente la educación. Los niños pasaron de asistir 

diariamente a sus escuelas a convertir su hogar en lugar de estudio, juegos y 

otras actividades, generando en ellos y sus padres cambios en su 

comportamiento al realizar las actividades académicas (Linares, 2021). Un estudio 

en España demostró un incremento en los problemas de atención y concentración 

en los escolares a raíz del prolongado confinamiento (Olascuaga, 2021). Por su 

parte, muchos especialistas del desarrollo infantil como médicos pediatras, 

psicólogos y educadores, se ha preocupado por los efectos de la pandemia en el 

desarrollo de los niños (Strassburg, 2020).  Durante el confinamiento las 

actividades de los niños se han visto alteradas, sobre todo las escolares y de 

juego, Gnaoré (2021), señala que una estimulación bien dosificada y las 

actividades que realice el niño garantizará su sano desarrollo, lo que incidirá en la 

adquisición de habilidades motrices, cognitivas y sociales, al no tener estas 

oportunidades, como en el tiempo de pandemia, su desempeño escolar se vio 

afectado. Por otro lado en un estudio realizado en Turquía donde buscaron 

determinar las dificultades que se presentaron en la educación virtual y 

semipresencial durante la pandemia, se indicó que los alumnos presentaron 

dificultades para focalizar su atención, debido a múltiples factores, como los 

ambientales o familiares (Mercan, 2021). 

En el ámbito nacional, según los reportes del ministerio de salud en el 

primer trimestre del año 2020, se atendió más de 5000 niños con déficit de 

atención e hiperactividad (Minsa, 2020). Por otro lado se encontró que el trastorno 

de atención con y sin hiperactividad, comprende aproximadamente el 50% de las 

consultas de psiquiatría infantil, teniendo una prevalencia estimada de entre un 2 

a 12% de la población infantil,  (Rusca-Jordan, 2020). En el contexto de 

emergencia sanitaria, las escuelas cerraron alrededor de dos años, dando paso a 

una educación virtual donde los maestros, alumnos ni familias, estaban 
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completamente preparados, ello ha interferido en los aprendizajes de los alumnos, 

(Observatorio de la educación Peruana, 2022). Los maestros han tenido que 

aprender y gestionar recursos para mantener la atención de sus alumnos frente a 

las pantallas, los alumnos han vistos limitadas sus actividades físicas y sociales,  

teniendo que adaptarse a un modelo de educación que posiblemente no conjuga 

con sus estilos de aprendizaje, afectando procesos cognitivos básicos como la 

atención, lo cual hacía más difícil mantener su participación y por lo tanto asimilar 

los contenidos de las clases. A sí mismo el  Ministerio de Salud  en el  año 2020 

indicó después de implementarse las clases virtuales y la educación a distancia 

debido a la pandemia,  se encontró una prevalencia del 5% de niños con 

problemas de atención con y sin hiperactividad (Minsa, 2020) 

El Minsa, en su decreto supremo N° 007-2021, garantiza las condiciones 

necesarias para atender y brindar educación a la diversidad a fin de asegurar  el 

acceso y permanencia al sistema educativo, es por ello que los maestros y las 

escuelas deben adaptar sus metodologías de enseñanza de acuerdo a la 

diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos,  conocer  diferentes procesos 

y técnicas para mantener o desarrollar la atención en clases , garantizará el éxito 

del alumno en la adquisición de sus aprendizajes.  

Esta problemática se puede extender mucho más allá de las aulas, las 

investigaciones nos hacen ver que si los problemas de aprendizaje no se abordan 

de manera temprana, los estudiantes pueden presentar fracaso escolar, 

problemas  de autoestima, conducta, pudiendo llegar a rechazar la escuela o 

desertar de ella. El año 2019 2.4% de los estudiantes matriculados en el nivel 

primario repitieron el año, mientras que el 2.9% de estudiantes matriculados en 

secundaria atravesaron situación similar. De la misma forma, la tasa acumulada 

estudiantes de 13 a 19 años que presentaron deserción escolar (secundaria 

incompleta) al año 2018 fue de 5.6% y la tasa acumulada de estudiantes de la 

misma edad con primaria incompleta fue de 9.3%. (Minsa, 2020). 
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A nivel local, la institución Educativa del distrito de Lurín, reportó que 

principalmente los alumnos del nivel inicial como los de los primeros años de 

educación primaria, presentaron problemas para organizarse en las dinámicas de 

clases virtuales, siéndoles difícil mantenerse mucho tiempo frente a las pantallas, 

se distraían con otras ventanas, con la rutina de sus hogares o no seguían las 

secuencias de las clases, los padres han sido un pilar importante en el apoyo de 

este proceso y los profesores han tenido que innovar en sus dinámicas y 

herramientas de trabajo, para lograr que los alumnos se mantengan atentos a las 

diferentes tareas durante las clases, sin embargo no todos lograron un 

desempeño esperado. Al regreso a clases presenciales, evidenciaron de forma 

más cercana las dificultades para organizarse y seguir las rutinas de clases, 

especialmente en este grupo pues nunca habían estado en el colegio físicamente, 

además de no haber tenido la oportunidad una estimulación motriz adecuada por 

las restricciones de la pandemia, describiéndose conductas como inquietud, 

retraimiento, rechazo a las rutinas, periodos de trabajo cortos, pobre 

concentración, etc., lo que dificulta la asimilación de aprendizajes. Estas 

dificultades de atención y otros problemas de aprendizaje se han visto reflejadas 

en los reportes académicos de los alumnos, además en el incremento de las 

derivaciones para atención terapéutica especializada 

.Entendiendo que tanto el procesamiento sensorial como la atención son 

bases importantes para el desarrollo y funcionamiento de otros procesos, nos 

planteamos el siguiente problema general ¿Qué relación existe entre la  atención 

y el procesamiento sensorial de los alumnos de primer grado de primaria de un 

colegio privado de Lima, 2022?, y como problemas específicos ¿Cuál es la 

relación  entre  la atención y los perfiles búsqueda, evitación, sensibilidad y 

registro, de los alumnos de primer grado de primaria? 

La presente investigación se justifica desde el aspecto teórico puesto que 

la atención es un proceso base para el aprendizaje y para el desarrollo de otras 

funciones cognitivas en el alumno, donde podrá consolidar, mantener y recuperar 

la información brindada  (Bernabéu, 2017). De la misma manera la teoría 

planteada por Ayres en la década de los 60, nos indica que el procesamiento 

sensorial tiene un gran impacto en los procesos de aprendizaje, dentro de ellos 



4 

está la atención (Ayres,2008), por ello inferimos que si un proceso está alterado 

afectará a los otros. 

Desde el aspecto práctico, permitirá a los maestros estructurar sus clases y 

actividades de forma que resulten atractivas y dentro de los intereses de los 

alumnos, además puede servir de guía para estructurar un horario de clases y los 

talleres en los cuales ellos pueden participar con éxito, según su forma de buscar 

y procesar las diferentes experiencias sensomotrices, facilitando sus periodos de 

atención y participación. Ello será importante en la prevención y manejo de los 

problemas de aprendizaje, así como de los aspectos negativos que en ellos 

subyacen, como problemas conductuales, emocionales, o fracaso escolar. 

Con respecto al aspecto metodológico, se validará el uso del cuestionario 

perfil sensorial, como herramienta para conocer el perfil de procesamiento 

sensorial del niño, lo cual permitirá conjugarlos con los estilos de aprendizajes del 

niño y poder usarlo en otras investigaciones. Además que se buscará establecer 

la correlación entre ambas variables. 

Por ello dentro de la investigación nos proponemos como objetivo general: 

Establecer la relación que existe entre la atención y  el procesamiento sensorial  

de los alumnos de primer grado de primaria de un colegio privado de Lima, a fin 

de poder plantear estrategias metodológicas para el trabajo en diferentes 

contextos. Y como objetivos específicos, Identificar la relación  entre  la atención y 

los perfiles búsqueda, evitación, sensibilidad y registro, de los alumnos de primer 

grado de primaria. 

Así mismo se propone como hipótesis general: Existe una relación 

significativa  entre la atención y el procesamiento sensorial de los alumnos de 

primer grado de primaria de un colegio privado de Lima. Y como hipótesis 

específicas: Existe una relación significativa  entre  la atención y los perfiles 

búsqueda, evitación, sensibilidad y registro, de los alumnos de primer grado de 

primaria. 
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Se realizó una revisión de estudios que abordaran aspectos de atención y 

procesamiento sensorial no necesariamente en conjunto. Encontrándonos a nivel 

internacional con las siguientes investigaciones. 

Nascimento (2018), estudió la influencia del procesamiento sensorial y el 

rendimiento académico en 12 estudiantes de entre 5 y 7 años,  de un colegio en 

Barcelona, encontrando un 58% de incidencia de problemas de procesamiento 

sensorial, lo cual interfiere con su aprendizaje en áreas como seguir instrucciones, 

culminar actividades, prestar atención e independencia en actividades de vida 

diaria. 

Armstrong (2019) examinó el perfil sensorial de niños, adolescentes y 

adultos, con problemas de aprendizaje, donde encontró que las dificultades de 

aprendizaje se acompañan frecuentemente con desórdenes en el procesamiento 

sensorial, particularmente de los canales visual y auditivo. Determinando además 

que el cuestionario del perfil sensorial aporta  datos relevantes de la información 

general del individuo con dificultades de aprendizaje, contribuyendo en la 

comprensión de cada uno en particular. 

Scarpellini (2021), realizó un estudio sobre la apreciación de los padres 

hacia la educación a distancia durante la pandemia, en una muestra de 1601 

sujetos, donde refirieron problemas para mantener la atención sobre todo en los 

primeros niveles de educación, donde el 28,3% de los niños no prestaban 

atención a las clases por más de 20 minutos, afectando su nivel de aprendizaje en 

el 40,6% y encontrando mayor inquietud en el 69,1%, poniendo en evidencia las 

dificultades con las que se enfrentan los estudiantes, además de ser una 

oportunidad de corregir los sistema de enseñanza en beneficio del proceso de 

aprendizaje. 

 

II. MARCO TEÓRICO 
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Diamant (2022), realizó un estudio donde relacionó los estilos de 

procesamiento sensorial con el temperamento y las funciones ejecutivas, en 

escolares de entre 7 y 10 años,  encontrando que el procesamiento sensorial 

apropiado se relacionaban con adecuadas habilidades en las funciones ejecutivas 

y el autocontrol, mientras que las dificultades en el procesamiento sensorial se 

relacionaban con problemas en las funciones ejecutivas y autocontrol, 

encontrando impulsividad, reducción de la atención y alteraciones del 

comportamiento en las tareas. 

Schmid, (2022), hizo una revisión de las investigaciones sobre currículos 

escolares que incluyeran estrategias de integración sensorial, para cumplir con los 

objetivos de aprendizaje en las competencias socio emocionales, incluidas las 

habilidades de atención sostenida y control de la inhibición, encontrando resultado 

positivos en aquellas instituciones donde implementaron estas estrategias, lo cual 

se reflejó en el incremento de dichas habilidades de sus  estudiantes, sobre todo 

las de autorregulación. 

Mientras que a nivel nacional se encontró los siguientes estudios: 

Goicochea, (2018), analizó los niveles de atención y memoria en 

estudiantes de tercer grado de primaria, encontrando que el 12% de estudiantes 

presentaba un nivel bajo en la atención y memoria, lo cual afectaba su 

rendimiento académico, instando a diseñar programas o estrategias para 

desarrollar estos aspectos en los estudiantes, asegurando así mejores 

aprendizajes. 

Villa,  (2019), midió los niveles de atención en estudiantes de entre 6 a 12 

años, encontrando un nivel medio bajo en los niños de 6 a 9, mientras que los 

niños de 10 años presentaron un nivel medio y los niños de 11 y 12 años 

presentaron mayormente un nivel medio alto, denotándose mayores dificultades 

de atención en las primeras etapas de escolaridad. 
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Santiago (2020) determinó el perfil sensorial de 107 estudiantes de entre 4 

y 8 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad,  encontrando 

indicadores relacionados a desordenes en el procesamiento sensorial, donde el  

79,4 % mostraba un perfil de buscador de sensaciones, mientras que el 41,1% 

mostraba el perfil de evitador de sensaciones, el 49,5% se situaba en el perfil de 

mayor sensibilidad y el 47.7% en el perfil de bajo registro. Dejando ver la 

importancia de considerar este aspecto en el protocolo de evaluación y 

tratamiento de los trastornos de atención, así como en la prevención de 

problemas de aprendizaje.  

Príncipe (2021), analizó las características de la atención, hiperactividad e 

impulsividad en estudiantes de primaria, encontrando  un nivel bajo de atención 

en el 31.5%, además se encontró un nivel alto de hiperactividad e impulsividad en 

el 37.1%  y el  39.5%  de estudiantes presentaron un nivel alto de problemas de 

conducta, encontrando estudiantes con dificultades para mantener la atención, 

inquietos, impulsivos, desafiantes, aspectos que deben ser atendidos a tiempo a 

fin de garantizar un adecuado proceso de aprendizaje. 

Balboa (2021), correlacionó el procesamiento sensorial y  las habilidades 

matemáticas en estudiantes de cinco y siete años, encontrando que existe una 

relación significativa entre ambas variables. 

.Luego de examinadas la investigaciones previas, es necesario 

conceptualizar las variables de esta investigación desde un enfoque teórico. 

Existen diversas definiciones sobre la atención, puesto que es un proceso 

cognitivo muy importante y del cual dependerá el desarrollo de otras habilidades, 

por ello ha despertado el interés de diferentes autores e investigadores para 

estudiarla. 

Para Luria 1984 (citado por Cerdeño, 2019), la atención viene a ser un 

proceso donde se selecciona la información necesaria, se determina la elección 

de programas de acción y se mantiene un control permanente sobre el curso de 

estos programas de acción. Portellano, (2005) señaló que la atención  es el 

proceso por el cual se establece un orden de prioridades en las actividades o 
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acciones  secuenciándolas temporalmente según sea necesaria en cada ocasión. 

Por otro lado Blázquez, (2009), definió a la  atención como, la habilidad mental de 

generar y mantener un estado de activación tal que permita un adecuado 

procesamiento de la información.  

Además en su relación con el aprendizaje (Chaves y Heudebert citado por 

Borja, 2012), señala que la atención involucra centralizar la energía psíquica de 

determinado estímulo y si esta es baja o ausente, no podrá ocurrir el aprendizaje, 

es decir la atención es una garantía  de que los contenidos sean mejor asimilados 

y se fijen en la memoria, para relacionarse con otros contenido. Keogh (2006) 

afirma  que gran parte de las actividades que se realizan en la escuela requieren 

de una atención flexible y selectiva y de un control voluntario de la misma. El pilar 

más importante en el proceso de aprendizaje es la atención, puesto que es un 

prerrequisito para que puedan darse los procesos de consolidación, 

mantenimiento y recuperación de la información (Bernabéu, 2017).   

Hay variadas conceptualizaciones de la atención, sin embargo todas 

coinciden en su capacidad de dirigir, mediar e incluso trasformar la estructura de 

otros procesos cognitivos, para llevar a cabo una acción (Machado, 2021). Todo 

ello nos indica la importancia de la atención como proceso cognitivo trascendental 

para el desarrollo de otras habilidades necesarias de aprendizaje,  que a la vez se 

conjugará con las demandas de las tareas y con las características propias del 

individuo y el entorno.  

Siguiendo el modelo de unidades sensoriales formulado por Luria, que 

indica que el proceso de la atención está constituido por estratos construidos de 

forma jerárquica, desde unidades más simples  a unidades más complejas, 

articuladas en diferentes estructuras del sistema nervioso,  Portellanos (2005) 

propuso que las bases neurobiológicas de la atención se sitúan  a lo largo de 

estas unidades funcionales según se describe a continuación: 

En la primera unidad, están implicadas estructuras encefálicas y del tallo.  

Permite el estado de alerta o vigilia. Consta de dos elementos, atención tónica 

(estado de vigilia mínimo) y atención fásica (que permite dar una respuesta rápida 
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pero inespecífica). En la segunda unidad: una vez activado el nivel de alerta, con 

el acceso de la información sensorial al sistema nervioso se da pase al proceso 

de atención sostenida,  en la cual no solo influye el nivel de alerta sino también 

aspectos motivacionales del individuo. La tercera unidad: que involucra un control 

más cortical y consiente, Implica un nivel más elevado del proceso de la atención, 

aquí encontramos a la capacidad de atención selectiva, o la habilidad para 

seleccionar un estímulo relevante, además de la  habilidad para alternar el foco de 

atención. En ella también influye la motivación y los intereses de cada individuo. 

Si bien la atención es un proceso que implica varias áreas del sistema nervioso, 

es importante mencionar el papel de la corteza pre frontal como máxima 

responsable del control de la atención. 

De la misma forma diversos autores señalan diferentes características del 

proceso  de atención. García 1997 (citado por Borja, 2012), mencionó 4 

características como la  amplitud o ámbito de atención, referido a la capacidad de 

atender uno o varios estímulos, el oscilamiento que permite alternar el foco de 

atención,  frente a los estímulos, el control, que es el mecanismo que permite 

realizar tareas de forma eficiente, implica el control y guía de la atención,  

supresión de distractores, inhibición de respuestas inadecuadas y conservar la 

atención de acuerdo a la necesidad y por último la intensidad, tono atencional o 

concentración, se refiere a la cantidad de atención involucrada en una tarea, la 

cual puede ser fluctuante (subir o bajar). 

En cuanto a la clasificación de la atención, Valle, (citado por Borja, 2012) 

clasificó la atención en función a los canales por donde ingresa el estímulo, 

pudiendo hablar así de atención visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa.  

Zambrana (2020) menciona que la atención se puede clasificar en atención 

sostenida, dividida, selectiva, voluntaria e involuntaria. 

Atención sostenida viene a ser la capacidad de mantener el foco de 

atención en un estímulo o una tarea por periodos de tiempo prolongado y 

mayormente sin interrupciones, (Vaello, 2011, citado por Zambrana 2020). 

Atención dividida, se refiere a la capacidad de atender o alternar el foco de 
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atención entre dos estímulos o actividades, implica un desarrollo elevado de 

atención y concentración.  La atención selectiva, implica la capacidad para 

centrarse en un estímulo y bloquear otra información o estímulo que no sea 

relevante para cumplir con una tarea, el cerebro es capaz de seleccionar el 

estímulo que necesita o interesa para su objetivo, (Perez 2008, citado por 

Zambrana 2020). La atención involuntaria sucede cuando un estímulo capta el 

interés de forma automática, mientras que en la atención voluntaria el individuo 

decide de forma intencional a qué prestar atención, (Hernanadez, 2012 citado por 

Zambrana 2020).  

Dentro de los procesos de atención existen factores que van a influir 

negativa o positivamente, impactando con la realización de diferentes actividades,  

estos factores son diversos y pueden estar relacionados al propio individuo, como 

a los contextos y tareas. (García 1997  citado por Villarroig, .2018), mencionó dos 

tipos de factores, los extrínsecos, relacionados con las características de los 

objetos o estímulos, como el tamaño, color, la ubicación,  además del movimiento, 

la complejidad,  el contraste o la intensidad. Y los factores Intrínsecos,  el cual se 

relaciona con las características del individuo, tanto físicas como conductuales o 

emocionales. 

A propósito de la investigación se usará el test de Percepción de 

diferencias Caras-R, que es un test gráfico que nos brindará información acerca 

de: El nivel de la capacidad para concentrarse o el nivel atencional del individuo,   

que puede ser muy alto, alto, normal, bajo o muy bajo. Evaluando su atención 

selectiva y sostenida. Además de brindarnos el índice de control atencional o 

índice de impulsividad,  relacionada al patrón de respuesta del individuo 

(impulsivo-reflexivo). Tanto el nivel atencional como el índice de impulsividad 

serán las dimensiones trabajadas en la variable de atención en la presente 

evaluación. 

Por otro lado, el procesamiento sensorial se refiere a cómo el cerebro es 

capaz de procesar e integrar la información que llega a través de los canales 

sensoriales, para poder utilizarla o responder en forma adecuada o adaptada, de 

acuerdo a las demandas del medio. Este proceso es importante pues está 
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estrechamente relacionado con el comportamiento, la interacción con el entorno y 

con otras personas, el auto concepto, autocontrol y aprendizaje. (Arevalo, 2022). 

En la década de los 60, Jean Ayres, terapeuta ocupacional, psicóloga 

educacional y neurocientífica americana, fue la primera que documentó 

diferencias en el procesamiento sensorial entre niños pequeños, describiendo 

específicamente la hiperreactividad frente a los estímulos sensoriales (Ayres, 

1963). Definiendo a la integración sensorial como un proceso neurológico a través 

del cual se organiza las sensaciones del propio cuerpo y las del medio ambiente, 

permitiéndonos responder exitosamente a las demandas del entorno” (Ayres, 

1998). 

Ayres, desarrolló su teoría basada en los estudios de Gesell y Piaget, sobre 

aspectos de estimulación sensorial, en los estudios de Harlow, sobre la 

deprivación y en otros conceptos neurofisiológicos. 

El procesamiento sensorial nos permite recoger información del exterior y 

del propio cuerpo, para organizarlas, darles sentido y responder de forma 

apropiada a la información procesada.  Todos recibimos información de  nuestros 

sentidos, a nivel visual, olfativo, gustativo, auditivo, táctil y además vestibular y 

propioceptivo. Alzate (2022), señala que el niño siente y aprende al percibir el 

mundo con sus sentidos. Este proceso tiene inicio en la gestación, como cuando 

el bebé va sintiendo los movimientos de la madre. Después del nacimiento, el 

niño debe aprender a controlar su cuerpo (levantar la cabeza, girar, gatear, 

caminar, correr, saltar, agarrar, manejar herramientas, etc.), además de 

comunicarse e interactuar con los objetos y las personas y para que esto suceda, 

es crucial que se desarrolle la integración sensorial. El que el individuo pueda 

integrar de forma efectiva toda la información que llega a través de sus canales 

sensoriales, será la base para el desarrollo de aprendizajes futuros,  además de 

influir en la disposición del niño para involucrase en diferentes actividades. 

(Serrano, 2019). 

Estas vías de información y la interacción en diferentes áreas cerebrales 

sientan las bases para el desarrollo de habilidades como la percepción, atención, 



12 
 

memoria o las abstracciones del pensamiento. Es un proceso complejo realizado 

en diferentes niveles del sistema nervioso, siendo el imput sensorial un elemento 

necesario para activar este proceso y que se den los aprendizajes. 

Son muy conocidos los cinco sentidos, los cuales tradicionalmente se han 

enseñado, incluso en las aulas escolares, estos nos brindan información de lo que 

está fuera de nuestro organismo, por ello también son conocidos como 

exteroceptores, como son la vista, oído, gusto, olfato y tacto. Sin embargo, existen 

otros sistemas sensoriales que nos brindan información de cómo y dónde se 

mueve nuestro cuerpo, conocidos como propioceptores,  son la propiocepción y el 

sistema vestibular, además está el sistema que nos informa de lo que sucede en 

nuestros órganos internos, conocidos como interoceptores, donde está el sentido 

visceral. 

Si bien la Teoría de la Integración Sensorial considera todos los sistemas 

sensoriales, se enfoca especialmente en tres sistemas, el táctil, el propioceptivo y 

el vestibular (Bundy, Lane, Murray, 2002). 

El Sistema Vestibular, empieza a desarrollarse a pocas semanas del inicio 

de gestación y tiene un papel fundamental en el desarrollo precoz de los niños. 

Posiblemente es uno de los sentidos más importantes de nuestra evolución. Este 

sistema se localiza en el oído interno y está conformado por los canales 

semicirculares así como por el utrículo y sáculo, se encarga de proporcionar 

información sobre el movimiento de la cabeza en el espacio así como de la 

orientación del cuerpo en referencia a la gravedad.. El sistema vestibular tiene 

como una importante función la coordinación de los movimientos oculares y la 

cabeza. Además apoya el desarrollo del tono muscular,  lo cual permitirá asumir y 

sostener las posturas, ayudando a mantenernos erguidos. Otras funciones 

íntimamente ligadas a este sistema son el balance y equilibrio, la coordinación 

bilateral, observada al manejar un triciclo, patinar, enhebrar, etc. Igualmente 

algunos aspectos del desarrollo del lenguaje tienen relación con la forma de cómo 

se procesa la información vestibular.. En general el sistema vestibular brinda la 

seguridad de manejar el cuerpo en los diferentes planos del espacio, dándonos 

con ello seguridad emocional. Este sistema conjuntamente con los sistemas, 
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visual y propioceptivo, favorece el desarrollo del control postural, coordinación 

oculomotriz y el “feedforward”, necesario en la anticipación de acciones en tiempo 

y espacio, (Smith, 2007). 

La información vestibular tiene además un impacto muy importante sobre el 

estado de alerta. Por ejemplo, un movimiento rítmico y lento tiene un efecto 

tranquilizante, por ello el mecer con suavidad a los niños puede clamarlos, y el 

sacudir fuertemente a alguien puede despertarlo. Todos requerimos de una 

cantidad de información vestibular que nos permita mantener el alerta y tener 

bienestar. (Miller, 2014).  

En cuanto al Sistema Propioceptivo, este nos brinda información de la 

posición y del movimiento de cada parte de nuestro cuerpo, a partir de ello 

planear nuestros movimientos o ejecutar acciones incluso sin apoyo visual. Sus 

órganos sensoriales están en los músculos y articulaciones, los cuales sienten la 

posición y las características del movimiento y envían estos mensajes al cerebro. 

Gracias a nuestro sentido propioceptivo, podemos realizar continua y 

automáticamente ajustes posturales. Nos ayuda sentarnos en una postura 

adecuada, manejar utensilios como una cuchara o los lápices de forma efectiva, 

nos permite graduar nuestra fuerza y amplitud de movimiento al manipular los 

objetos. Nos ayuda a desarrollar la conciencia de nuestro cuerpo, para desarrollar 

acciones incluso sin estar viendo o poniendo atención en cada movimiento.  La 

información propioceptiva puede mejorar el estado emocional de una persona, 

pues esta información, ejerce una acción de excitación en el sistema nervioso 

autónomo así como en la corteza cerebral. (Ayres, 1972). 

Al observar cómo se divierten los niños, rodando por una colina, saltando 

en una cama elástica, trepando, yendo a velocidad en una bicicleta o scooter, 

etc., podemos entender el impacto que tiene la información proporcionada por el 

sistema propioceptivo en conjunto con la información vestibular principalmente. 

Para serrano (2019), la información propioceptiva junto con la información 

táctil, son importantes en la conciencia del cuerpo y del desarrollo del esquema 

corporal, sentando las bases de planificación motora organizada, ello podemos 
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apreciarlo en actividades como hacer fuerza para pasar entre dos colchones, 

arrastrarse en el piso, jugar con plastilina u otra masa, etc.  

Finalmente el sentido del tacto, quizás el sentido más conocido de estos 

tres sistemas. Tiene su desarrollo inmediatamente luego de la concepción y se 

encuentra totalmente activo antes de nacer el bebé. El sistema táctil está 

localizado en la piel y es la frontera entre nuestro cuerpo y el mundo que nos 

rodea. El desarrollo táctil permite, reconocer las características de los objetos 

incluso si no los vemos (estereognosia), desarrollar diferentes destrezas 

manuales, tener conciencia de nuestro cuerpo, desarrollar el esquema corporal, 

además nos ayuda a estar en confort y seguros en la interacción con diferentes 

objetos, entornos y personas. 

Dentro del desarrollo del niño, el sistema táctil también juega un papel muy 

importante en el proceso de aprendizaje. A temprana edad, el niño está tocando 

todo lo que está a su alcance, como una forma de obtener información de su 

entorno. El recién nacido explora su entorno con su boca, es a donde lleva los 

objetos para conocer de ellos. (Chamorro, 2021). Es a través del tacto que 

podemos conocer las características de los objetos como la temperatura, textura, 

forma, etc. (Serrano, 2019). 

El sistema táctil tiene dos funciones, la de protección y la de discriminación.  

La función de protección nos permitirá conocer si con lo que estamos en contacto 

es seguro o por el contrario nocivo,  generará respuestas primitivas y automáticas, 

como el reaccionar defendiéndose o huyendo,  por ello se dice que es una función 

refleja e inconsciente. Por otro lado la función de discriminación, es más consiente 

e implica un nivel cognitivo, gracias a él podemos ubicar en qué lugar del cuerpo o 

de la piel está el estímulo así como reconocer las características del mismos, 

desarrollando la capacidad de encontrar y reconocer objetos solo tocándolos y sin 

el apoyo visual, llamada estereognosia. 

Las sensaciones aisladas tienen poco significado, los sonidos, olores, 

sabores, texturas, movimientos, etc., solo adquieren significado cuando el cerebro 

los procesa y analiza en conjunto. Es a través de lo que oímos, vemos, olemos,  
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saboreamos o tocamos que exploramos el mundo de manera consiente, sin 

embargo podemos tener también información inconsciente de nuestro equilibrio, 

movimientos y posición corporal. 

La integración sensorial se realiza a través de un proceso que implica en 

primer lugar, el registro sensorial, que nos permite sentir y hacernos consiente de 

la sensación. Le sigue la orientación, referida a la atención selectiva de la 

información. Luego de ello se da la interpretación, donde se asigna un significado 

a lo que se está sintiendo, ello está relacionado con experiencias y aprendizajes 

previos. A continuación se da la organización de la respuesta, la cual puede ser 

motora, cognitiva o afectiva. Es cuando resolvemos que hacer y cómo y 

finalmente está la ejecución de la respuesta previamente elaborada, es lo que 

llamamos respuesta adaptativa, que es una acción apropiada donde el individuo 

responde con éxito la demanda del entorno.  Ayres, mencionaba  que existe una 

capacidad innata en el niño para responder de forma adaptativa al medio, a esta 

capacidad la denominó motivador interno. 

Dentro de los componentes de la integración sensorial podemos mencionar 

a la modulación (permite el ajuste de la duración e intensidad de la información 

que llega desde los sentidos), la discriminación sensorial (interpretar las 

características de espacio y tiempo), las habilidades motoras (control postural, 

equilibrio, coordinación bilateral, coordinación visomotriz, graduación de la fuerza, 

tono muscular, dominancia manual, etc.),  praxis (capacidad para idear, planificar 

y ejecutar acciones no cotidianas, requiere de la integridad del procesamiento 

sensorial y de la habilidad motora, implica saber qué hacer y cómo hacerlo), 

Organización del comportamiento (capacidad de un individuo para organizar una 

secuencia de acciones en el espacio y el tiempo).  

Los sistemas sensoriales influyen de forma importante en el aprendizaje, la 

organización de la conducta y en las emociones, “el lento aprendizaje y los 

problemas de comportamiento en los niños frecuentemente son causados por una 

integración sensorial inadecuada en el cerebro”.  (Ayres, 1972). 
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Diversos autores han indicado que el desarrollo sensoriomotor es la base 

para el desarrollo de conductas más complejas en el ser humano, como el 

lenguaje. Es decir que a partir de las experiencias sensorio motrices, el individuo 

va desarrollando conductas necesarias para su subsistencia. (Piaget, 1997, 

Teyssedre, 2004). 

Finalmente tenemos que mencionar que las personas tenemos un perfil 

sensorial, es decir una forma particular de procesar la información sensorial de los 

estímulos de nuestro entorno y de nuestro cuerpo; no hay un procesamiento 

sensorial modelo o idóneo; puede que  a una persona le guste y disfrute mucho 

de actividades con mucha información vestibular; asimismo puede darse el caso 

que una persona participe y disfrute de actividades que involucran el contacto y 

manipulación de materiales con diferentes texturas y a otra persona, no solo le 

agrada, sino que gusta mucho y disfruta de estas sensaciones. En ambas 

personas, ya sea en el ejemplo de respuestas frente a los estímulos vestibulares 

y/o táctiles, realizan sus actividades sin que esta forma particular de procesar la 

información sensorial en cada una de ellas, afecte o interfiera en su desempeño 

de su vida cotidiana. 

Para analizar la variable procesamiento sensorial se aplicará el 

cuestionario de padres Perfil sensorial2,  de Winnie Dunn, en su versión breve, 

que busca analizar los patrones de respuesta de los niños frente a determinados 

estímulos y en determinadas situaciones relacionados con el manejo de 

información sensorial.  

Dunn, desarrolló un modelo de interpretación, basado en la relación que 

existe entre los umbrales de excitación neurológica (alto o bajo) y las respuestas 

conductuales de autorregulación de los niños (activa o pasiva), agrupándolos en 4 

patrones o perfiles sensoriales, que serán las dimensiones de la presente 

evaluación, las cuales son: 

Búsqueda, donde se presenta un alto umbral neurológico y una respuesta 

de autorregulación activa, aquí podemos encontrar a los niños con alto nivel de 
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actividad, que toman riesgos sin medir el peligro, que buscan estar tocando todo, 

sin graduar su fuerza o pueden estar cambiando las actividades rápidamente.  

Registro, que también presentará un umbral neurológico alto pero su 

respuesta de autorregulación será pasiva, un niño con este perfil pueden parecer 

distraído, aletargado o poco consciente de lo que pasa a su alrededor.  

Sensibilidad, que presenta un umbral neurológico bajo y una respuesta de 

autorregulación pasiva, son niños irritables, quisquillosos,  perciben sensaciones 

aunque estén en muy poca intensidad,  pueden responder llorando con facilidad.  

Evitación, con un umbral neurológico bajo pero con una respuesta de 

autorregulación activa, son niños que quieren tener el control de los eventos, 

crean rutinas, pues las experiencias nuevas les genera stress,  pueden huir o 

retirarse de la información que los incomoda. 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente es una investigación de tipo básica puesto que buscamos corroborar 

y fortalecer la teoría con respecto al tema. La investigación básica basa su 

motivación en la curiosidad y el gozo de descubrir nuevos conocimientos y sirve 

de cimiento para el desarrollo de la ciencia (Esteban, 2018). 

Con un enfoque cuantitativo, el cual es secuencial y probatorio, el cual 

seguirá una serie de procesos, incluido la aplicación de instrumentos para poder 

medir las variables, las cuales se correlacionaran a través de un análisis 

estadístico, lo cual permitirá corroborar las hipótesis planteadas y establecer 

conclusiones. (Hernández et al, 2014).  

En cuanto al diseño de investigación, se plantea una investigación no 

experimental, puesto que se aplicará los test o cuestionarios para a partir de ello 

analizar las conductas presentadas pero sin intervenir o modificar las mismas. 

(Hernández et al, 2014). Y transversal, pues cada variable solo se medirá una 

vez, para luego realizar el análisis de los hallazgos (Álvarez, 2020). 

Así mismo se plantea un nivel correlacional, donde se establecerá la 

relación entre variables, luego del análisis de resultados de la prueba y 

cuestionario aplicado. Un estudio correlacional pretende conocer el grado de 

asociación entre dos o más conceptos, variables o categorías, en una muestra o 

contexto particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El método usado será hipotético-deductivo, puesto que se parte de una 

hipótesis, y luego de una serie de procedimientos y análisis se llega a la 

deducción de conclusiones. Este método propone mecanismos para poder 

explicar un fenómeno, llegando a probar o descartar una idea o hipótesis (Farji, 

2019) 

  

III METODOLOGÍA 
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Figura 1 Diseño de Investigación 

 

 

     

      

M 100 de alumnos de 6-8 años  

V1 Procesamiento Sensorial  

V2 Niveles de atención 

3.2 Operacionalización de las variables 

La variable procesamiento sensorial, está referida a como el cerebro, 

recibe, organiza, integra y da sentido a la información recibida  en los diferentes 

receptores sensoriales, ello permitirá al individuo desenvolverse en forma 

adecuada en su vida cotidiana (Dunn, 2010)  

Para operacionalizar esta variable se usará el cuestionario del perfil 

sensorial, de W. Dunn, en su versión en español. Que consta de 34 items con 

preguntas relacionas a la forma que el niño procesa la información sensorial y las 

conductas manifestadas en torno a ella, lo cual nos dará como resultados los 

perfiles sensoriales del estudiante (Búsqueda, Evitación, sensibilidad y registro),  

que vienen a ser las dimensiones de este estudio. 

Con respecto a la variable atención, se entiende que es un proceso que se 

compone de tres redes funcionales y neuroanatómicas, (de alerta, ejecutiva y de 

orientación),  las cuales funcional en forma coordinada  (Posner- Petersen 1990) 

M 

V2

M 

V1 

r 

Dónde;  
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La operacionalización de esta variable será a través de la aplicación del 

Test de percepción de diferencias Caras –R. que mide la atención sostenida y 

selectiva,  lo cual nos permitirá analizar las dimensiones de atención y el índice de 

impulsividad de cada estudiante. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Dentro del proceso de investigación es importante determinar la población 

que va ser estudiada. La población viene a ser el grupo de elementos que 

concuerdan con determinadas características (Hernández, et al, 2014). 

Cuando una población es pequeña no se aplica una técnica de muestreo 

se considera la participación del 100 % de la población para garantizar la validez 

de los resultados,  Hernández et.al. (2014), mencionan que la población censal 

incluye todos los casos del universo en estudio. Para la presente investigación, se 

consideró la población o muestra censal, conformada por los 85 alumnos de 

primer grado de primaria matriculados en un Colegio Privado de Lima.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas son un conjunto de medios y procedimientos, que sirven para 

obtener datos relevantes a la investigación (Sánchez, 2018). Para la recolección 

de datos se hará uso de dos técnicas. 

La primera técnica a usar en la presente investigación será la encuesta y el 

instrumento será el cuestionario de padres del Perfil Sensorial de Winnie Dumm, 

en su versión breve.  

La encuesta es un procedimiento a través del cual se recolecta datos, 

mientras que el cuestionario un instrumento escrito, donde se hacen preguntas 

para recabar información de las variables investigadas (Sánchez, 2018). 

La validez de un instrumento, demuestra que el contenido del mismo 

representa lo que se quiere observar de una variable (Sánchez, 2018) 
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La validez de este instrumento ha sido dada a través de la evaluación o 

juicio de tres expertos, quienes dejaron constancia de la pertinencia, relevancia y 

claridad del contenido de cada ítem del cuestionario. 

La segunda técnica aplicada será la prueba y para ella se usará como 

instrumento el test de Percepción de diferencias Caras –R. El cual cuenta con una 

validez y tipificación para la población peruana, en un estudio realizado por el Mg. 

Jonathan Ruiz Castro, en  la Universidad Andina del Cuzco, en el 2018. El cual 

arrojó una consistencia interna de 0.88, medido a través del alfa de Cronbach. 

Por otro lado es necesario determinar la confiabilidad de los instrumentos 

utilizados, para poder garantizar la confianza en su uso. Hernández et al (2014), 

indican que un instrumento es confiable, en la medida que su aplicación repetida 

en un individuo u objeto, arrojen resultados similares o iguales.  

Existen diversas técnicas para medir el grado de confiabilidad de un 

instrumento, la técnica usada en el presente estudio es la de consistencia interna  

llamada coeficiente alfa Cronbach, donde a través de una prueba piloto, se 

determinó que el instrumento Perfil sensorial, que mide la variable procesamiento 

sensorial, arrojó una consistencia interna de 0.93, demostrando que tiene una 

excelente confiabilidad. Así mismo el instrumento test Caras-R, que mide la 

variable atención, alcanzó una consistencia interna de 0.84 ubicándolo también en 

un nivel de excelente confiabilidad.  

3.5 Procedimientos 

Una vez planteado el proyecto de investigación se hará coordinaciones con 

los directivos de la institución a fin de permitirnos el pase para entrar en contacto 

con los alumnos y sus padres y poder aplicar los cuestionarios y el test. Previo al 

uso del cuestionario Perfil sensorial se hará la validación respectiva por juicio de 

expertos. 

Con la información recolectada se procederá a su organización, análisis e 

interpretación respectiva a través del uso de un programa estadístico. 
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3.6 Método de análisis de datos 

Luego de recolectar los datos se procedió a organizarlos, analizarlos e 

interpretarlos, a través de la hoja de cálculo Excel de office. Por otro lado los 

datos obtenidos se procesaron con el programa estadístico IBM SPSS Statistics, 

además de usar el coeficiente de Rho Spearman, que nos permitió ver el nivel de 

correlación entre las variables estudiadas. 

Así mismo para la estadística descriptiva se hará uso de cuadros de 

frecuencia y tablas de gráfico de barras, que facilitará la visualización e 

interpretación de los resultados. 

3.7 Aspectos éticos 

Se respetaran la propiedad intelectual, haciendo las citas y referencias de 

las fuentes consultadas. Además se usará el programa turnitin, herramienta que 

garantizará la originalidad del trabajo de investigación, evitando el plagio o la 

copia ilegal. Por otro lado se aplicará los lineamientos establecidos por las normas 

APA7 y el manual de elaboración de proyectos de investigación brindado por la 

universidad.  

Por otro lado se respeta la privacidad y protección de datos de la población 

evaluada, y se brindará la información respectiva sobre la investigación, a los 

padres o tutores de cada alumno participante, a fin de que puedan brindar el 

consentimiento pertinente.  

 

  

Finalmente se seguirán las normas de investigación determinadas por la 

escuela de post grado de la Universidad César Vallejo.  
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IV. RESULTADOS 

A continuación, se presentará los resultados del estudio realizado, estos 

resultados son productos del procesamiento de datos obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos de cada variable. En primer lugar se analizó cada variable 

descriptivamente lo que permite conocer su comportamiento, luego se realizó las 

tablas cruzadas para visualizar la relación entre las variables y sus dimensiones. 

Finalmente se ejecutó el análisis inferencial a fin de contrastar las hipótesis 

planteadas. 

Estadística descriptiva  

Tabla 1 

Frecuencia y porcentajes de la variable atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy bajo 4 5,1% 

Bajo 6 7,6% 

Medio bajo 4 5,1% 

Medio 33 41,8% 

Medio alto 12 15,2% 

Alto 11 13,9% 

Muy alto 9 11,4% 

Total 79 100,0% 

 

La tabla 1, describió el comportamiento de la variable atención, donde el 

41,8% de los estudiantes evaluados mostraron un nivel medio, mientras el 5,1% 

obtuvo un desempeño medio bajo, el 7,6% un desempeño bajo y el 5,1% un 

desempeño muy bajo, por el otro extremo vemos que el 15,2% de evaluados 

obtuvo un desempeño medio alto, el 13,9% un desempeño alto y el 11,4% obtuvo 

un desempeño muy alto.  
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Tabla 2 

Frecuencia y porcentajes de la variable procesamiento sensorial 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mucho menos que los demás 16 20,3% 

Menos que los demás 55 69,6% 

Como los demás 8 10,1% 

Total 79 100,0% 

En la tabla 2, se puede ver el comportamiento de la variable procesamiento 

sensorial, donde encontramos que en la sumatoria de puntajes el 69,9% 

alcanzaron un nivel menor al promedio, el 20,3% mucho menor al promedio y un 

10,1% alcanzó un nivel promedio o como los demás. 

Tabla 3 

Frecuencia y porcentajes de las dimensiones de la variable procesamiento 

sensorial 

Niveles 
Sensibilidad Búsqueda Registro Evitación 

f % f % f % f % 

Mucho menos 

que los demás 
0 0 0 0 7 8,9 3 3,8 

Menos que los 

demás 
10 12,7 4 5,1 10 12.7 18 22,8 

Como los 

demás 
65 82,3 65 82,3 56 70,9 51 64,6 

Más que los 

demás 
3 3,8 10 12,7 5 6,3 4 5,1 

Mucho más 

que los demás 
1 1,3 0 0 1 1,3 3 3,8 

Total 79 100 79 100 79 100 79 100 
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La tabla 3, mostró cómo ha sido el comportamiento de las dimensiones de 

la variable procesamiento sensorial, alejándose del nivel promedio o como los 

demás, podemos describir que en la dimensión sensibilidad el 12,7% estuvo 

dentro del nivel menos que los demás, mientras que el 3,8% se situó en el nivel 

más que los demás. En la sección búsqueda, se apreció que el 5,1% se ubicó en 

el nivel menos que los demás y el 12,7% en el nivel más que los demás. 

Finalmente en evitación el 22,8% se encontró en el nivel menos que los demás y 

el 5,1% en el nivel más que los demás. 

Análisis descriptivo bivariado 

Tabla 4 

Tabla cruzada entre las variables atención y procesamiento sensorial 

 

Procesamiento sensorial 

Total 

Mucho 

menos que 

los demás 

Menos que 

los demás 

Como los 

demás 

Atención Muy bajo  0 1 3 4 

 0,0% 1,3% 3,8% 5,1% 

Bajo  0 5 1 6 

 0,0% 6,3% 1,3% 7,6% 

Medio 

bajo 

 1 2 1 4 

 1,3% 2,5% 1,3% 5,1% 

Medio  6 25 2 33 

 7,6% 31,6% 2,5% 41,8% 

Medio 

alto 

 4 7 1 12 

 5,1% 8,9% 1,3% 15,2% 

Alto  3 8 0 11 

 3,8% 10,1% 0,0% 13,9% 

Muy alto  2 7 0 9 

 2,5% 8,9% 0,0% 11,4% 

Total  16 55 8 79 

 20,3% 69,6% 10,1% 100,0% 



26 
 

 

En la tabla 5, se apreció el resultado del cruce de datos entre las variables 

atención y procesamiento sensorial, donde 5,1% de evaluados presentaron un 

nivel de atención muy bajo y dentro de ello el 1,3% se ubicó en el nivel menos que 

los demás en el procesamiento sensorial. Por otro lado el 7,6% presentó un nivel 

de atención bajo y en ese mismo grupo el 6,3% mostró un nivel menos que los 

demás en el procesamiento sensorial. 

 

Tabla 5 

Tabla cruzada entre las variables atención y dimensión sensibilidad del 

procesamiento sensorial 

 

Sensibilidad 

Total 

Menos 

que los 

demás 

Como los 

demás 

Más que 

los 

demás 

Mucho 

más que 

los demás 

Atención Muy 

bajo 

 0 1 2 1 4 

 0,0% 1,3% 2,5% 1,3% 5,1% 

Bajo  0 5 1 0 6 

 0,0% 6,3% 1,3% 0,0% 7,6% 

Medio 

bajo 

 0 4 0 0 4 

 0,0% 5,1% 0,0% 0,0% 5,1% 

Medio  2 31 0 0 33 

 2,5% 39,2% 0,0% 0,0% 41,8% 

Medio 

alto 

 4 8 0 0 12 

 5,1% 10,1% 0,0% 0,0% 15,2% 

Alto  1 10 0 0 11 

 1,3% 12,7% 0,0% 0,0% 13,9% 

Muy 

alto 

 3 6 0 0 9 

 3,8% 7,6% 0,0% 0,0% 11,4% 

Total  10 65 3 1 79 

 12,7% 82,3% 3,8% 1,3% 100,0% 
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La tabla 5 permitió observar el cruce de la información entre la variable 

atención con la dimensión sensibilidad del procesamiento sensorial, donde del 

5,1% de participantes que se ubicaron dentro el nivel de atención muy bajo, el 

3,8% se encuentra en los rangos más y  mucho más que los demás. Por otro lado 

de todos los evaluados el 13,9% se ubicó en el nivel de atención alto y del mismo 

grupo el 12,7% se ubicó en el nivel como los demás en el procesamiento 

sensorial. 

Tabla 6 

Tabla cruzada entre las variables atención y dimensión búsqueda del 

procesamiento sensorial 

 

Búsqueda 

Total 

Menos que 

los demás 

Como los 

demás 

Más que los 

demás 

Atención Muy bajo  0 0 4 4 

 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% 

Bajo  0 1 5 6 

 0,0% 1,3% 6,3% 7,6% 

Medio 

bajo 

 0 4 0 4 

 0,0% 5,1% 0,0% 5,1% 

Medio  1 31 1 33 

 1,3% 39,2% 1,3% 41,8% 

Medio 

alto 

 1 11 0 12 

 1,3% 13,9% 0,0% 15,2% 

Alto  2 9 0 11 

 2,5% 11,4% 0,0% 13,9% 

Muy alto  0 9 0 9 

 0,0% 11,4% 0,0% 11,4% 

Total  4 65 10 79 

 5,1% 82,3% 12,7% 100,0% 
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En la tabla 6, se vió el cruce entre la variable atención y la dimensión 

búsqueda del procesamiento sensorial, donde el 5,1% de los evaluados 

presentaron un nivel muy bajo en la atención y a su vez se ubicaron en el nivel 

más que los demás del procesamiento sensorial. Así mismo el 7,6% se ubicó en 

el nivel bajo en la atención, en ese mismo grupo el 6,3% se encontró en el nivel 

más que los demás en el procesamiento sensorial.  

Tabla 7 

Tabla cruzada entre las variables atención y dimensión registro del procesamiento 

sensorial 

 

Registro 

Total 

Mucho 

menos 

que los 

demás 

Menos 

que los 

demás 

Como los 

demás 

Más que 

los 

demás 

Mucho 

más que 

los 

demás 

Atención Muy 

bajo 

 0 0 2 2 0 4 

 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 5,1% 

Bajo  0 0 5 0 1 6 

 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 1,3% 7,6% 

Medio 

bajo 

 0 0 3 1 0 4 

 0,0% 0,0% 3,8% 1,3% 0,0% 5,1% 

Medio  2 7 22 2 0 33 

 2,5% 8,9% 27,8% 2,5% 0,0% 41,8% 

Medio 

alto 

 2 2 8 0 0 12 

 2,5% 2,5% 10,1% 0,0% 0,0% 15,2% 

Alto  2 0 9 0 0 11 

 2,5% 0,0% 11,4% 0,0% 0,0% 13,9% 

Muy 

alto 

 1 1 7 0 0 9 

 1,3% 1,3% 8,9% 0,0% 0,0% 11,4% 

Total  7 10 56 5 1 79 

 8,9% 12,7% 70,9% 6,3% 1,3% 100,0% 
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La tabla 7, presenta el cruce entre la variable atención con la dimensión 

registro del procesamiento sensorial, donde encontramos que el 6,3% de 

evaluados presentaron un nivel de atención bajo y un desempeño como los 

demás dentro del procesamiento sensorial, y que el 11,4% logró un nivel de 

atención alto y se ubicó dentro del nivel como los demás en el procesamiento 

sensorial.  

Tabla 8 

Tabla cruzada entre las variables atención y dimensión evitación del 

procesamiento sensorial 

 

Evitación 

Total 

Mucho 

menos que 

los demás 

Menos 

que los 

demás 

Como los 

demás 

Más que 

los 

demás 

Mucho 

más que 

los 

demás 

Atención Muy 

bajo 

 0 0 3 1 0 4 

 0,0% 0,0% 3,8% 1,3% 0,0% 5,1% 

Bajo  0 0 5 0 1 6 

 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 1,3% 7,6% 

Medio 

bajo 

 0 1 2 0 1 4 

 0,0% 1,3% 2,5% 0,0% 1,3% 5,1% 

Medio  1 8 21 3 0 33 

 1,3% 10,1% 26,6% 3,8% 0,0% 41,8% 

Medio 

alto 

 2 3 6 0 1 12 

 2,5% 3,8% 7,6% 0,0% 1,3% 15,2% 

Alto  0 3 8 0 0 11 

 0,0% 3,8% 10,1% 0,0% 0,0% 13,9% 

Muy 

alto 

 0 3 6 0 0 9 

 0,0% 3,8% 7,6% 0,0% 0,0% 11,4% 

Total  3 18 51 4 3 79 

 3,8% 22,8% 64,6% 5,1% 3,8% 100,0% 
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Finalmente en la tabla 8, se encontró el cruce de la variable atención con la 

dimensión evitación del procesamiento sensorial, donde observamos que el 6,3% 

se ubicó en el nivel de atención bajo y a su vez se encontró en el nivel como los 

demás en el procesamiento sensorial. Así mismo del 15,2% de evaluados que se 

ubicaron en el nivel de atención medio alto, el 7,6% se ubicó en el nivel como los 

demás y el 3,8% en el nivel menos que los demás del procesamiento sensorial. 

Pruebas de Hipótesis 

En cuanto a las pruebas de hipótesis se aplicó el análisis de correlación a 

través del coeficiente Rho Spearman, indicado para variables cualitativas con 

instrumentos politómicos, como es el caso en la presente investigación. 

Hipótesis General 

Existe una relación significativa  entre la atención y el procesamiento 

sensorial de los alumnos de primer grado de primaria de un colegio privado de 

Lima. 

Tabla 9 

Correlación Atención–procesamiento sensorial 

  Atención 

Procesamiento Sensorial  Coeficiente de 

correlación 

-,394** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 79 

En la Tabla 9, se demostró la relación entre la atención y el procesamiento 

sensorial, encontrando una significancia bilateral de ,000 (<,05), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Además se aprecia un 

coeficiente de correlación  rho -,394,  indicándonos una relación significativa 

media inversa o negativa, es decir a menor nivel de atención mayor dificultad o 

desorden en el procesamiento sensorial. 
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Hipótesis específica 

Existe una relación significativa  entre  la atención y los perfiles búsqueda, 

evitación, sensibilidad y registro, de los alumnos de primer grado de primaria. 

  Tabla 10 

Correlación Variable Atención – Dimensiones del procesamiento sensorial 

Dimensiones Atención 

Sensibilidad Coeficiente de 

correlación 

-,450** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 79 

Búsqueda Coeficiente de 

correlación 

-,415** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 79 

Registro Coeficiente de 

correlación 

-,126 

Sig. (bilateral) ,267 

N 79 

Evitación Coeficiente de 

correlación 

-,252* 

Sig. (bilateral) ,025 

N 79 

La tabla 10, exhibió la correlación entre la variable atención con las 

dimensiones del procesamiento sensorial, donde atención y las dimensiones 

sensibilidad y búsqueda muestra un coeficiente de correlación -,450 y -,415 

respectivamente, lo cual indica una relación significativa media inversa entre 

ambos indicadores, además mostró una significancia bilateral de ,000 (<,05), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por otro lado 

la relación entre atención y las dimensiones registro y evitación, mostraron un 

coeficiente de correlación de -,126 y -252, indicándonos una relación significativa 
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media e inversa, además una significancia bilateral de ,267 (>,05),  en el registro, 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, en el caso 

de evitación la significancia bilateral fue de  ,025 (<,05) rechazando la hipótesis 

nula y aceptando la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN 

Del análisis de los resultados, se encontró que los resultados guardan una 

relación con la realidad problemática planteada. A continuación se discutirá los 

resultados confrontándolos con estudios similares, los antecedentes teóricos y la 

apreciación personal del investigador. 

Dentro del proceso de aprendizaje son muchos los factores que se 

interrelacionan para lograr resultados eficientes, por ello consideramos que tanto 

la atención como el procesamiento sensorial, tienen implicancia en el desarrollo 

del niño y en su proceso de aprender. En los resultados obtenidos en la presente 

investigación se aprecia que existe una relación entre la atención y el 

procesamiento sensorial. Diamant (2022), encontró que un apropiado 

procesamiento sensorial, se relacionaba con adecuadas habilidades en las 

funciones ejecutivas, incluyendo la atención, mientras que dificultades en el 

procesamiento sensorial se relacionan con problemas en las funciones ejecutivas. 

Las experiencias sensoriales apropiadas, favorecen el desarrollo de habilidades 

motoras y cognitivas, brindando las herramientas para potenciar el aprendizaje 

(Ayres, 2008). 

Al verificar la hipótesis general, se encontró que existe una relación 

significativa entre ambas variables, esta relación es inversa, es decir a mayor 

nivel de atención, menor desorden o dificultad en el procesamiento sensorial y 

viceversa. Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio de 

Nascimento (2018), donde reportó que los evaluados que no presentaba 

capacidad de atención, tenían un puntaje fuera del promedio en su procesamiento 

sensorial. La capacidad de modular la información sensorial permite a los niños 

responder en forma apropiada, esta respuesta está determinada por el umbral de 

excitación, existe un umbral promedio que permite conductas adaptativas, y los 

umbrales altos o bajos, fuera del promedio, que afectarán su desempeño (Dunn, 

2016). 

En el análisis descriptivo de las variables, se observó que el 17,8% de los 

evaluados se ubicaron en los rangos bajos de atención, mientras que el 41,8% se 
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encontraba en el rango medio. Resultado similar al estudio de Goicochea (2018), 

que encontró un bajo nivel de atención en el 12% de su población evaluada. Por 

otro lado Principe (2021), encontró un bajo nivel de atención en el 31,5% de su 

muestra, resultado mayor al obtenido en el presente estudio.  

De los alumnos ubicados en el nivel bajo de atención, el 11.4% mostraron 

un procesamiento sensorial fuera del rango promedio. Ello también fue reportado 

por Armstrong (2019) quien encontró que su población con dificultades de 

aprendizaje presentaban a su vez algún desorden en el procesamiento sensorial. 

Los índices de dificultades para mantener el rango de atención en las 

clases u otras tareas se incrementaron con el confinamiento ello lo reportaron los 

padres y maestros de la población estudiada, similar situación se pudo encontrar 

en el estudio de Olascuaga (2020), sobre la percepción de los padres del 

desempeño de sus hijos frente a la educación virtual, donde indicó un incremento 

de los problemas de atención concentración, sobre todo en niños de las primeras 

etapas de educación. 

Es importante señalar que la pandemia y el confinamiento,  limitaron las 

experiencias sensoriales y motrices necesarias para el desarrollo y la 

organización de la conducta del niño, sobre todo en una edad tan importante 

donde se sientan las bases del aprendizaje, por ello es entendible que al 

presentar un procesamiento sensorial fuera del nivel promedio, se afecten otras 

funciones necesarias para el aprendizaje como es el caso de la atención. 

En cuanto a las hipótesis específicas, en primer lugar se observó que 

existe una relación significativa inversa entre la atención y el perfil de sensibilidad, 

donde el 12,7% de la población se ubicaba en el rango de atención bajo y muy 

bajo, además el 5,1% de ese grupo presentaba un puntaje fuera del promedio, 

mostrando conductas relacionas a mayor sensibilidad en el manejo de la 

información. Este resultado guarda parecido con lo reportado por Nascimento 

(2018), donde del grupo de niños que no estaban atentos un alto porcentaje 

presentaba un puntaje fuera del promedio en el perfil de sensibilidad. Las 
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personas sensitivas detectan información del ambiente que a otros le es 

irrelevante y sus respuestas son más intensas (Dunn 2016).  

En relación con lo anterior tenemos que tener en cuenta que un salón de 

clases está expuesto a diferentes tipos de información sensorial, cuando un niño 

tiene la capacidad de filtrar y regular estas informaciones y quedarse con lo 

relevante podrán mantenerse atento, tanto para recibir las instrucciones como 

para ejecutar las tareas indicadas, por el contrario cuando no puede regular o 

modular la información puede distraerse o responder con irritabilidad a los 

sonidos, a la molestia de la textura de la ropa a los estímulos visuales, etc., 

interfiriendo con su participación en clases. 

En segundo lugar se pudo ver que la atención y el perfil de búsqueda, 

también guardan una relación significativa inversa, en la descripción vemos que el 

12,7% de la población estudiada alcanzaron niveles de atención bajo y muy bajo y 

el mismo porcentaje mostró un desempeño fuera del rango promedio en la 

dimensión búsqueda, es decir mostraban mayores conductas de búsqueda 

sensorial. Resultado similar a lo encontrado por Nascimento (2018) donde de los 

niños que no estaban atentos en clases todos presentaban un alto perfil de 

búsqueda. Santiago (2020), que evaluó el perfil sensorial de una población con 

déficit de atención e hiperactividad, encontró un perfil de búsqueda en un alto 

porcentaje de su población (79,4%). Por su parte Príncipe (2021), indicó que 

dentro de su población estudiada el 37.1% presentaba un alto nivel de 

hiperactividad e impulsividad, características similares a la que presentan los 

niños buscadores de sensaciones. Los niños con un perfil de búsqueda o 

buscadores,  son más activos, siempre están haciendo algo para proveerse de la 

entrada sensorial que necesitan además suelen aburrirse rápido en un entorno 

poco estimulante para ellos (Dunn, 2026).  

Es razonable comprender estos resultados, muchas de las actividades que 

se desarrollan dentro de clases están circunscritas a estar sentados haciendo 

alguna tarea relacionada con actividades de manipulación o grafo motoras, 

entonces un niño que necesita mayor información sensorial buscará proveerse de 

ella moviéndose en su lugar, parándose o deambulando en el aula, haciendo 
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sonido, tocando todo o mordiendo los lápices, y en esa búsqueda puede perder el 

foco de atención sobre la tarea asignada e incluso interrumpir a sus compañeros. 

A muchos de ellos se les aplica correcciones, privándolos del recreo o de una 

actividad que le brinde gratificación, limitando los espacios de regulación y 

organización de su conducta. 

En cuanto a la relación entre atención y el perfil de registro, se encontró 

una correlación significativa inversa pero donde no se alcanzó un nivel de 

significancia que permita aceptar la hipótesis alterna. Resultado que difiere de la 

investigación que realizó Nascimento (2018), donde del grupo de no atentos un 

alto porcentaje presentaban un puntaje fuera del promedio en el perfil de 

sensibilidad, por otro lado Santiago (2020) encontró un perfil de Registro en el 

47,7% de su población siendo el menor porcentaje de los perfiles encontrados. 

Dunn (2016), señala que los niños con un perfil de registro pueden ignorar las 

entradas sensoriales de su entorno, sintiéndose menos agobiadas por lo que 

sucede a su alrededor, a ellos los denominó espectadores y pueden centrarse en 

una tarea con mayor facilidad. 

En ese sentido es fácil entender los resultados obtenidos, puesto que 

mientras el niño realice actividades que generen interés en él, podrá trabajar en 

forma efectiva sin preocuparse o atender los estímulos generados en el ambiente, 

sin embargo pueden disminuir su alerta o mostrarse apáticos y poco activos frente 

a ambientes poco estimulantes, requiriendo información extra para que se 

mantengan involucrados en las actividades. 

En la última relación se advirtió que la atención y el perfil de evitación 

guardan una relación significativa inversa, donde el análisis descriptivo nos indica 

que el 12,7% presenta un nivel de atención bajo y muy bajo y el 2,6 % dentro de 

ese grupo presentó un perfil de evitación, encontrándose un menor porcentaje 

que en las otras dimensiones. Resultado que difiere un poco con la investigación 

de Nascimento (2018) que dentro de su población evaluada encontró que el 33% 

se encontraba fuera del rango promedio en el perfil de evitación, sin embargo 

ninguno de ellos presentaron dificultades para mantenerse atentos. Santiago 

(2020) encontró que de toda su población evaluada el 41,1% presentaba un perfil 
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evitador, siendo un porcentaje menor en comparación con los perfiles buscador y 

sensitivo, siendo un resultado similar a nuestro estudio. Al respecto Dunn (2016) 

señala que los niños evitadores tiende a apartarse de situaciones que no les son 

familiares o previsibles, limitan las entradas sensoriales del entorno a las 

informaciones que les son conocidas y que manejan fácilmente, son muy 

rutinarios y se afectan con los cambios de su rutina.  

De lo anterior podemos deducir que mientras el niño esté en un entorno 

familiar y con la información sensorial controlada, su participación en las 

diferentes actividades o tareas de clases no se verán afectadas, por el contrario 

podrá mantenerse atento, es decir este perfil o forma de manejar la información 

sensorial no afectará directamente a su nivel de atención, sin embargo frente a 

situaciones o eventos nuevos o poco familiares puede responder conductual o 

emocionalmente, rechazando o huyendo de la actividad incluso antes de  

experimentarla, alterando su participación en ella. 

De lo relevante de la investigación se puede señalar que se encontró una 

correlación significativa entre las variables y sus dimensiones, esta información se 

ha obtenido a partir del uso de instrumentos validados y fiables, lo que nos 

permitió hacer un análisis  adecuado de los datos, encontrando dentro del aula 

niños con diferentes perfiles sensoriales y ello pueden interferir en diferentes 

aspectos del proceso de aprendizaje como la atención, dentro de los cuatro 

perfiles o dimensiones planteadas en la investigación, las de sensibilidad y 

búsqueda fueron las de mayor incidencia y mostraron una mayor correlación con 

la otra variable, lo cual también se correlaciona con lo postulado en la teoría como 

características de cada perfil sensorial. 

Los resultados de este estudio serán un aporte importe a la comunidad 

educativa pues brindará a los maestros información que permitirá encontrar 

herramientas necesarias para complementar su bagaje de recursos pedagógicos, 

en favor de un proceso educativo que atienda la diversidad de la población 

estudiantil. 
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La comprensión de estos perfiles de procesamiento sensorial permite a los 

diferentes agentes educativos y terapeutas, interpretar el comportamiento de los 

alumnos y a través de ello realizar actividades y aplicar estrategias necesarias 

para fomentar y facilitar su adecuada participación en el contexto escolar. 

Por otro lado es importante señalar que a pesar de los resultados 

favorables, sería interesante hacer otras investigaciones usando instrumentos 

como el perfil sensorial completo que nos permita profundizar en los resultados 

por secciones sensoriales y poder obtener correlaciones más precisas y de un 

nivel más alto. En este sentido también se podría complementar la información 

con la descripción de las conductas en evaluaciones más directas como las 

observaciones clínicas de procesamiento sensorial, o aplicar investigaciones 

experimentales que permitan ver cómo impacta la aplicación de la teoría de 

integración sensorial en diferentes aspectos del desempeño escolar. 

Es pertinente señalar también que los niños empezaron el presente año 

escolar con marcadas dificultades en relación de los hábitos de trabajo, periodos 

de atención y participación durante las clases, algunos con mucha necesidad de 

explorar el entorno y otros con muchos temores, conductas que han ido 

mejorando paulatinamente durante el año escolar, según lo reportado por las 

maestras de aula. Lo que nos lleva a pensar a que, si la aplicación de los 

instrumentos hubiese sido durante el primer bimestre del año escolar 

posiblemente se hubiesen encontrado mayores índices de dificultades en ambas 

variables, puesto que venían de una etapa de confinamiento y de deprivación en 

varios aspectos de su desarrollo y por la edad muchos de ellos no habían tenido 

la oportunidad de vivir la experiencia escolar dentro de una institución, ni las 

oportunidades de juego o interacción en espacios fuera de la casa, donde tuviese 

mayores oportunidades de experiencias sensorio motrices. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto al objetivo general, se pudo demostrar que existe una 

correlación significativa inversa entre las dos variables de estudio, donde el 

análisis de Spearman arrojó un coeficiente de -,304 y una significancia de 

,000, con la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

SEGUNDA: Con respecto al primer objetivo específico, se halló una correlación 

inversa significativa entre la atención y la dimensión sensibilidad del 

procesamiento sensorial, donde se obtuvo coeficiente de -,450 y una 

significancia de (,000), permitiéndonos confirmar la hipótesis alterna.  

TERCERA: En la valoración del segundo objetivo de estudio, se encontró un 

coeficiente de correlación de -.415, lo que nos habla de una correlación 

inversa pero significativa entre la atención y la dimensión de búsqueda del 

procesamiento sensorial. El nivel de significancia también nos permitió 

aceptar la hipótesis alterna. 

CUARTA: Al examinar el tercer objetivo específico se determinó que existe una 

correlación significativa inversa entre la atención y la dimensión registro, sin 

embargo su significancia bilateral fue mayor a (,05), por lo que se aceptó la 

hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alterna. 

QUINTA: Por último, el análisis del cuarto objetivo específico, comprobó que 

existe una relación significativa inversa entre la variable atención y la 

dimensión evitación  del procesamiento sensorial, (Rho= -,252), con una 

significancia bilateral que permitió aceptar la hipótesis alterna. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se sugiere a la dirección 

de la institución educativa, implementar estrategias que favorezcan la 

regulación sensorial de los estudiantes a fin de mejorar diferentes aspectos 

del rendimiento académico principalmente los periodos de atención, como 

por ejemplo, brindar actividades más dinámicas antes de realizar 

actividades en mesa, permitir descansos activos entre tareas sedentarias, 

promover actividades fuera del aula, etc. 

SEGUNDA: Por otro lado se propone a las autoridades de la institución  organizar 

el horario de clases iniciando el día con clases que implique mayor 

actividad física que le permita activarse, alternar con materias donde se 

requieran un mayor trabajo cognitivo. Además de entender que los recreos 

son importantes y necesarios. 

TERCERA: Además se recomienda a los docentes tener en cuenta algunas 

adaptaciones en las aulas al trabajar con niños que son muy sensibles, 

busquemos disminuir los distractores auditivos o visuales y ubicarlos en un 

lugar donde no esté cerca a la ventana o puerta de ingreso.  

CUARTA: Frente a los niños con un alto nivel de búsqueda sensorial, los 

maestros pueden buscar actividades que le brinden las entradas 

sensoriales que necesita antes y durante las tareas, como actividades que 

impliquen mayor desplazamiento (repartir cuadernos, hacer mandados), o 

que le permitan manipulación de elementos. 

QUINTA: Por último, se recomienda a los directivos de la institución, implementar 

un programa que brinde apoyo en la detección de indicadores de 

desórdenes del procesamiento sensorial, que impacten en su desempeño 

académico, además de desarrollar actividades a modo de trabajo 

preventivo con el grupo de riesgo, y finalmente haga las derivaciones a un 

trabajo especializado si fuera necesario.  
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ANEXOS 



Anexo1: Matriz de consistencia 

¿Qué relación existe entre la  atención y el 
procesamiento sensorial de los alumnos de 
primer grado de primaria de un colegio 
privado de Lima, 2022? 

Establecer la relación que existe entre la atención y  el 
procesamiento sensorial  de los alumnos de primer grado 
de primaria de un colegio privado de Lima, a fin de poder 
plantear estrategias metodológicas para el trabajo en 
diferentes contextos. 

Existe una relación significativa  entre la 
atención y el procesamiento sensorial de los 
alumnos de primer grado de primaria de un 
colegio privado de Lima 

Problemas Específicos Objetivos  Específicos Hipótesis Específicas 
¿Cuál es la relación  entre  la atención y los 
perfiles búsqueda, evitación, sensibilidad y 
registro, de los alumnos de primer grado de 
primaria? 

Identificar la relación  entre  la atención y los perfiles 
búsqueda, evitación, sensibilidad y registro, de los 
alumnos de primer grado de primaria. 

Existe una relación significativa  entre  la 
atención y los perfiles búsqueda, evitación, 
sensibilidad y registro, de los alumnos de 
primer grado de primaria. 

Tipo: Básica 

Población:  
79 alumnos de primer grado de primaria matriculados 
en un Colegio Privado de Lima  

Muestra:   
Muestra censal 

 Perfil Sensorial 2
Autor: Winnie DummEnfoque: Cuantitativo 

Diseño: No experimental Transversal 

 CARAS –R Tests de percepción
de diferencias –Revisado.
Autor L. L. Thurstone y M. Yela,

Nivel: Correlacional 

Método: Hipotético deductivo 

METODÓLOGA 

DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA INSTRUMENTO 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 



1 

Anexo 2: Operacionalización de las variables 

Variable: Procesamiento Sensorial 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel Rangos 

Referido a como 

el cerebro, 

recibe, organiza, 

integra y da 

sentido a la 

información 

recibida  en los 

diferentes 

receptores 

sensoriales, ello 

permitirá al 

individuo 

desenvolverse en 

forma adecuada 

en su vida 

cotidiana. (Dunn, 

2010) 

La 

operacionalizaci

ón de esta 

variable se 

realizará a 

través del 

cuestionario del 

perfil sensorial, 

de W.Dumm, en 

su versión 

Breve en 

español. 

Búsqueda 

Inquieto, no 

mide peligro, 

toca todo 

6,,8,11,

14,31,3

2 

Ordinal 

Casi 

siempre o 

Siempre 

(5) 

Frecuente

mente (4) 

La mitad 

de las 

veces (3) 

Ocasional

mente (2) 

Casi 

Nunca  

(1) 

Mucho menos que los demás (0-1) 
Menos que los demás (2-6) 
Como los demás (7-17) 
Más que los demás (18-22)  
Mucho más que los demás (23-35) 

Evitación 

Evita 

información, 

se escapa, 

rutinario 

16,17,1

8,19,20,

22,23,2

4,26 

Mucho menos que los demás (0-2) 
Menos que los demás (2-8) 
Como los demás (9-20) 
Más que los demás (21-26)  
Mucho más que los demás (27-45) 

Sensibilidad 
Irritable, llora 

fácilmente, 

1,2,3,4,

5,,21,15

,28,29,3

3 

Mucho menos que los demás (0-3) 
Menos que los demás (4-9) 
Como los demás (10-24) 
Más que los demás (25-31)  
Mucho más que los demás (32-50) 

Registro 
Desinteresado

, aletargado 

9,10,12,

13,,142

7,30,34 

Mucho menos que los demás (0-2) 
Menos que los demás (3-5) 
Como los demás (6-14) 
Más que los demás (15-18)  
Mucho más que los demás (19-40) 



2 

Variable: Atención 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y rango 

Proceso que se 

compone de tres 

redes funcionales 

y 

neuroanatómicas, 

(de alerta, 

ejecutiva y de 

orientación),  las 

cuales funcional 

en forma 

coordinada  

(Posner- 

Petersen 1990) 

La 

operacionalización 

de la variable 

atención se dará a 

través de la 

aplicación del Test 

de percepción de 

diferencias Caras 

–R.

Nivel 

atencional 

Determinar 

y marcar la 

cara 

diferente de 

un grupo de 

60 

elementos 

gráficos 

cada uno 

conformado  

por tres 

dibujos de 

caras 

1-60

Ordinal 

1 

acierto 

0 sin 

respue

sta 

-1

desaci

erto

Muy alto (9) 

Alto (8) 

Medio alto (7) 

Medio (4,5,6) 

Medio bajo (3) 

Bajo (2) 

Muy bajo (1) 

Índice de 

impulsividad 



 
 

 

Anexo 3: Ficha técnica de los instrumentos 

 

Tabla 11  

Ficha técnica: Procesamiento sensorial 

Variable Procesamiento Sensorial 

Nombre del test Perfil Sensorial 2 

Nombre original Perfil Sensorial 2 

Autor Winnie Dumm 

Adaptación Española Departamento de I+D de Pearson Clinical and Talent 

Assement en colaboración con Dulce Romero-Ayuso, 

Cristina labrador Toribio y Cristina Perez Corbella 

Editor original  Pearson Education, 2016 

Aplicación Individual 

Población  Niños de 3 años 0 meses a 14 años 11 mese 

contenido El cuestionario consta de  34 preguntas  

Objetivo Evaluar los patrones de procesamiento sensorial del 

niño en diferentes contextos 

Escala e índice de 

medición 

Ordinal 

Casi siempre o Siempre (5)  Frecuentemente (4) 

La mitad de las veces (3)  Ocasionalmente (2)  

Casi Nunca  (1) 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 12 

Ficha técnica : atención 

Variable Atención 

Nombre del test CARAS –R Tests de percepción de diferencias -Revisado 

Autor L. L. Thurstone y M. Yela 

Aplicación Individual y colectiva  

Ámbito de 

aplicación  

1° de primaria (6-7 años) – 2° de Bachillerato (17-18 años) 

Duración   3 minutos 

Finalidad Alfa de Cronbach: 6-7 años 0.79, muestra global 0.88  

Baremación  Baremos en percentiles y por eneatipos por curso escolar: 

España: 1° grado de primaria a Bachillerato 

Argentina:1° a 7° de primaria 

Perú: 1° a 6° de primaria 

Nota: Elaboración propia 

 

  



 
 

 

Anexo 4: Certificados de validez del contenido del que mide el procesamiento sensorial 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

Anexo 5: Cuadro resumen de validación de instrumento

N° 
Grado 
académico 

                      a 
Expertos Resultado 

1 Magister Antonio Rivera, Joselyn  Aplicable 

2 Magister Susano Ramos, Jessica Aplicable 

3 Magister Ugaz Wisnar, Pryscilla Aplicable 



 
 

 

 

Anexo 6: Instrumentos 

 

instrumento para medir la variable atención 

  



 
 

 

  



 
 

Instrumento para medir la variable procesamiento sensorial 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Anexo 7: Consentimiento Informado 



 
 

 

Anexo 8: Base de datos 

 

Variable atención 

  

  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60

1 1 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 1 -1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

8 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 1 1 1 0 0 0 0

10 1 1 1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

12 1 1 1 1 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 1 -1 0 1 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 1 1 1 0 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

23 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 -1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

25 1 1 1 -1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 1 1 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

28 1 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 1 -1 0 1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0

29 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1

31 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 1 0 1 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0

35 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 -1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 1 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

37 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 -1 0

39 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

40 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 -1 0 -1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 -1 0

41 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 1 -1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 1 1 1 0 -1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 1 -1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 1 0 1 0 1 -1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 -1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 1 -1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 -1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

62 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 1 1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 0 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0 0 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 1 1 1 0 1 1 -1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

66 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 -1 0 1 -1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

67 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

68 1 1 1 0 1 0 1 -1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 1 -1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 -1 1 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 -1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

73 1 0 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

78 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

V1: ATENCIÓN



 
 

Variable Procesamiento sensorial 

 

  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P11 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P21 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P31 P31 P32 P33 P34

1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 1 2 4 3 1 2 3 3

2 2 3 3 2 0 0 0 3 3 3 2 1 2 5 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3

3 1 3 3 1 0 1 1 1 3 1 2 3 2 5 1 2 1 1 3 1 3 1 0 3 3 1 3 1 1 1 1 2 1 0

4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 0

5 3 3 0 0 3 0 1 2 2 1 0 1 0 4 1 3 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1

6 3 3 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1

7 2 3 2 0 1 3 1 3 3 3 2 1 0 2 3 3 5 0 0 0 3 2 3 3 5 3 1 1 1 3 1 3 1 0

8 2 2 1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 2 2 0 1 1 0 3 3 0 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 3 1

9 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 0 1 0 1 3 1 3 1

10 5 5 5 1 0 1 1 4 1 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 3 0 2 5

11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0

13 2 2 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

14 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 2 0 4 2 2 0 1 2 2 0 2 4 2 0 2 3 4 0 1 0

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 0 5 1 3 3 0 1 1 5 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 3 0

17 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1 1 3 0

19 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 3 2 3 5 0 3 3 1 1 1 3 1 0 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1

20 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2

21 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0

22 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 3 3 0 3 0

23 4 2 3 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 1

24 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1

25 0 3 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

26 4 2 2 0 2 3 2 4 3 1 0 0 0 5 0 3 5 1 0 3 0 0 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3

27 1 4 5 3 1 4 5 1 3 2 3 4 4 3 3 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1

28 5 4 3 1 1 1 1 3 4 3 5 2 3 1 2 3 4 1 1 1 3 2 3 2 4 3 1 1 3 2 2 1 3 1

29 0 2 0 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 5 1 3 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 2 1 2 1 1 2 1 0

30 2 3 2 1 0 2 1 1 3 3 0 2 1 3 3 1 3 1 1 0 3 2 1 0 1 3 1 2 3 1 2 2 3 3

31 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

32 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1

33 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 3 2 2 2 3 2 0

34 0 2 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0

35 3 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 5 1 3 3 3 3 1 3 1 0 0 3 2 2 0 2 3 3 0 2 0

36 1 3 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2

37 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0

38 2 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 3 2 2 3 5 0

39 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1

40 2 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 2 5 3 2 2 1 1 0 2 0 2 0 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1

41 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 4 4 2 2 0

42 2 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 0

43 3 3 3 1 0 0 3 0 2 2 0 0 2 4 2 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0

44 2 3 2 4 0 1 3 2 3 3 2 4 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 3 4 4 4 2 3 0

45 1 3 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1

46 3 3 2 1 1 1 4 2 3 3 3 1 0 4 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 1 1

47 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

48 0 4 1 3 3 2 5 1 1 1 1 3 1 3 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 0 3 3 2 4 0 3 3 3 4

49 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0

51 3 1 0 0 5 1 0 1 1 1 0 2 9 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 0 1 2 1 1 0

52 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1

53 2 2 1 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

54 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0

55 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0

56 2 4 1 0 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 2 1 4 3 1 3 3 1 1

57 0 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2

58 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0

59 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1

60 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

61 2 2 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1

62 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

63 0 4 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 4 3 1 1 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1

64 4 3 1 1 1 1 1 2 4 2 5 4 1 3 2 1 3 3 1 1 4 3 2 3 5 5 5 4 4 4 5 1 4 5

65 2 2 2 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 1 0 1 3 2 2 0 1 0 0 2 2 1 1 2

66 1 3 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 5 3 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0

67 3 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 3 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 3 2 2 2 1 0

68 1 3 1 0 0 2 1 1 3 1 1 2 3 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0

69 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

70 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 3 0 2 2 2 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 3 1 2 1 0 0

71 3 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

73 5 5 3 0 2 0 1 1 2 3 0 2 3 3 2 4 3 2 2 0 2 2 1 3 3 3 2 0 3 3 4 3 3 2

74 0 5 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 1 0

75 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 0 2

76 1 3 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2

77 1 2 3 3 0 3 0 1 3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 3

78 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

79 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 2 2 2 1 1 0

V2 D1: Sensitivo V2 D2: Buscador V2 D3: Registro V2 D4: Evitativo



 
 

Anexo 9: Carta de presentación 

  



 
 

 

Anexo 10: Carta de autorización   



Anexo 11: Prueba piloto 

Variable: Atención Instrumento: Test Caras R

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

E2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

E3 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 28

E4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 9

E5 1 -1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

E6 1 -1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

E9 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

VARIANZA 0.1 0.8 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0.2 0.2 0 0.1 0.1 0.1 0.7 0.2 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1

Sumatoria de 

varianza

Varianza de la 

suma de los 

items

Alpha Conbrach

7.925925926

48.09876543

Sumatoria de varianza

Varianza de la suma de los items

7.9259

48.099

60

0.849372

N° de items del instrumento



 
 

 

 

 

  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34

E1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 52

E2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 59

E3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 37

E4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

E5 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 44

E6 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 52

E7 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 1 61

E8 3 4 3 5 1 1 3 2 3 3 3 5 1 1 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 3 4 4 4 2 3 1 89

E9 4 3 1 1 1 1 1 2 4 2 5 4 1 3 1 1 3 3 1 1 4 3 2 3 5 5 5 4 4 4 5 1 4 5 97

VARIANZA 1.1 0.7 0.7 1.6 0 0 0.4 0.5 0.7 0.5 1.8 2 0.4 2.2 0.5 0.9 1.7 0.4 0.1 0 1.1 0.4 0.4 0.4 1.5 1.8 2.7 1.3 1.7 1.3 1.8 0.2 1.2 1.6
Sumatoria de 

varianza

Varianza de 

la suma de 

los items

Alpha Conbrach

33.28395

394.9877

Variable: PERFIL SENSORIAL Instrumento: Cuestionario de padres Perfil Sensorial

Varianza de la suma de los items

33.28395062

394.9876543

0.931255119

N° de items del instrumento 60

Sumatoria de varianza



 
 

 

Anexo 12: Análisis descriptivo 

Figura1  

Frecuencia y porcentajes de la variable atención 

Figura 2 

Frecuencia y porcentajes de la variable procesamiento sensorial 

 

 

 



 
 

 

Figura 3 

Frecuencia y porcentajes de las dimensiones de la variable procesamiento sensorial

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sensibilidad Busqueda Registro Evitavión

0 0 

8,9% 

3,8% 
12,7% 5,1% 

12,7% 

22,8% 

82,3% 

82,3% 

70,9% 

64,6% 

3,8% 

12,7 

6,3% 5,1% 

1,3% 0 1,3% 3,8% 

100% 

100% 100% 100% 

Mucho menos que los demás Menos que los demás como los demás Más que los demás Mucho más que los demás Total



 
 

 

FIGURA 4 
Cruce de datos entre la variable atención y dimensión sensibilidad 

del procesamiento sensorial 

 

 

FIGURA 5 
Cruce de datos entre la variable atención y dimensión búsqueda del 

procesamiento sensorial 

 

 



 
 

 

 

FIGURA 6 
Cruce de datos entre la variable atención y dimensión registro del 

procesamiento sensorial 

 

FIGURA 7 
Cruce de datos entre la variable atención y dimensión evitación del 

procesamiento sensorial 
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