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INTRODUCCION 

La F'sic:olog121., como la p~idologia y otras 

ciencias que tienen como objeto el es·tudio del nif'ío, parten del 

hecha de qu~ el desarrollo fisico y cognoscitivo se inicia con la 
1 

vida y concluye con la muerte del sujeto; na c-::iste una rE· 1 ación 

proprcional y directa entre estos procesos desar·rol lo ·fisico y 

cognoscitivo ) ' sin embargo':' ambos están influenciados por 

factor&?s intrin58cns y· e~:t1"insecos, ent~"'e los que destac2m: la 

herenc:ic\, el funcionamiento neuroendóc:rino, el ambiente 

soc.loeconómico, lü. CL.tll;Llr.:l, ln cscolar·id2d, el i:;anp.;;:,miento 

ambiental, las condiciones de viviE~nda, el estado nutricicmal, la 

estructura y dinémica familiares .. Podríamos mencionar otros 

factores o profundizar sobr~e algunos de los enunciados, sin 

embar~o esto no correspor1de a los propósitos de este El 

ni~o desde que nace está inmerso en un ambiente familiar y social 

donde todos los factores mencionados se conjugan y afectan 

positiva o negativamente en el desarrollo. Ademá.s de esta 

influencia azarosa que pueden ejercer los factores mencionados 

e>:isten otros qLAe han sido dise"ados expresamente para estimular 

ti.reas o aspectos especificas del desarrollo en los primero dos 

a~os de vida; a este conjunto de actividades es lo que conocemos 

como Programa de estimulaci6n temprana. El 

cognoscitivo y la estimulación _temprana son los temas 

interesan tratar en este trab~jo que tiene como objetivo analizar 

los aspectos generales de la teoria de Jean Piaget y su aplicación 

pt~Actica en la estimulación temprana. 
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El hablar de desarrollo ínfantjl nos remite a hablar· de 

Piaget, no porque se,'l. e] único aLttor qL1e aborde este terna~ sino 

porque lo considet"'amos una de las piedt"'as angulares de la 

Psicologia lnfan·bil y, E.•n particulc.'r~ de la Psicologia del 

Des¿;¡rrollo. 

La teorf,3 de F'iaget ha gener .. ado verdadera polémtca; hay 

quienes estAn a favot"', y quienes, sin estar abiertamente en 

contr"'a, no concuerdan con SLts planteamientos. A pesar de esto, la 

teoria psicogentica del desarrollo infantil hecho un."J. 

trayectoria en este sentido y puede decirse que a pesar de lo 

polémico de su ob1 .. a es uno de los planteamientos que más impacto y 

reconocimiento ha tenj.do en át"'eas como la psicologia infantil, la 

Pedagogia, la D:idáctica, la. educación: 

del proceso enseftanza - aprendizaje en 

especialmente como apoya 

los niveles preescolar, 

escolar y medio, de las instituciones oficiales. 

Cabe aclarar que esta repercusión no est~ dada porque su 

prin~ipal intcrós hay~ sido ~t~oy~Ltar su teoria del desarrollo de 

la inteligencia hacia los campos de la Psicologia y la Pedagogia, 

sino porque Piaget desarrolló su teoría Epistemológica y ott'OS la 

han retomado y p~oyectado hacia esas áreas. 

Introducirse en la teoria del desarrollo cognoscitivo 

significa enfrentar algunas dificültades que e>:isten para 

comprender· a Piaget como: el lenguaje tan particular que emplea; 

la particularidad está dada, en parte, porque retoma conceptos de 

la Biologia, de la Fisica, de la Lógica, de la Filosofia y de la 

Epistemologia; especialmente del ori~en del conocimiento, 

II 
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conoc:i11iient;o es tEtnlb i én conocida come; 

Epistemologia Genética. 

Otro ~specto es su n1etndologiD de estLtdio, que no puede 

encasillars~ en lo que se conoce tr~djciorialmen~e como Método 

Clinico , pe~1 ... o que~ si es un Método Clínico que combina la 

entrevist2 con la obsGrvación, con el in·tet~t·ogatorio y de alguna 

manera con la exploración de aspectos del conocimiento" 

Desde este en·foqLte pod<:-:?mos decir qut-:c> su método es un mét.odo 

cli nico qt.1e t: i P-rtP sus p.nr---t icul ~r·i d~cles y que SLl técnica de 

aplicación no es rigida, sino que la determinan las circunstancias 

y las necesidades del e~:perimentadur. 

Su metodologit\. tiene también algo de nat.uralisla porque sus 

investigaciones se re~li=an en escenarios natu1 ... alG!s, donde el 

sujeto se desenvuelve de manera espontánea y está familiari=ado 

con su hábitat 1 y esto influye para que su conducta no sea 

modificada por el desconocimiento del medio. 

También hay algo de experimental en su fnetodologia porque en 

ella el investigador interviene para propiciar la acción del nifto. 
1 

Posiblemente el g'r•ado de control que el eHperiment&dor ejerce en 

las variables no sea absoluto, pero esto tiene sus vent¿\jas, 

porque en la vida real de:·J. sujeto. tampoco existe un control 

absoluta de las variables que existen. 

Ta1nbién es dificil de con1prender, por la manera tan 

particular de conceptualizar y analizar las nociones o categorías 
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analizar las estt·ucturns retoma todo el proceso (~Lle han sufrido 

desde~ lo~. r·efJ e jos hasta c:il momento que se~Ala; de pr1mer,7. 

intención parecil:.>1""¿~ reite1·ati-.. ·o y si.n ninguna ut1 l1d<,1d .. Su 

por' e;:isti.r y dt:~E:.:.(par'C?Ce, sjno que todc.:i.s ellr.:1s. ti.enen un ordE·n dE: 

sucesión, que no depende del tiempo (edad) ·::;ino del c.;;:i,riu:ter-.. 

integr·ativo que tienen sus elementos entre si. 

característica por1nite que durante un estadio se constitU)'~n las 

estructuras superiores originadas pot· la evolucj.ón de las 

precedentes y éstas sean J LlS !"Jl""t?.CUt'sor¿'\s d~ nuc:·-~·as e::.i;rL1c tLH"c-tS más 

complejas y de mayo1~ evolución de un estadio postet·iar .. 

Estas son las cualidades que Piaget les ~tribuye a las 

estructuras del conocimiento y puedC?n resumirce en tres 

caracter1sticas~ totalidad, transformación .y autorregulación. 

Esta a nuest1~0 pat•ecer es una de las mayares ventajas de la 

teoría de Piaget ac:erc:a del desarrollo cognoscitivo del nif'(o 

porque: 

- Nos da como referente objetivo del desarrollo: categorías 

conductuales, sef'(aladas por estadios. 

- Para ubicar al nifto en cada periodo de desarrolla no 

considera el criterio de edad, toma en cuenta básicamente el nive.l 

de ejecución. 

El criterio cronológico solamente lo utiliza para dar 

edades promedio en que se desarrollan y p1·--ev2llecen cada una 

de las categorías conductuales~ 
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Es una ventaja pot~que no limit~ J~s rosihilid~des d~l niNo 

desd~ el pur1to de vj.s~a de la esti1nulac16n la 

posibilidad de que conociendo las acciones caractet'isticas de cada 

periodo, pueda estimularse t:.1.l nifío cuando h2. pt'esentadc. al;,ún 

retr·aso o cu,:1ndo las p r~.:J9t·esos:, son muy 1~áp idos pued21 continuarse 

estimulando sin qLte se t'Dn1pa con la continu1ci~d en el desarrollo, 

independi1:-'?ntr~mente de la 1:"?dad p~·omedio en que ;Jparecen ¡¿,s 

nociones~ 

Como hemos djcho ya, Piaget no habla especi·f ica1nente de 

estimulación como 1Jna actividad expresamente, di.sef"íacla pari'l 

intervenir tempranamente en el desa1'rollo infantil. Pe ro seri'a 1 C\ 

de una manera precisa como el ni~o va ir percibiendo el mundo que 

lo rodea a través de la captación de estimulas que t~ecibe, lo que 

aqui denominamos 1'fuentes de estimulación 11 y que Piaget considera 

como la relación entre el sujeto y el pbjeto, y que va a 

constituir el conocimiento verdadero~ 

Nos habla de la estimulación que el nifto recibe a través de 

los sistemas sensoperceptuales y motrices; que está dada por su 

propio cuerpo~ por los objetas qup lo rorle~n (c~~a~ y p~r=on~=> y 

por' la interac:ció.n con el .medio ambiente. El hecho de que Piaget 

~o precise en qué situaciones, a través de que acciones o bajo qu~ 

condiciones se da la estimulaci6n, nos indLtce a inferir que 

posiblemente estos aspectos no san t~n relevantes como para hacer 

una precisión de ellos o que el plantearlos en forma general 

pcsibili~a su aplicación en diversas situaciones y condiciones y 

que las acciones dependerán de la _pe~sona y de las circunstancias. 
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fuentes dc2 estirnulación 1
' y que no hac=G 1--1;.0-f c:rE·nc i 2. 

esti:1lul~ción te1nprana comr· un re~ursa p3r~~ prGpici:'t .. el cj~s~rrollo 

de los e~:;t3rJi.eis y tampt:;1:0 preci=;.:\ l.:.\::; s1.tuac:i.one<.0~ r:.n1 que sP:- da 1.3. 

estimulación, es que nosotros hemos su9cr .. 1cio c:\lgunos eJGmplos de 

acciones de estimulación qLte propicien 103 progr~esos del nirí'D dE' 

un estadio a otro, y también hemos conside1·aao la r1uccsidaci de un 

anteproyecto de investigación que nos 01·iente haci~ la evaluación 

desarrollo cognoscitiva pat·a t.:•. deti;:>cc. i ón opc1rtuna de 

necesidades de estimulación te1nprana; basá11donos en su teori.;\. 

La razón de esta pr·opuesta es po~que consicJet•amos que la 

teor1a del desarrollo cognoscitivo de Piaget tiene cat'acteristicas 

muy particulat .. es, que permiten hacer una evoluación integral del 

desa~rollo co9noscitivo del niffo y que la no ejecución de las 

acciones se"aladas coina mini1nas necesarias, pueden ser indicadot'es 

para detectar oportuna1nente las necesidades de es~imulaci6n en la 

población infantil de 0 B 2 aftos de edad. 

También consideramos'que el hecho de que la teoria de 

Piaget nos de t .. efe1~entes conductuales objetivas posibilita la 

const;rucr: i 6n de un instrumento de estimulación que pueda ser 

aplicado t:·?n lo5 nifíos que? 1~ec:iben o r·~qL\ieren la esti,mulaci6r1; sin 

tener que recur1'ir a instituciones expresamente encargadas de este 

tipo de p~ .. ogramas; tampoco r·equerir de personal 

supert~speciali:-:ado que limite posibilidades de acceso a los 

servicios pe~ el alto costo* 
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9t'Zln lXL:L.l i.d~·.\.:I !.JC!f'"t:¡LH:? ;10·::: ;:-¡ió 1¿1 aporí:t!lllCL'.¡d d-, ~.í}!;r"C: .. '.L1c::.,·r10._:: .~~ t~tn 

la t:f'.;Ot··f.:, de ¡-:·1:::fjG;L '/ f.~c:nt.i:iér r1n1-..CJVC'! no..: p1.::1·rn1t'ló 1-1i':ICE!" un intcintc

par,:::1 v1.ncL1l::lt' s:u t1.:::cr1a a un c.~mpo t .. "ln afnpliu e 1mpot.,t~:ointe como ei.::; 

la estimulación temp1.,ana~ que a pesar cJe tener casJ cinco t'lécada•:;. 

de .,,....~r· cs:.tudi.;;~cia y dE• e;.:ist11·' ¿\ntecedentr~s de inve,;;tigaciones que 

comprobar~ 

¿1mpl.iclr, e~:t1"'apolar o vjncul¿.i.r alyunos aspC?ctos de la teorla del 

conocimiento con la estimulación tempran~, quedan 1r1uchas dud~s por 

resolver .. 

El inter•és que tuvo 1<:.t autora para s'eleccionar mste tema 

se debió a varias ra:::ones: 

Durante varios aftas de ejercicio pro·fesional, como 

enfermera en áreas de servicio y educación, he tenido la 

sanos y enfet"mos en 

instit!Jciones hospitalarias,· estancias infantiles, jardines de 

ni fías~ escuelB.s y en la comunidad .. En c~1.si todas estas 

y hE:-instituciones, las condiciones de atenc:iór1 

encontrado que todos los que:- formamos parte del eqLtipo de salúd e 

incluso los (Jadr·es, qL1e1 ... emcJs encontra1" 11 recetas mágicas" que nos 

enserlt=..!n cómo log~"ar que los nifios se desa.1·"'rol len en c:oncliciones 

óptimas, con la m1nima par .. ticipación y esfuerzo de parte nuest;rr:1. 

Claro qLte esto no lo nianifestamas abiertament~, pero la hacemos 
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implícito, al del8gat~ 1_1no a otro la 1~espons~b1lidad de conduc1t" al 

nifto hacia 3ccio11os conc~"e1;as que 

CUi:\lldt::r CCJnt1nu1d21j y 

la familia~ las inst.ituciones par·a ].¿.;, a·t·enr.::.i.ór1 y la 

c:omLtn i dad .. 

Como ya he seftcilado, la reali~ación de este 

pretende propor~jona1"' ir,f ot· mac i ón noveclnsa a Pt"'ofesionales-. 

expertos, simplemente tiene la intención de planteat· de alguna 

manE-:r~1 desarrollo 

cognoscitivo y do:· la estimulación temprana. 

Al elaborarle he per1sado en ut i l id.::td que pued,~ 

En·fern1er.1a, especialmente E·n el á1"ea de pedi
0

atr.1a. También puede 

ser útil a otr"o= profesionali=:s y técnicas qLte trabajen a convivan 

con nif'los como: médicos, enfermeras, puericultoras, 

técnicos en paidologia y que están 

interesados por conoc~r los aspectos elementales de este ~ema .. 

Otro grupo a quien posiblemente le sea útil esta información, soh 

los padres de familia o las pet~sanas dedicadas al cuidado de 

11 j, Pías .. 

Se: seleccionó la Teoria del Desarrollo Cognoscitivo de 

JeanPiaget porqLle consideramos qLte es una de las teorías más 

completas que nos da referen·tes condLlctuales más objetivos y que a 

pesar de tener limitaciones que dificultan vincwlarla can la 
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Estimulación Temprana, posibilitan la contemplación de elementos 

esenciales que influyen en el desarrollo infantil, dur8nte los 

periodos que son críticos para el niño. ~ambien por oue es la 

teoría que más se maneja en nuestro campo de trabajo, en módulo 

de pediatría. 

Para lograr el objetivo que nos hemos trazado, estructur~ 

mos el trabajo en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo planteamos algunos antecedentes -

históricos que tienen como finalidad ubicar el pensamiento de 

Piaget en alguna vertiente de la psicología y también con-

templa 

de las 

aspectos generales de la teoría, como las premisas 

que parte y la metodología de estudio que usa. En 

el segundo capítulo mencionamos. los factores que influyen 

en el desarrollo cognoscitivo, los 

periodo sensorio-motriz, sefialando 

acciones de estimulación en cada uno. 

tulo hablamos de las implicaciones 

seis estadios del 

algunos ejemplos de 

En el tercer capf 

prácticas de l.a 

estimUla~ión temprana como son: la conceptualización y 

las fuentes de estimulación vinculación con la 

teroría de Piaget. 

mos como propuesta 

En el capitulo cuarto plante~ 

gaci6n que tiene 

central un 

objeto como 

anteproyecto de investi

evaluar el desarrollo 

cognoscitivo. 

como criterio 

seeún 

el 

la teoría 

desarrollo 

toméf.ndo 

de las estructu-

ras que señala en el periodo motriz y detectar 

estimulación te~ oportunamente 

prana. 

l.a necesidades de 
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C A P I T U L O I 

ASPECTOS GENERALES DE LA TEORIA DE 

JEAN PIAGET 

l.- Ubicación de la teoria de Jean Piaget entre otras 

vertientes de la psicologia. 

Para tener un punto de partida de la evolución de la 

Psicologia Infantil, menci onarernos los primeros estudios 

sistemáticos que relatan los progresos del desarrollo infantil; 

entre los más conocidos· están las observaciones "subjetivas" que 

Darwin y Preper realizaron en sus hijos y _posteriormente las de 

Hall. quian u~iliz6 un cUO$tion~rio como instrument..o para observar 

a los niños. 

Hubo nuevas aportaciones como la introducción de la primera 

t:sca;ta para medir la lnleligencia práct..ica que elaboraron Binet. y 

Simon y la prueba de inteligencia individual de Terman y Merril. 

Ot.ros aut..ores son reconocidos por sus aport..aciones a la 

metodologia de estudio, como Watson, quien dió un en:foque 

experimental al estudio del niño y también realizó aportaciones 

acerca del desarrollo a:fectivo de niffos pequeffos. 
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En las últ-imas décadas, el desarrollo inf'ant-il ha sido 

est...udiado int.ensament..e desde dif"erent.es corrient.es. disciplinas y 

enf'oques; asi como en diferenles gruoos de edad. culL.urales y 

condiciones sociales. 

Seria diricil mencionar cada uno de los int.ereses que han 

guiado est.os est.udios, asi como los personajes más dest.acados, los 

result-ados y las aport-aciones que han reali:o:ado a la psicologia 

inf'ant-il y, en especial, a la psicologia del desarrollo. 

Nuest.ro int.erés no es abordar est.os aspect.os en f'orma 

individual, sino crear un pequefto marco de re~erencia para ubicar 

los estudios realizados por Jean Piaget., acerca del desarrollo 

cognoscit..ivo del niño. 

El incluir algunos aspect..os hist..óricos, en est..e capit..ulo, 

t.iene como ~inalidad ubicar a Piaget., dado que en algunos momentos 

haremos mención de que Pi aget. apoyó o recuperó algunos de sus 

plant-eamient..os o las ideas de las vert..ient..es aqui mencionadas. 

La inf'ormación aqui vert..ida, sobre los aspect..os hit..óricos, 

f'ué ret..omada de Wolf'f' C 1 ), por considerar que la est..ruct..uración 

de la inf'ormación se adapt..a a lo que nos int..eresa present..ar. 

También queremos aclarar que los dat..os plant..eados en est..e capit..ulo 

no propcircionan in:f'ormación exaust.iva o novedosa a proí'esionales 
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experLos como los psicólogos. nuevamente se~alamos que su utilidad 

sólo tiene sentido para ubicar la t.eoria de PiageL. 

Para est..o, mencionaremos escuet.ament.e los aspee t.. os 

t..eóricos generales y las caract.er1st.icas más relevant.es de t.res 

corrient.es que nos ayudaróñ para lograrlo: 

organicista y la psicoanal_ista. 

1.1 Aspectos históricos 

La mecani ci st.a, la 

El concepto mecani cista data desde los primeros f'ilósof'os 

griegos; a!"íos después es abordado por Descartes, quien considera 

al organismo como un autómata; a quien las !'unciones vitales le 

son dadas por las substancias del cuerpo viyo que les da vida. De 

la misma manera. se pensó que la Psique se basaba en mecanismos 

f'isicos y asi el pensamiento y la vida, f'ueron considerados, 

derivados de la materia y podian ser explicadas mecánicamente. 

Autores como Wolf'f' C 2 ) , opinan que los mecanicistas no 

encuentran dif'erencias f'undamentales entre la vida y la materia y 

que el análisis de los elementos nos lleva a e>!=Plic~r sus 

manif'est.aciones. Asimismo, la sucesión de los acontecimientos está 

rígidament.e determinada y qµe los hechos se van adapt.ando unos con 

otros co_mo los dientes de un engranaje, de t.al manera que cada uno 

embona perf'ectamente en el otro, para constituir un todo. Esto 
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aplicado a los organismos significa que si conocemos t.ados los 

~act.ores exist..ent.es en det.erminada sit.uación y en deLerminado 

momento, podemos predecir cuál será el resultado. ya que el curso 

de los acont.ecimient.os es fijo9 determinado e inequivoco, como en 

un si st.ema mecá.ni ca y 1 os acont.eci mi en t. os suceden de la misma 

~arma que se enlazan cada dient.e del engranaje. 

Sin embargo, no todos aceptaban el mecanismo como una 

t.eoria que explicara absoluLament.e t.odos los acontecimient.os 

orgánicos y argumentando que los renómenos vitales no pueden 

predecirse con exact.it.ud; que a cualquier circunst.ancia pueden 

corresponder diversas formas de conduct.a. 

argumentos que planteaban los opositores del 

conducti smo es que 1 a ruer za vi tal es considerada como algo ún.i co 

de la naturaleza, con propiedades distintas de las que actúan en 

la substancia; mientras que las ruerzas de la materia están 

det.erminadas y solament.e act..úan debido a una causa, mientras que 

las ~uerzas orgánicas no solamen~e se deben a varias causas, sino 

también a varios ~ines; a esta tendencia hacia un objeto o 
l 

rinalidad, se le denomina Teleologia. 

El principio teleoiógico es una propiedad adicional de la 

materia viva y no es susceptible a la medición ni a la predicción. 



Est..os 

const..i t..uyen 

vit..alisrno. 

argument..os. 

las bases 

5 

de los oposit..ores del mecanicismo. 

para una nueva corrient..e denor.tJ. nada 

El vit..alismo es def'inido bajo algunos element ... os como: la 

act..ividad del cuerpo vivo, est..rict..arnent..e, no est..á en función del 

número ni de la configuración espacial de las part..iculas o 

element..os que lo const..it..uyen en un moment..o dado. 

Ot..ros aspect..os caract..erist..icos del mecanicismo y del 

vit..alismo son que el mecanicismo enfat..iza en la det..erminación y la 

predicción, y generalment..e es un concept..o "est..át..ico", 

cor1t..rariament..e el vi t..alismo es dinámico y no acept..a la 

det..erminación ni la predicción y se apoya en la exist..encia de una 

incógnit..a "X''. 

Ent..re los filósofos griegos, el apoyo a est..os prir.c.l.pio:::. 

dió origen a dos grupos, dent..ro de la misma corrient..e: Los que 

pensaron dinámicamente y los que pensaron est..át..icament..e. Sin 

embargo, hubo quien combinó ambos concept..os, bajo el supuest..o de 

que el organismo era una unidad compuest..a por una dualidad donde 

se dist..inguia la psique y la mat..eria o cuerpo. Plat..ón, en un 

dualismo psicofisico di vi de los fenómenos en dos grupos: cosas e 

ideas. Insist..iendo en la división.est..át..ica. Arist..ót..eles clasifica 

los element..os del alma y de la psique. 
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La evolución de las ciencias. que surge con el 

renacinúent.o, Lrae consigo nuevos conceptos como los de Coprnico, 

Kplero, l'lewt.on., Galileo, Harvey; cuyos pensamient.os cont.ribuyeron 

al desarrollo posterior de la Psicología en general. 

Descart.es, ret..oma el dualismo de Plat~ón, considerando al 

cuerpo como una máquina y a la psique como una entidad espiritual. 

El conceplo eslático :fue subrayado por algunos rilóso:fos 

ingleses como John Locke, quien a:firmaba que la máquina humana 

obtiene sus elementos psíquicos del ambiente. Otros a:f írmaban que 

las sensaciones e ideas basadas en asociaciones ponen en 

mavimient.o el aparato psíquico. 

A partir de los siglos XVIII y XIX, que las teorías 

psi col ógi cas van di ver si :f i cándose de las :fil osó:f i cas, basándose, 

la mayor par~e, en el asociacionismo. represenLado entre oLro~ por 

Hartley, Hill, Spencer, Saín. 

Con Darwin, apoyado en argument.os estáticos, aparece un 

nuevo concepto dinámico; que en:fat.iza los mecanismos de 

desarrollo, seríalando que dichos mecanismos no actúan ""ciegos•• 

sino dirigidos a un :fin. 
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Simult.áneament..e aparece en Alemania, se da una evolución 

en el pensamient.o psicológico: La psique f'ue di vi di da en 

depart.ament.os o apart..ados como ~l de la voiuntad, el intelecto y 

las: emociones, y subdividido en f'acultades psiquicas. Estas 

f'acul. t.ades !'ueron relacionadas con áreas del cráneo y di eran 

origen a i nvest.i gaci enes para ubicar las f'acultades en 

determinadas zonas del cerebro. Est.os: crit.erios aún aparecen en 

algunos textos de Medicina y Psiquiatría. 

Otros aspee t. os que estimularon 

Psicología experiment.al f'ueron: Los 

el desar-rollo de 

estudios sabre 

la 

el 

f'uncionamiento del sistema nervioso realizado por Whyt.t, Haller-, 

Galvani, Bell y Magendi; y sobre la actividad cerebral por

Flourens, Broca. Frit.sch y Hit.zin; así como los realizados en los 

órganos de los sentidos pr-acti cados por- H. Mul l er-, Helmholtz Y 

Her-ing. La maquinaria psíquica f'ue estudiada en sus cables 

conductores, correas de t..ransmisión y recept..oras, creándose as1,. 

puentes de enlac.,. entre la Fisiología y la Biología. 

Con Guillermo Wundt, se produjo un viraje hacia el concepto 

dinámico. Es considerado el f'undador del primer laboratorio de 

Ps.icolog1a experimental; su principal interés. !'ue por- la actividad 

consciente y por- los conceptos estudiados en la Psicología de los 

pueblos. 
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En Francia y Eslados Unidos. también aparecen enfoques 

est.át.icos y dinámicos para el est..udio de los aspectos 

psicológicos. Ent..re los enloques dínamicos encont..ramos las prueb~s 

de int.eligencia desarrolladas por Binel ~ que luvieron gran 

acept.ación en América. James expone su t..eoria mecanicist.a de las 

emociones y Wat.son crea la t.eoria rnecanicisla del conduct.ismo. 

Los nuevos concept...os dinámicos se desarrollaron a part..ir 

del estudio de las "anormalidades" en la personalidad por Ribot, 

Charcot y Freud; acerca del estudio del ni~o por Stanley Hall, y 

partiendo de los procesos perceptivos dinámicos se derivó la 

teoria de las 

Wert.heimer. 

est.ruct.uras, denoml nada Ges tal t , f'undada por 

La oposición mecanismo-vit.alismo. condujo a un nuevo 

concept.o denominado organicismo. Est..e nuevo enf'oque retomó del 

mecanicismo el concepto de que las !'unciones biológicas y 

psicológi.c~s deo] hombre. se asemejan :il conjunt..o do pioz.as da una 

máquina y puede ser reducidas a ~6rmulas como los renómenos de la 

fisica; del concepto vitalis~a retomó la consideración de que el 

organismo es algo más que una máquina y que está dirigido por una 

f'uerza organizada, incomparable con las f'uerzas f'isicas. 
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Est.a nueva t.eoria que no es ni mecanicist.a ni vit.alist.a, 

af'irmaba que: ""La base de los f'enómenos f'isicos, biológicos y 

psicológicos son un sistema de energia que sat.isf'ace a las 

proposiciones de la lógica de la dinámica" e 3 ) . 

1.2 Perspect.iva mecanicist.a 

Hemos mencionado ya que la t.eor1a de la ºmáquina ment..al'" se 

'f'undament.a en el fcnóme:-i.o de los r el lejos; es-Los pl ant..eami en t. os 

hallaron eco en algunos f'isiólogos rusos, como !van Pávlov y 

Vladimiro M. Betchtrev y en el norteamericano John Watson. 

Ivan Pávlov, demostró que los ref'lejos que no son 

aprendidos pueden ser condicionados endógena (interna) o 

exógenament.e Cext.ernament.e). 

El estudio de Ivan Pávlov, es ampliamente conocido por 

prof'esionales como los Psicólogos y Fisiólogos; sin embargo, es 

tan claro y sencillo para ilustrar el condicionamiento clásico, 

que una vez más lo utilizaremos como recurso didáctico. 

Si para atraer la atención de un perro producimos un 

estimulo sonoro y le presentamos un trozo de alimento, cuando el 

animal se a poder a de él • la saliva t' luye de sus glándulas 

salivales a la ,boca al ingerir el alimento. Después de repetir 
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varias veces es La. asoci. ación de los dos est.1 mulos: sonido y 

alimen'Lo; cuando el perro es~á en espera de alimen~o y escucha el 

sonido .. la saliva empieza a secret.arse; porque el animal asocia el 

sonido con la comida. 

En este ejemplo, Pávlov demostró cómo un estimulo neutral 

CsonidoJ llega a producir una respuest.a (salivación) que 

inicialmente no era generada por dicho estimulo, pero después de 

un ~iempo de asociarlo con el estimulo generador (alimento) 

produce la misma respuesta por si solo. 

Pávlov. planteó que la base de la actividad psiquica era 

la estimulación y la inhibición de los reí'lejos. 

Betchterev, continuó y amplió los trabajos de Pávlov y 

í'unda la escuela reí'lexológica. Esta escuela tuvo caracteristicas 

particulares porque incorpora el apoyo de la Sociologia a la 

Biologia; constituye una disciplina cientií'ica independiente que 

relaciona la Biologia y la Sociologia, pero dií'erenciando cada 

una. 

Entre sus planteamientos se consideró que la reacción 

psi qui ca es el resul lado de dos !'actores: el primero. es el 

estimulo especií'ico del medio ambiente; que seria como el sistema 
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que permit.e los cambios. Y el segundo., las experiencias anLeriores 

y la herencia que represent.arian las conexiones inLernas de la 

máquina. 

Es~a Leoria int.ent.6 crear una máquina modelo para analizar 

los aspectos de la vida e incluso los del universo. 

En Estados Unidos, la teoria de los rerlejos condicionados 

t.uvo gran resonancia. porque además de condicionar los reflejos 

era posible condicionar et.ras respuest.as; por lo que se adopt.6 el 

término de ''respuesta condicionada". 

Es en Estados Unidos donde John Watson, da otro enroque 

para analizar el alma, psique o person~lidad, partiendo del 

supuest.o que en ella hay Lres t.ipos de reflejos: los viscerales, 

que corresponden a las visceras; los manuales, que se present.an en 

los músculos y los miembros , y los de los ór ganes del lenguaje, 

denominados verb~l6~ . 

Wat.son .. . consideró que los sujetos humanos eran 

ilimitadamente entrenables; apoyó su teoría demostrando como era 

po~ible ent.renar a las personas para. que respondier·an a diversos 

estimules. Watson es llamado en Estados Unidos y en algunos paises 

de América ~'El padre del conductismo moderno". Fue el primer 
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conduct.ist.a que aplicó las t.eorias del aprendizaje por est..imulo 

respuesta al estudio del desarrollo in~antil. 

El aprendizaje fue explicado más como una respuest.a de tipo 

muscular que como un proceso cerebral. Es decir, que la conducLa 

est.a const.i~uida por los movimienLos del sujet.o y el suje~o es el 

encargado de realizarlos. 

Dentro del conduct.ismo, además del condicionamien~o 

clásico. demos~rado por Pávlov, se alude al condicionamien~o 

operan~e o inst.rument.al, demost.rado por B. F. Skinner. 

El conductismo moderno ha adoptado otro punto de vista y 

ot.ra posición, acerca de sus planLeamientos. El conduct.ismo aplica 

los principios básicos del aprendizaje para explicar el 

comportamiento en todas las edades. 

Hace incapié en el papel que juega el medio ambiente en la 

producción de un comport.amient.o, pero reacciona11Uo 

recompensas, los refuerzos o los cast.igos de su ambient.e. 

Su interés de estudio, se centra en conductas que pueden 

ser observadas, medidas y regist.radas~ asimismo. concede mayor 

imp'ort..ancia al cambio en la conduct.a, desde el punto de vist..a 
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cuant.it.at.ivo Ctra'La que de alguna manera la conduct.a seleccionada 

pueda ser referida a algún parámet.ro ~isico cuanliCicable). 

Sin embargo, el conduct..ismo puede ser una herramienta 

poderosa para disei'íar programas de modificación de la conducta y 

del aprendizaje programado; para mejorar el desarrollo de ciertas 

lineas de conduct.as .. problema'' o con'Lribuir a superar algunas 

de~iciencias ccnductuales. 

Los teóricos del aprendizaje social: como Albert. Bandura, 

compart.en la perspect.iva mecanicist.a del conduct..ismo, pero no 

coinciden en que todo el comport.amiento pueda reducirse únicamente 

a los principios de est.imulo- respuest.a-consecuencia. Es t. os 

invest..igadores sost.ienen que los niños aprenden casi t.odas sus 

conduct.as observando a i mi t. ando modelos y que sus conduct.as son 

moldeadas por sistemas de recompensas y cast.igos. 

Una limitant.e que puede exist.ir es el hecho de no 

considerar los fact.ores heredit.arios y a las manifest.aciones 

conductuales de los nii'íos en sus diferent.es et.apas de crecimient.o 

y desarrollo. 



14 

1.3 Perspect.iva organicista 

Con ant.erioridad. hemos mencionado el concepto de 

organicismo que propone Wolff C 4 ) • pero lo ret.omaremos para 

i ni ciar una somera descripción de 1 os aspee t. os f'undament..al es que 

plant.ea. Los organicist.as consideran a la conduct.a del hombre como 

un event..o dinámico y a la conduc~a t.ot.al como la suma 

potencializada de sus part..es, es decir, no como la suma de los 

efect.os aislados, sino como un result.ado superior generado por el 

hecho de unión de los valores aislados y el cent.ro direct.ivo seria 

la result..ant.e de las relaciones ~uncionales. 

Est..a t.eoria concede una import..ancia considerable a los 

aspect.os biológicos como los principios de dominancia o 

recesividad que plant.eó Gregario Mendel en su t.eoria sobre la 

herencia. 

mecanizado 

El proceso de 

en donde ya 

la herencia 

exist..e un.a 

pareciera un hecho muy 

di spo<;i ci ón previa de 

información que va a det.erminar no solamente los aspectos fisicos 

o ~eno~ipicos o de una persona; sino ~ambién los carac~eres que no 

son visibles pero que guarda en sus genes o genot.ipos y que van a 

ser t.ransmit.idos a sus descendient.es. 

Sin embargo. para los brganicist.as ést..os procesos 

biológicos y psiquicos no son estát.icos, sino dinámicos y 

energé~ica; es decirt que cada cen~ro ejerce una in~luencia 

energética sobre los element.os circundant.es. Vist.o est.o en el 
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organismo humano. diriamos que cada célula del organismo inf'luye 

sobre las que la rodean para det..erminar la f'unción especializada 

de un órgano y. a su vez,cada órgano del cuerpo inf'luye 

energét.icamenLe sobre las zonas que lo rodean y., de f'orma 

semejant.e. cada cent.ro nervioso inf'luye en las zonas vecinas y 

est..os a su vez, en las est.ruct.uras encef'álicas:. Sin embargo, la 

misma t.eoria reconoce que no exist.e una forma de comprobación. 

para a~irmar, que cada célula, órgano o sist..ema, t.enga una f'uerza 

direct.iva en el conjunt.o y admit.e la ex.ist..encia de f'act.ores 

ambicnt.:i.les que condicionar. la agrup.3.ción de elementos. 

Este f'enómeno, adquiere mayor relevancia al abordar los 

problemas de la herencia humana; porque el cielo vi t.al de 

reproducción del hombre es mucho más largo ;:¡~e el de plant.as y de 

los animales~ en que se han hecho los experiment..os; y porque su 

organismo es más complejo y muchos ~enómenos que parecen. a simple 

vist.a, hereditarios pueden ser explicados aludiendo a los ef'ect.os 

del medio ambiente. 

Schodinger C 5 J dice respecto al "código ci:f'rado" del 

papel que represent.an los cromosomas en el desarrollo individual: 

"-Ext..raría máquina que s:e desarrolla a part.ir de los cromosomas· y 

sus ocult.as leyes de conf'iguración y herencia". Sin embargo, 

podria creerse que cada cromosoma es una pequef'ía máquina autónoma 
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con propiedades r1gido.s, f'ijas y preest.abl~cidas, si no hubiese 

observaciones que hacen cuestionable tal concepto. 

Y, en erecLo. existían oLros puntos de vista respecto a la 

herencia, como el de Hans Driescm, quien relama el punto de vista 

de Arist.ót.eles sobre la exist.encia de una f'uerza vit.al 

organizadora a la que podía designar con cualquier nombre y llamó 

en t. el e qui a. indicando con ello una I'uerza vit.al int.eligible, 

"'además est.a función del organismo no posee únicament..e una sola 

propiedad sino varias; no sólo selecciona. agrupa. dirige y 

Lransrorma. sino que parece const.iluir la base de los re~lejos e 

inst.int..os relaciona.dos y equilibrados armoniosamente todas las 

I'unciones" C B J. 

Driesch, rechaza la explicación que puede dar una leor1a 

química; porque considera que los elementos químicos son pocos, y 

consecuent.ement.e la I'orma de los órganos element.ales no est.á de 

acuerdo con las direrencias qu1micas. Aparent.ement.e,. t.ampoco 

acept.a el punt.o de vi:st.a mecanicist.a, porque en cada part.e del 

armonioso conjunto, que es el organismo. debt;o exist.ir .. algo•• que 

le per_mita tan diversas !'unciones. 

Con Driesch. las teorías del desarrollo tuvieron un avance 

pero algunos problemas cónt..inúan. por ejemplo el explicar: 
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sat.isf'act.oriament..e como se dan en nuestro organismo cada uno de 

los procesos ~isiológicos. biológicos y psicológicos. 

1.4 Perspec~iva psicoanalist..a 

La teoria psicoanalitica muestra gran complejidad para su 

estudio porque sus propuestas no han sido planteadas de manera que 

sean susceptibles de una comprobación experimental y porque los 

problemas de est..udio que propone resolver no van de acuerdo con 

los que algunos teóricos del aprendizaje han abord:i.do. Ha tenido 

mayor aceptación el conceder utilidad a las sugerencias que la 

teoria psicoanalítica, a través del psicoanálisis, aporta al 

aprendizaje, que aceptar la existencia de una teoria psicodinámica 

del aprendizaje. Sin embargo, la influencia que la teoria de Freud 

ha ~enido en el pensamient.o psicológico que en cualquier área que 

aborde los punt..os de vista t.eóricas. dent.ro de est..e t.ema. no 

est.aria completo si no hace referencia a él; aún en campos tan 

~spccializados como el de la psicologia del aprendizaje. 

Desde el punto de vista de Hilgard y Bower C 7 ) , un 

posible inconveniente del psicoanálisis, visto desde un enfoque 

psicológico, es el hecho de que el psicoanálisis no surgió dent.ro 

d'e 1 a Psi col ogi a, si no dentro de 1 as ciencias médicas , basándose 

más en evidencias clinicas que e:xPerimentales. Por esta razón, el 

apoyo que el psicoanálisis pudo dar a la Psicología fue nulo, 
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hast..a aproximadarnent.e 1930; en que el psi coanál 1 sis. ha leni do 

mayar aplicación en la Psicologia, especiél:nenLe en la clínica. Es 

convenient..e señ~lar que la teoria psicoanalitica abarca el est.udio 

de los aspectos normales y anormales del individuo. aún que se 

haya derivado principalment.e del est..udío de lo normal. 

Cueli y Reidi C 8 ), consideran que dos de las hipótesis de 

esta teoria que han sido confirmadas son: el principio del 

determinismo psiquico o causalidad y la proposición de que la 

conciencia es más bien un atributo excepcional y no regular de los 

procesos psíquicos. El primero considera que en la ment.e como en 

el mundo ~isico. nada ocurre por casualidad o a la ven~ura. Cada 

fenómeno psiquico está determinado por aquellos que l.e 

precedieron. En la vida mental no exist,e. en est..e sent.ido, 

discontinuidad alguna. La segunda hipótesis sugiere que los 

procesos mentales i nconsci en t.. es t..ienen una f'recuencia e 

i .mport.anci a en el f'unci onami en t.. o ment.al ··nar mal•• o ""pat.ol ógi ca••~ 

Otro aspecto de la teoria psicoanalítica es el hecho de 

at.ribuir las motivaciones básicas de la gente a tendencias 

instintivas heredadas, atribuyéndolas a la categoria del aparat.o 

psiquico que denomina: Ello, también acepta el papel que puede 

jugar el factor social reprimiendo o deformando las tendencias 

inst.int.ivas y a est..o lo· denomina: Ego, cOnSidera una t.ercera 

estructura psiquica a la que llama super ego y ella está 
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const.it..uida por los precept.os morales de nuest.ra ment.e, asi como 

nuest.ras aspiraciones e ideales. La. inLeracción de est...os t-:'r-as 

fact.ores pueden act.uar produciendo f'ru5t.ración o conf'lict.o en el 

individuo. 

La nat.uraleza de est.os conflictos va a depender de la. 

etapa de desarrollo en que se encuent...ra la persona en un moment.o 

det.er mi nado. ya hemos di cho que el gr upo de f' unciones psi qui cas 

que denominó Ego, compreI"lde a aquellos aspect.os que t..ienen que ver 

con la relación del individuo y su medio social; en mayor e menor 

grado. ?ara el nif'io el medio no t.iene gran int.erés, la única 

import.ancia subjet.iva que originariament.e t.iene el ambiente, es la 

de ser una í'uent.e posible de sati sf' acción a sus doscos, 

necesidades y t.ensiones psiquicas, que surgen de sus ~uerzas 

instint.ivas que ya están en acción desde que el nif'io nace. También 

puede ser una ~uent.e que le proporcione desagrado, dolor o 

incomodidad en cuyo caso el nif'io trat.a de evitarlo. Es lógico que 

entre más gratas hayan sido las experiencias pasadas y ent.re mayor 

variedad exista, es posible una mayor y mejor adapt.ación al 

presente. 

Freud, considera que las experiencias de los primeros a~os 

de la vida, tienen gran import.ancia y es muy probable que los 

recuerdos que tengan mayor incide·ncia en el comportamiento, sean 

los que han tenido una grat.if'icación instintiva. 

i _, 
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Ubicar la t.eoria de Jean Piaget. dent.ro de una sola de 

est.as vert.ient.es, seria limit.ant.e e inapropiado: limit.ant.e porque 

la obra de Piaget.. es tan amplia en producción como en variedad de 

los t..ópicos que aborda, e inapropiada porque sus est.udios no se 

apegan de manera dogmáLica a ninguna de ellas. 

Algunos aut.or es como Papal i a y Wendk os C 9 ) con si der an a 

Piaget, como uno de los pilares de la perspect..iva organicista. los 

argumentos que presentan son los puntos de coincidencia que t.ieno 

la abra de Piaget con los principios de esta vertiente.: 

Piagel, considera que la conduela no se puede ~raccionar en 

element.os separados para predecir relaciones de causa y ef'ect.o. 

Además, considera que las personas son sujetos activos que por sus 

propia acciones van con~ribuyendo en su desarrollo. 

Otro aspect.o es que Piaget., muestra gran interés en los 

cambios cualit.at.ivos que en los cuant.it.at.ivos. Es decir. que prtrrt 

Piage~ lo que es signiricat.ivo en el desarrollo del nifto no es el 

númeró de conduct.as o f'recuencia con que las realice, sino el 

grado de avance o de especialización que logre mediant.e la 

asociación e int.errelación 

complejidad. 

de conductas de menor a mayor 
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También considera que la experiencia t.iene unrt 

participación import..ant.e en el desarrollo. porque puede act.uar 

como catalizador; repasando o acelerándolo. Sin embargo9 no puede 

decirse que la sea un f'act.or f'undament.al o 

det.erminant.e en el desarrollo inf'ant..il. 

A est-os aspect-os, podriamos agregar que en el desarrollo 

in:fant,il, Piaget, considera que el ni fío desde que nace, ya posee 

est.ruct..uras que le permi'Len t.ener una part.icipación act.iva en su 

desarrollo. E::;t,as est.ruct.uras est..án organizadas e 

int-errelacionadas ent-re si y eso les va a permit,ir que puedan ir 

apoyándose unas con oLras para alcanzar un desarrollo. que si no 

es simult.áneo para t.odas ellas, si va a ser sucesivo y gradual en 

cada una. Asi puede observarse que el nifio, en sus primeros meses 

de vida, ~iene una revolución sensorio mot..riz y percept..ual 

acelerada, mient.ras que et.ras runciones como el lenguaje, al 

dibujo, la imagen ment-al, el juego y la imitación, que const,it,uyen 

la :función simbólica, t-ienen un desarrollo incipiente. Est-o 

demuest-ra que ha habido evolución en ambas, que hay relación 

porque el desarrollo sensorio motriz y percept,ual va a contribuir 

a que se dé la adquisición de la :función simbólica y, además, que 

han ido const-ruyndose conduct-as de mayor complejidad a part-ir de 

conduct-as simples. 
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Para koplowit.z (10), Piaget. sa pr.ledc ubicar dent.ro de los 

gest.alt.ist.as y para ~undamenLar su punlo de vist.a señala que ambas 

t.eorias coinciden en que el conocimient.o no es una copia del 

mundo, sino que cada sujet.o f"ilt.ra al mundo a t.ravá de las 

est.ruct.uras del conocirnient.o. 

Piaget., rechaza la aseveración de ser gest.alt.ist.a y se~al~ 

las dif'erencias ent.re su t.eoria y la gest.alt,, diciendo: "'es bien 

sabido que la geslall considera que el acle inleligenle 

consist.ent.e en una reest.ruct.uración de una situación dada en la 

dirección de una "mejor" f'orma obedeciendo las f'ormas de la 

inteligencia las mismas leyes que las de la percepción. Sobre 

est.as bases la int.eligencia debe ent.enderse como una prolongación 

de la percepción, cuyas est.ruct.uras se ent.ienden a elementos que 

eslán f'uera del campo perceplivo" Cll). 

Aún cuando Piagel est.á de acuerdo con los aspectos 

eslrucluralislas de la gestall, dif'iere de ella en los siguientes 

aspect.os: 

Que las estructuras de la percepción son innalas. 

Piagel no considera que las eslructuras de la 

percepción sean innat.as; son est..ruct..uras que se van 

construyendo. 
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Que la percepción e int.eligencia t.ienen la misma 

est.ruct.ura. Piaget.. considera que la int.eligencia es u11 

conocimient.o de orden superior. que no puede ·ser 

considerado como una prolongación de la percepción, 

porque la t.ransición de una est..ruct.ura de percepción a 

una de int.eligencia requiere de cant..ribuciones que 

t.ienen su origen en las acciones o en las operaciones. 

-Tampoco con si der a que el conoci mi ent.o percept.i vo se 

est.ruct.ura mediant.e las leyes descri t.as por los 

Psicólogos de la gestalt, o que sea estruct.urado por 

las mismas leyes que est.ructuran la percepción. 

Ginsburg y Opper Cl2) más que intent.ar ubicar a Piaget. 

dent.ro de alguna corrient.e, nos dan un panorama general del 

~rabajo de Piaget.; sus coment.arios son valiosos porque nos van a 

per mi ti r comprender porque no es posible ene asi 11ar1 o en "x'' o "y" 

vert.ient.e, de una f'orma absolut.a. 

De t.odas l.2o.s t.ccri;:,s sobre el desarrollo inf'antil, la de 

Piaget., es la que t.iene mayores f'undamentos para el est.udio del 

nif'ío. Algunos invest.igadores cuyas t.eorias han sido utilizadas 

para explicar el desarrollo inf'ant.il, como Freud, Lewin, Hull, 

Miller y Dallar y Skinner, no habian est.udiado a los nil"lo:s: de 

~arma tan ext.ensa como Piaget.. 
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Además Pi agc::t. no 8S un aut..or .a qui an I'áci l ment..e pueda 

entenderse~ mucho menos def'"inir en una linea de t...rabajo. Debido a 

s~J especialización en Biología, puede observarse gran in.fluencia 

de est..a área en sus estudios acerca del desarrollo humano; sin 

embargo, t.ambién t.. oca aspee Los de Filosof'ia. Lógica y 

Epist..emologia~ cabe mencionar que t..ambién incursionó en el terreno 

de la Psicología y la_Psiquiat.ria, y al int.roducirse en el t.erreno 

del psicoan lisis y conocer las ideas de Freud, Jung y ot.ros 

sint.ió la necesidad de buscar- un vinculo que le per-mit.ier-a 

complement.ar 

cient.if'ica. 

la or i ent..aci ón f'ilosóf'ica con la or i ent...aci ón 

Finalment.e, mencionaremos el punt.o de vist..a de Cobliner 

C13), quien después de amplios coment.arios en que sel'íala las 

semejanzas entre las t.eor1as de Freud y Piaget, nos comenta como 

Piaget. ref'lejó en su obra la inf'luencia del psicoanálisis. 

Cobliner, considera que la Psicologia y el Psicoanálisis 

son los únicos que han logrado const.ruir enlaces coherent.es de 

.. Proposiciones para explicar- el desarrollo psicológico y el 

conduct.ual. Considerando a la conducLa una enLidad y sin LraLar de 

evaluar su desarrollo en las !'"unciones, órganos o capacidades 

aisladas. Aclarando que esa evolución t.ransit.a por et.apas 

sucesivas dist.i ntas,, que 11 evan al individuo de conductas simples: 
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a et.ras cada vez más complejas; en donde la experiencia pasada 

persist..e Y. 5.irve de apoyo par-:i. el Tul.uro. 

Los mecanismos de adapt.ación t..ambién ocupan el int.erés de 

ambas verLient.es y lo consideran como el result.ado de la 

int.errelación equilibrada ent.re los factores intrinsecos como el 

sist..ema neuroendócrino y los :faét..ores madurat.ivos y los factores 

ext.rinsecos como la experiencia y ot .. ros fact..ores medioambientales. 

Sin embargo, hay una diferencia significat.iva respect.o al 

desarrollo ment.al y es el conflict.o int.rapsiquico que desde el 

punt.o de vist.a del psicoanálisis, se genera por el choque entre 

luerzas inlrinsecas diversas y opuestas que ponen en movimien~o la 

diferenciación y estruct.uración de la psique. Mient.ras que Piaget., 

circunscribe su est.udio del desarrollo a como evoluciona la 

cognición Cpercepción, memoria, solución de problemas) part.iendo 

de la act.ividad mot.ora. Su at.ención se enfoca a las est.ructuras 

psicológicas más que al f'uncionamient.o psicológico, lo que 

descart.a considerable atención al conflict.o de las fuerzas; sin 

embargo, sus hal,lazgos han aport.ado dat.os que complement.an los 

est.udios psicoanaliticos sobre el desarrollo infant.il. 
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2!.- Premisas de las quo parte Piaget 

Piaget.. cuent.a con una producción cienti~ica abundante, 

tanto en amplitud como en complejidad y originalidad. 

Inicialment.e, su mayor at.ención f'ue dedicada al estudio de la 

biologia y la conduct.a de los organismos. post.eriormente, mot.ivado 

por su padrino Samuel Cornut .. se introdujo en la f'ilosof"ia y 

post..eriormen~e en la lógica. El cont...act.o con est.as mat..erias lo 

condujo a interesarse por la epistemologia y decidiendo buscar una 

explicación biológica del conocimiento. 

De hecho, su trabajo est.á en:focado a concluir sobre las 

siguientes premisas: ¿Qué es el conocimiento?~~c6mo se adquiere? 

Para dar respuesta a estas interrogantes vislumbra la 

posibilidad de relacionar la Epistemologia por el cauce de la 

Psicologia primero, que por el de la Filoso:fia. 

Margarit.a Pansza C14), comenta que uno de los aspectos que 

orient.6 las invest.igaciones de Piaget. hacia la cons~rucción de su 

teoria sobre la Epistemologia genética, :fue la experiencia. sobre 

los procesos de raciocinio, que adquirió en las invest.igaciones 

realizadas en laboratorio y clinicas de Psicologia. Para la 

construcción de est.a teoria se .basa el estudio del desarrollo de 
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la inteligencia a part.ir de la producción de conocimient.os. como 

result.ado de la int.eracción ent.re el sujeto y el 

conocimient.o. 

obje\..o de 

Para muchos lect.ores. que desconocen la t.rayect.o.ria de 

Piaget. lo consideran como Psicólogo,. por sus aportaciones a la 

Ps:icologia de la int..eligencia; sin embargo. para comprender el 

signi~icado global de su obra y la nat..uraleza de sus aportaciones 

a la Psi col ogi a y a la Pedagogi a, debe analizar se desde una 

perspec\..iva epis\..emológica. 

"Es en el campo de la Epis\..emología donde deben buscarse 

los :fundament.os de la obra Piaget.iana. Piaget. es. ant.e t.odo, un 

epi s\..em61 ogo, su int.erés no reside en el desarrollo de la 

Psicología, ni en sus aplicaciones a la Pedagogía; su interés es\..á 

cent.rada en los mecanismos de la producción de los conocimien~os y 

es en vir\..ud del modo par\..icular de plan\..ear ciertas in\..errogan\..es 

epi s\..emol ógi cas que Piage\.. es conducido necesar i amen t. e al 

desarrollo d"="' una. teor.!:a. d.:l.d.:l. l~ inf"lu.::::nci.:.. d& 1.a. Psicología que 

se encuent.ra a su di sposi ci 6n .... Es solament.e desde la 

perspect.iva que of'rece su t,eoria del conocimient.o que se t..orna. 

posible la si gni f" i caci ón 

explica\..iva·• C1!3). 

global de su obra y su :f'uerza 
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Para describir que es el conocimient..o y cómo se adquiere, 

Piaget. comienza indagando primero el proceso de adaptación, 

pasando a c.tasif'icar la cognición siguiendo un orden progresivo de 

los procesos más simples a los más complejos y lógicos. 

Considera que la adapt..ación es la resul~anLe de la 

interacción del ni?ío con su medio ambient..e. a t..ravés de los 

procesos complernent.arios de ut..ilizar aclividades que ya figuran en 

su repertorio (asimilación) e incorporar ot.ras para adapt.arlas a 

las exigencias ambienlales Cacomodación). 

Adaptación e inteligencia no son sinónimos para Piaget: 

sin embargo, denot.a una estrecha relación en~re ambas. Re~iere que 

la inteligencia no es una casualidad en constante movimiento, que 

posean las personas en mayor o menor cantidad. La inteligencia es 

una :forma de comportamiento que se re:fleja en la adaptación de un 

individuo y que se logra mediante los procesos de asimilación y 

acomod:i.ción. Us.:?.ndo l:'.1 terminología de Piagel. diremos qu<S> la 

conduct.a int.eligen"Le requiere un equilibrio t.al ent..re la 

asimilación y la acomodación, que no permita la preponderancia de 

ninguno de los dos procesos. 

Al hablar de inteligencia, no solamente se re:fiere al 

equilibrio entre la asimilación y· la acomodación, sino también a 

~os aspectos cognoscitivos a in"Lelec~uales del comportamiento. 
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El desarrollo es una historia de adaptación; el niño, al 

nacer, ne• sabe como enfrent..arse al mundo. porque el mundo no 

existe como una realidad p.<::i.ra él, hast.a aproxima.dament.e el linal 

del segundo ario. Sus comport.amient.os innaLos no se limilan a una 

cantidad reducida de reflejos que carezcan de i mport.anci a 

práctica; algunos son fundamentales para el desarrollo. Entre los 

re.f'lejos más import.ant..es se encuentran el reflejo oral o bucal: 

succionar; el reflejo visual: mirarlos objet.os; el rellejo mol.ar: 

movimien~os del cuerpo o manipulación de objet.os; el reflejo 

t..actil: asir o tocar las cosas; el ref"lejo audit.ivo: brincar o 

dirigir la mirada ante un sonido intenso. Estos comport.amientos 

primarios son llamados estruct.uras; existen desde el nacimiento y 

a través del ejercicio se van adecuando de manera gradual a las 

t.areas que emprenda el ni río. Simul t.áneament.e que se adecúan van 

i nt.eract..uando entre si, y const.i t.uyen conductas más complejas y 

variadas. 

Es~os esquemas t.ienen ~ambién connotaciones neurológicas y 

est.ruct.urales, y planLean que al existir un comporlamient.o 

particular debe existir, también, una est.imulación particular o 

~speci~ica. Por consigui~nto, un o~quom~ o~ ~lgo m~~ que un ~~mplc 

comport.amient.o y en el niño debe existir algo que estimule 

especificamente ese comport.amienLo; por lo que un esquema incluye 

t.ambién component.es int.electuales. 
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Ot.ros elementos manejados por Piaget.., son las est.rucluras y 

las et.apasf
1 

El conocimient..o de como los niños int.eract.uan en su 

medio ambiente y del signif'icado de est.ruct.ura. es esencial para 

comprender el desarrollo cognoscit..ivo de los ni~os. La estruct.ura 

son los distint.os elementos present..es en un moment..o dado en la 

organización del sujeto, que f'orman un conjunt..o de acciones y 

operaciones relacionadas entre s1 y organizadas según determinadas 

leyes. Las est.ruct.uras ya existentes hacen posible la asimilación; 

es la acomodación la que racilít..a los cambios estructurales, bien 

modi~icando las ya exist.ent..es o bien, creando nuevas. La 

est..rucLura es lo que cambia con el lranscurso del desarrollo y la 

descripción de ést.as es la base para la descripción del nifto en 

sus dit'erent.es et.apas de desarrollo. Cada et..ap.::a. es 

cualit.at.ivament.e dit'erent.e y para el ni~o se caract.eriza por 

dit'erent.es percepciones y adapt.aciones; cada una es result.ado del 

aprendizaje que tenga en la et.apa ant.erior y una preparación para 

la siguient.e. 

La maduración no es nunca lndependient.e de ciert.o 

ejercicio t'uncional, en el que la experiencia juega un papel 

!mport.ant.e. Por ejemplo, la maduración del sist.ema nervi.oso t.iene 

gran import.ancia porque abre una serie de posibilidades para el 

desarrollo; es t.. as posibilidades pueden dar lugar a una 

actualización inmediata si las cohdiciones de experiencia f'1sica 

Cmanipulación de objet.os) y la int.eracción social Cint.ercambio 
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regulado de inf'ormación y exper i cnci a) han propiciado esa 

actualización. 

3.- Metodologia de estudio 

Intentar ubicar la metodolog1a de estudio que emplea 

Pi aget. , nos apoyaremos en. los mét.odos: 

e:xperiment.al, por lo siguient.e: 

3.1 Método Naturalista 

Por el tipo de observacio11es 

naturalista clínico y 

que realiza pu acle ser 

considerado naturalista. Si recordamos, Piagel obs~rva a los niftos 

en su ambient.e nat.ural. en el mundo real que los rodea. 

Estas observaciones que Piaget. realizó en sus propios hijos, 

fueron utilizadas en tres de sus obras: primera en el nacimiento 

de la inteligencia y en la construcción de lo real en el niffo y, 

posteriormente, en la rormación del símbolo en el niITo. En ambas 

obras Piaget describe y analiza los comportamientos de sus hijos, 

pero diI'ieren en el enroque de la observación: en las dos primeras 

habla de los esquemas asimilatorios si 111ul Láneament.e con l. a 

elaboración continua del universo exterior; en la segunda, retoma 

las observaciones erectuadas, estudiando desde el nacimiento de la 
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represent.ación,. a part.ir de conduct.as de imit.ación y comparándolas 

con las conduct..as inteligentes. que les son cont..empor~neas. 

Los 

met.odologia 

siguient..es: 

aspee t. os por los que puede considerarse a la 

los de Piaget. como de t.ipo naluralist..a, son 

Est.e t.ipo de est.udio se basa únicament.e en simples 

observaciones que hacen los experiment.adores en los hábit.at. 

nat.urales de los niríos. El observador no pre?t..,,nde? manipular la 

conduct.a del sujeto; sin embargo, su sola presencia ya puede ser 

una variable que modi1-·ique la act.it.ud del sujet.o en observación. 

Los dat.os que est.a met.odologia permi_t.e recolect.ar, son los 

normat..ivos, es decir, son datos promedio de det..erminados 

comport.amient.os que pueden 'ocurrir individual o grupalment.e en 

det.erminada época, sit.uación, edad, sexo o grupo social de sujet.os 

en observación. 

Dent.ro de est.os est.udios t.ambién podemos mencionar los 

realizados por Arnold Gessel acerca del desarrollo mct.or y del 

comport..amient.o. 

Es t. os est.udios han sido ·ampl i ament.e di:fundidos y 

act.ualment.e. siguen manejándose en áreas como la Pediat.ria y en 
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su uso permit.e 

realizar una valoración de tipo neurológico y una valoración 

i nt.egral del. desarrollo de las conduct.as: adaptat.i va. personal 

social, lenguaje y moLricidad. 

3.2 Método Clínico 

Podria decirse que su método es clínico porque: cuando Piaget. 

inició su t.rabajo con Alrred Binet., la labor consistia en 

desarrollar una versión f'rancesa de la prueba est..andarizada de 

algunos tests ingleses de razonamienlo. 

Inicialment.e, Piaget. no se encontró muy sat.isf'echo con 

desarrollar est.a tarea, por lo mecánico y aburrido del proceso; 

sin embargo, surgieron tres acont.ecimient.os importantes que le 

permitirian desarrollar un ntlevo t.ipo de examen llamado Mét.odo 

Clinico. 

En primer l ugar , al aplicar a los ni !'íos dos t.i pos de 

preguntas para determinar cuales de ellas podrí~r.. S€:·r 

respondí da.s por los ni f'íos de acuerdo a su edad; encont.ró 

que en las respuestas incorrectas eran comunes en niBos 

de la misma edad y que en estas respuest.as existian 

mayores elemEmLos claves para ent.ender porque los nif'íos 

razonan de una o de ot.ra manera en det.er mi nadas 

si t. uaci ones. 
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En segundo lugar. bu.seó un mét.odo dif'erent.e para el 

est.udio de la int.eligencia. InmediaLament.e rechazó el uso 

de los t.est.s est.andarizados. por considerarlos una 

t..écnica muy rígida. En consecuencia. buscó un mét..odo 

menos est.ruct.urado que le permit.iera mayor libert.ad para 

int.errogar al ni~o. Aplicando sus experiencias prevías en 

Psicopat.ologla, mét.odo psiquiát.rico para 

ínvest.igar el 

adopt.ó el 

pensamient.o inf'ant.il. El nuevo mét.odo 

permit.1a: mayor f'lexibilidad, las respuest.as del nif'lo 

det.erminaban el curso de la encuesta o ent.revist.a. El 

objet.ivo consist.ia en adapt.arse a la linea del 

pensamient.o ín.fanl.il, sin imponerle ninguna dirección. 

En t.ercer lugar, simult.áneament.e a la aplicación del 

mét.odo clínico, pensó que la lógica abst.ract.a podría 

serle import.ant.e, bajo nuevos conc:ept.os. para est.udiar 

el pensamient.o del niño. También pensó que los procesos 

del pensamient.o f'orman una est.ruct.ura int.egrada y no un 

conglomerado de unidades aisladas, cuyas propiedades 

básicas pudieran ser descrit.as en t.érminos lógicos. 

De estos cambios que surgieron durante su estancia en el 

laborat.orio Binet., encont.ró que el mét.odo cllnico era út.il para el 

est.udio del pensamient.o y que ra lógica más que un lenguaje 

natural preciso. debería ser un inst.rumento ef'icaz para analizár 
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como se adquiere el conocimient.o y a la vez. una herramient.a a 

t.ra.vés de la cual el niño use o descubra el conocimiento. 

Si comparamos los aspect.os que Piaget.. conside-ra en su 

mét..odo el i nico con 1 os cr i t..er i os que a cont..i nuaci ón menci onareinos, 

vamos a encont.rar que hay una diferencia ent.re lo que 

t.radicionalment.e se considera mét.odo clinico y lo Piaget. realizó. 

Denlro de los estudios el i nicos, enconLr-amos dos 

modalidades: el mét.odo clinico y el mét.odo de la ent.revist.a. 

El mét.odo clinico combina la observación, el int.errogat.orio, 

la palpación, la percusión y la auscult.ación; st.e es aplicado 

básicament.e para exé.menes clinicos médicos y desde el punt.o de 

vista psicológico, únicament.e combina la observación con el 

int.errogat..orio, a t..ravés de pregunt.as individuales y cuidadosas 

que permit.an un sondeo más profundo de aquellos aspect.os que sean 

de especial int.erés par el experirnent.ador. 

El mét.odo de la ent.revist.a puede ser aplicado individualo 

colect.ivamente y permit.e obt.ener un amplio panorama de lo que los 

eXperiment.adores desean saber. 

Con mucha frecuencia est.as ent.revist.as son complement.arias 

---.~--:-.-.-::-_- .. ,-.- -;-.- .-·-.---. ----:;::--
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con exámenes ~isicos, 

personalidad. 

t.est. de in~eligencia y medidas de l~ 

El inconveniente de las en~revislas es que rrecuent.ement.a la 

inCormación es incompleta y poco conCiable. 

3.3 Método Experimental 

El método empleado por Piaget tampoco puede ser catalogado 

como puramente experiment.al. pues aunque ya hemos mencionado que 

t.iene gran cant.idad de invest.igaciones en escenarios nat.urales, 

est.as invest.igaciones no se ajustan a lo que es considerado como 

est.udi os exper i ment..al es. 

Para reforzar ést.o. explicaremos somerament..e como son 

considerados los estudios experimentales. 

Exist.en tres t..ipos principales de es~udios experiment.ales, 

los que se realizan en el laborat.orio, lasque se realizan en cal 

campo o práct.icc::: y los qtJ"? 5~ realizan en escenarios nat..urales. 

En el est..udio experimental. los investigadores observan un 

!'actor en la vida de una persona para determinar su eCect.o en 

ot,ros f:'act,ores. 
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Las dif'erenci.:i.s f'undament.ales en eslos t.res tipos de 

estudio son: el grado de control que ejerce el investigador sobre 

las variables s:eleccionadas y el grado en que los result.ados del 

estudio se pueden generalizar a una amplia variedad de personas. 

Para los tres, el grado de generalización está en proporción 

inversa al grado de control. Es decir, en~re mayor control exista 

en el experimento, es menor el grado de generalización~ en virtud 

de que se lleva a cabo en un ambiente artiricial de laboratorio y 

no se puede asegurar que sea aplicable a sit..ua.ciones de la vida 

real. 

También diremos que durante el curso de sus 

investigaciones, Piaget. no ha empleado un método único sino 

varios. Es posible que haya partido de la idea y de la necesidad 

de que los métodos deben adaptarse a las exigencias de los 

problemas y a las caract.erist.icas de los sujetos. En el caso de 

estudios en niffos de la primera inrancia, la metodologia empleada 

es en part.e naturalista y en parte experimental. 

Durant.e las observaciones realizadas a sus hijos, If'=' hi=.o 

uso de inst.rument.os ci ent.1 f"i ces especiricos o de aparat.os 

experimental es. Tampoco 

observador para comprobar 

solicitó la 

la ridelidad 

colaboración de algún 

de sus observaciones. En 

general, su intención p:irincia ser la de realizar una observación 

escrupulosa de la conduela de los nil'íos en su ambiente natural, 
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sin la instrumontación de que pudiera alterar la obsorv~ción. El 

procedJ.mient.o empleado es dist.into al de la or i en t.aci ón 

experiment.al más canecida. Sin embargo, esto no ha desprest..igiado 

o rest.ado valor cient.if'ico a su t..eoria y a su mét.odo clit"'l.ico o 

mét.odo psicogenético. 

Finalment.e. creemos convenienLe mencionar el punto de 

vista de Margarita Pansza C16), porque sus coment..ar i os no 

solamente están dirigidos al método de trabajo que Piaget empleó, 

sino t.ambién al enloque que da a su t.eoria y que de alguna manera 

van encauzandolo hacia una metodologia que no tiene nada de 

or~odoxa y si mucho de nat.uralista. clínica y experimenlal. 

La autora, plant.ea que el núcleo central para interpretar 

la teoria de Piaget., reside en el papel que juega en élla la 

Psicologia y la Lógica. La relación de la psicologia con la 

Epistemologia ha sido considerada de manera muy diversa en el 

curso de la híst.oria de la Filoso~ia. Incluso se llegó a ignorar a 

la Psicologia como inst.rumenlo para el t.rat..amient..o de problemas 

epist.emológicos, pero negarla no implica que no se ut.ilíce y de un 

análisis de las t.eorias epist.emológicas en boga se ext.raen las 

presunciones de carácter psicológico implicadas en ellos. el.ros 

casos, en los que se reconoce que la Psicología juega un papel muy 

import.ante en el análisis de los proble111as epist.emológicos, suelen 
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quedarse en el campo de la ref'lexión o especulación f'ilosóf'ica .. 

sin llegar a la aproximación cienlif'ica. 

"La Lógica es como primera aproximación del est.udio de las 

condiciones de la verdad. Sin embargo. el conocimient.o verdadero 

constituye cierta relación entre un sujeto A y ur• sujeto B" C17). 

El conocí mi en to supone la d.Cli vi dad del sujeta .en su 

relación con el objeto; las act.i vi dades hacen int.ervenir 

estructuras que son inherentes en todas las relaciones de 

conocimiento que vinculan a los sujetos con los objetos. La Lógica 

se ha especializado en el esLudio de las est.ruc~uras o normas, sin 

ocuparse de est.ablecer cuales podrían ser sus relaciones con el 

sujeto o con los objetos reales Cf'isicos). Otra aproximación para 

def'inir de f""orma más precisa la Lógica, implica considerarla como 

el esLudio de las condiciones ~ormales de la verdad. 

A nivel metodológico un aspee Lo importante es la 

incorporación de la verif'i:::z..ción t:txperiment.al en la epis_t.emolog1a 

genética como un intento de desprender a la epistemología del 

campo de la rilosof'ia. 

Unido al procedimiemto de verif'icación experimental esta 

teoría propone tres métodos: el análisis f'ormalizante, el análisis 

psicogenético y el método histórico critico. 
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-Análisis f·ormalizanle. '"Problemas de est..ruct..ura f'ormal de los 

conocomientos y validez de 1S>stos sistem.3.s p.:u-.::i. det..:rminar el 

conjunLo de las condiciones necesarias y suricient..es que permitan 

al sujeto construir esa estructura en su carác~er de válida 

e validez :formal y lógica )"(18). 

-Análisis psicogenélico. "Problemas de hechos ref"eridos a la. 

caracterización de los estados de conocimiento en distintos 

nivel es sucesivos y los meca.ni smos de paso en t.. re uno y otro de 

estos niveles. Para cada problema epistemológico en particular se 

t.rat.a de precisar y sistemat.izar la invocación de la 

psi cogénesi s "C 1 9) . 

-Mét.odo hist.órico critico. "Reconst.ruccfón de la hist.oria de 

las ciencias y de las dist.int.as :formas de validación. Est.a 

hist.oria const.it.uye la re:flexión de una memoria especializada 

sobre los modos de razonamient.o que aplica el 

cient.i:fico espont.áneo" C20). 

pensamiento 

"Es t. e análisis hi st.ór i ca critica se compl ement.a con el análisis 

genét.ico no solo al remont.arse a estadios más element.ales que los 

periodos hist.6ricos. sino además al indicar en que est.ruct..uras 

inconscient.es descansa el pensamient.o nat.ural y por consiguient.e 

debido a que razones 12 ref'lexión· const.ruct.iva de los teóricos 
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reconstruye y prolonga los esbozos de la int.eligencia espont ... ánea•• 

(21). 

Es indiscut..ible que est..a met..odologia que la t....eoria de Piagat.. 

incor~ora es imporlant..e, sin embargo en est..e Lrabajo unicament..e la 

mencionaremos sin prorundizar en ella. 
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C A P I T U L O I I 

CARACTERI STI CAS GENERALES DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

EN LA ETAPA SENSORIO MOTRIZ 

El est..udio del Desarrollo Inf'ant.-il se cenl.-ra alrededor de las 

formas cual i 1.-ati vas y cuan ti ta ti vas en que 1 os ni flos cambian con el 

tiempo. Medir los cambios cuant.it.at.ivos como: el peso. la t.alla. la 

longit.ud. los perímetros, es más :fácil y relativamente más objet.ivo 

porque se cuent.a con un parámetro de referencia ~isico, observable y 

universal mente comprendido. Mientras que medir los avances 

cualit..at.ivos como: cambios en el desarrollo de la int.eligencia, la 

creatividad, la adaptación, la sociabilidad, el pensamiento es más 

complejo y más subjetivo porque no existen parámetros de ref'erncia 

est.andarizados; porque los cambios en si no son susceptibles de ser 

medidos cuantit..ativament..e y porque no existe una concept.ualización 

universalment.e conocida para referirse a cada uno de estos ~enómenos. 

Ref'erirse a cambios cualit..at..ivos es hablar de cambios que no 

puede precisarse a par~ir de conduc~as ant.eriores, un ejemplo de es~e 

tipo de cambio es el que presentaremos en el transcurso de est.e 

trabajo, al analizar las conduc~as que carac~erizan el periodo 

sensorio mo~r i z del desa.r rollo cognosci t.i vo, de la Teoria de Jean 

Piaget,. EnconLraremos que son cualitativamente diferent.es y que el 
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hecho de conocer las caract.erist..icas de l:t primera e-Lapa. no no:; 

permit.e precisar como serán en la siguien-le. En cada et..apa surgen 

conduct..as de mayor complejidad y aunque han Lenido como punt..o de 

part.ida las conduct.as de menos complejidad. cuando cambian ya no 

pueden re'Lroceder a niveles inf'er·iores, o vis'Lo de ot.ra manera. la. 

unión y la int..eracción de varias conduct.as de menor complejidad van a 

const..rui r un cambio cual i t..ati vament..e di f'erent.e. osea. una conducL.:i de? 

mayor complejidad. 

Algunos eníoques del desarrollo se int..eresan principalment.e por 

1 os cambios obj et..i vos es decir; aquellos que podemos ver. Por lo 

tant.o. medimos y regist.ramos el crecimient.o risico; seguimos el 

progreso de la expresión emocional; est.udiamos el desarrollo del 

lenguaje, desde el sencillo balbuceo de un bebé hast.a .el habla más 

madura y gramat..icalment..e correct..a. 

Es ciert.o que ••El campo del desarrollo del nifio ha evolucionado; 

mient.ras hace algún t.iempo su interés se cent.raba simplement.e en 

registrar los comport.arnient.os observables y en deducir normas con base 

en ellos. en la act.u;:=;J.idad lo~ c::;pcciali.std.so del desarrollo, t.rat.an de 

explicar la razón por la cual se present..an deLerml.nados 

comport.amient..os", como plant..ea Morgan C2:2). 

También es ciert.o que el esLudio del Desarrollo In:fant..il ha 

tenido aplicaciones práct.icas inmediat.as porque el describir y 

explicar como se desarrollan los nifios t.ambién permit.e incidir para 

modif'icar su progreso; sobre Lodo cuando se ha observado que los 
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logros oblenidos por los niños, no corresponden a la· esperando. de 

acuerdo con su experiencia, edad, es Lado de salud, tipo de 

est..imulación, ejercicio y eslado nu~ricion~l. 

Aún cuando no sP. pueda est..andarizar el cree:· mienlo y dfasarrollo,. 

es de gran ut..ilidd conocer como se espera que se comporte un nirío 

promedio para comparar con él, el comport..~mient..o de olros ni~os. Así, 

de acuerdo con la norma eslablecida existen mayores posibilidades para 

detectar lempranament.e alleraciones en el desarrollo y poder 

est.ablecer un t.ratamienlo oportuno e incluso si ya existe un daría o 

lesión, buscar una alternativa que permite limitar la incapacidad; 

ladas estas actividades pueden realizarse con la ~amilia. en~ermeras, 

ni;eras o de algún oLro técnico o pro~esional que colabore para que el 

niño alcance el desarrollo esperado. 

Est.e lema ya ha si do abordado en di versas áreas como: 1 a 

Psicologia; la Sociologia; la Pedagogia; la Medicina CPediatria, 

Neonatologia, Gineco-Obstet.ricia, Psiquiatria In~antil), la Salud 

C Nutr i ci 6n, Higiene, Salud Pública, Pai dol ogi a y Puer i cultura). Los 

nivel es de pro~undi dad y extensión que cada área ha l agrado son 

variados, asi como los ejes de investigación que les han dado origen a 

nivel individual? i nsti tuci on.:i.l, naciond.l o int..ernacional . 

. Hasta hace algunos afíos las investigaciones tenían un carácter 

disciplinar-"io, en su mayoría, act.ualment.e se ha generalizado el 

caráct.er inlerdisciplinario; posiblemente esto sea porque los 

resul t.ados pueden ser cuanli t.at.i va y cuali t.at.i vament.e superiores en 
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las segundas, comparado con las primeras. Est.o no quiere decir que el 

ent"'oque disciplinario tenga menor utilidad o haya desaparecido, 

simplement.e que es más restringida a una sola área. 

Después de est.e peque~o marco inlroduct..orio, es convenient.e 

mencionar que en est..e capitulo únicamente hablaremos de los aspect.os 

del desarol lo i nf"ant..il en la et.apa sensorio mot..r i z desde el enfoque de 

Jean Piaget.. 

Posi bl ement.e la inf'ormación present.ada no sat.isf'aga las 

inquiet..udes de prof'ssionales: expert..os o suf'icient.ement.e document..ados 

sobre el t.ema, como los psicólogos o los pedagóogos. entre et.ros. 

Nuest..ra int.cnción es present..ar la información de una manera cot.idiana 

y escuet.a para profesionales o técnicos como los médicos, enI'ermeras, 

educadoras. t..rabajadoras sociales, puericult..urist.as. e incluso para 

padres de de f'amilia que se int..eresan por con.ocer: Los aspect.os mss 

element.ales de la t.eoria de Jean Piaget.. acerca del desarrollo 

cognoscit.ivo en la etapa sensorio mot.riz y en base a est.os aspect.os 

corno puede propiciarse la est.imulacipn temprana. Al hablar de 

est.imulación t.emprana. quedará más claro el porque nos hemos 

rest.ringido al primer periodo del desarrollo; ya que est.e abarca de 

los o a los 2 a~os r est.as t.écnicas se recomiendan para ser aplicadas 

en niños cuyas edades oscilan en rango. 

Un últ.imo coment.ario, ant.es del desglose del t.ema. es que la 

in!'ormación ver ti da en est.e cap5. tul o !'ue tomada principal mente de 

cuatro obras de Piaget: El Nacimient.o de la Int.eligencia en el nif1o 
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C23), La Const.rucción de lo real en el ni!'ío C24), La Formación del 

Simbolo en el niño C25) y Psicologia del niño C26). 

2.1 Fact.ores que inf'luyen en el desarrollo. 

Para que el proceso cognoscit.ivo se de, requiere la interacción 

de t.res grupos de lactares que inhiben o estimulan la adapt,ación del 

nifto a su medio ambienLe: 

a) Maduración sensorio motriz y mecanismos reguladores CLonus). 

b) In~ormación proporcionada por medio ~isico y social. 

c) Act.i vi dad espont.ánea del ni !'ío que asegura 1 a adapt.aci ón 

cont.ínua de un organismo en creclmient..o a las modif"ic:i.ciones 

del medio. 

d) La maduración sensorio mo~riz y mecanismos regulares. 

La maduración juega un papel import.ant.e durant.e t.odo el 

crecimient.o men~al; sin embargo. no es posible precisar det..alles acrea 

de ella; pues se conoce poco acerca de las condiciones de maduración 

que hacen posible la const.i t. uci ón de las grandes est.ruct..uras 

opera~orias. Además. la maduración cons~ituye una condición ne~esaria 

para la aparición de algunas conduct.as, pero sin proporcionar J.a:s 

condiciones süf'icient.es para abrir nuevas posibilidades, ya que est.as 

no pueden realizarse sin la int.ervención del ejercicio f'uncional y la 

e xperiencia. ot.ro a:spect.o es que ent.re mayor t.iempo media ent.re las 

nuevas conducLas y su orige:n sensorio mot..riz, su aparición es más 

Variable; puede decirse que la rnduración es cada. vez rneno.s evident.e y 
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adviert.e que las influencias del medio ambient.e f'isico y social, 

cobran mayor imporlancia. Est..o nos hace suponF?r que si la maduración 

orgánica const.i luye un. f'act.or necesario y un papel relevant.e en el 

orden de sucesión de las et..apas del desarrollo, no es la base para. 

explicar t.odo el desarrollo y se considera solament.e un f'act.or ent.re 

et.ros. 

bJ In~ormación proporcionada por el medio f'isico y social. 

Un f'act.or f'undament.al pero insuf'icient.e por él mismo, son las 

int.eracciones y t.ransmisicnes sociales. La socialización es la 

est.ruct.uración en la cual el individuo cont.ribuye en la misma 

proporción que él recibe; de ahi la solidaridad y asociación entre las 

operaciones y la cooperación. aún en el caso de las t.ransmisiones en 

las cuales el sujeto es receptivo. 

c) Actividad espontánea del niffo que asegura la adaptación 

cont.inua de un organismo en crecimient..o a las codi~icaciones 

del medio. 

En est..e grupo podemos considerar el ejercicio, ent..endido éest.e 

como la e:i:cperiencia adquirida por la acción ef'ect.uada sobre los 

obj et.os, en oposi ci on a la experiencia social. Exi st.en dos t.i pos de 

experiencias: la ~lsica que consisLe en acLuar sobre los objetos para 

abstraer sus propiedades Cpeso, vOlumen, textura). No es simple 

registro del dato, sino que constituye una estrucLuración activa, 
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puesto que es siempre asimilación a cuadros lógico-mat..ernát..icos. Y la 

lógico mat.emát.ica que t.ambién consisle en act.uar sobre las objetos 

pero, con la ~inalidad de conocer el result.ado de la coordinación de 

las acciones. En este CG\.::;o, el conocimienlo se obt.iene de la acción de 

ordenar e reunir y no de los objetes en si. é.:slo casi no t.iene 

relación con la experiencia, en el sent.ido de una acción del medio 

exterior, por el cont.rario. se t.rata de una acción const.ruclora 

realizada por el sujeLo sobre los objetos exteriores. 

EsLos racLores Lan divergenLes no deLerminan una evolución dirigida ni 

una dirección regular como la que se observa en el desarrollo mental. 

Habi ende considerado el papel del suj eLo en la e vol uci ón. podr i a 

pensarse en un pla.n pre est..ablecido como un modelo apriorist.a o según 

una f'inalidad int.erna. Un plan a priori solo podria realizarse 

biológicament.e por los mecanismos de lo innat.o y de la maduración, 

pero ya mencionamos su insuficiencia para explicar todos los hechos. 

En cuan Lo a la f'i nal i dad es una noción subj_et.i va y una evo! uci ón 

dirigida, es decir. que solament.~ sigue una dirección y no un plan 

pre-esLabl eci do. 

En el c;:i.::;o del des ar 1· ol lo i nf anLi l , no hay un plan, si no una 

construcción progresiva, de t.al manera que cada innovación es posible, 

sólo, en función de la precedenie. 

1.- Primer periodo: De la InLeligencia Sensorio MoLriz 

de los O a los 8 a;os de edad aproximadamenLe. 
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Una de las caract.eristicas cenlrales del pensarnient.o de P.ia.geL, 

es la consideración del niño como suje-Lo act..iva en su proceso de 

evoluciór1, plant...ea que el niña desde su nacimient..o posee est.....ruct.uras 

que const.ant.ement.e se est.án renovando por la experit?ncia. 

En las primeras sem.:i.r1as dé vida los rnovimient..os del inf'ant.a 

parecen caót.icas. no lien rit.mo, ni control. ni dirección. Sus 

act.ividades r.lot.rices est.án rest.ringidas a movímient.os ref'lejos como: 

mant..ener cerradas las manos. f'lexionar los miembros superiores e 

inferiores; ant.e la est.imulación directa en partes del cuerpo. como la 

plantea de pie, hay respuestas de ext.ensión, pero si se le ext.ienden 

los miembros, inmediat.ament.e que se le suell.an los contr~c. Sus 

re~lejos orales son: succionar al vacio o ant.e cualquier objet.o que se 

le inLroduzca a la boca y buscar con la boca ~odo lo que se le acerce 

alrededor de ella. inicialmente la búsqueda no es per~ecLamen~e 

coordinada, es decir, no dirige de inmediat.o la boca a donde se le 

present.a el est...imulo, pero gradualment.e va est.abl eciendo mayor 

coordinación. 

Su~ res pues t. as vi su.al es son i ncoor di nadas, es muy comán ver como 

los recién nacidos cuando están despiertos, que es poco tiempo, pueden 

en:Cocar cada ojo en dirección conLraria o encont.rada; '"hacer biscos••. 

La razón es que el ojo no ha desarrollado aún sensibilidad para captar 

o percibir otros estímulos que no sean t..an in~ensos como la luz o las 

sombras y el color. 

La percepción auditiva del recién nacido durant.e los primeros 
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dias distorsionada por el acumulo de liquido amniótico que queda en el 

conduct.o; sin embargo, responde ante estimulo~ muy int..ensos: y sus 

respuestas pueden manirest.arse con llan~o. conLracciones esqueléticas 

bruscas o acent.uando la contracción del cuerpo. 

La percepción sensit.iva est..á muy desarrollada en el ecién nacido, 

puede mani~estarse por incomodidad o llanto, por ejemplo cuando esta 

mojado. tiene f'rio o calor. es despojado de sus ropas o se le 

introduce a la ba~era. 

En es~os movimient.os. no existe un orden, ningún t.razo en los 

rnovimienLos individuales; sin embargo. para Piaget., esta actividad en 

conjunto no es al azar; cuando el bebé realizo ext.ensión y ref'lexión 

de manos ante un estimulo .sonoro; realizó una serie de acciones 

est.ruct.urales simples, que represent.an un proceso psicof'isiológico y 

en la medida que este tipo de actividades se. siga realizando van a 

exist.ir procesos de equilibrio ent.re los esquemas que ya exist.1an 

Casimilacón) y las nuevas que se van incorporando y modif'icando a las 

ya exist.entes (acomodación). 

DJ ~ ~ dfa, el nif'ío sigue ojoz.,rcit.an.do y p~i-reccionando .su sistema 

sensorio mot.riz y percepLual y eso contribuye para que sus esquemas se 

act.iven, ejercit.en y perf'eccionen a f'in de ir logrando un mayor 

corit..r-ol sobre est.os; est.o le va a permit.ir que sus acciones no sean 

dadas como simples ref'lejos sino como respuest..as a necesidades y 

est.imulos externos. Mediante la práct.iva de los ref'lejos el ni!'la 

adquiere gradualmenLe actividades y pal.rones de acción nuevas. Est.as 



51 

nuevas act.i vi dades, simples o complejas, van a ser I~epet.i t..i vas; van a 

t.ener Iases sucesivas como ext.ender, rlexionar o viceversa; los 

movimient.os que proceden en una sola dirección son irreversibles y 

cuando las condiciones int.ernas y ext..ernas permanecen iguales el 

t.iempo ent.re una y ot.ra f'ase es regular, por ejemplo. durant.e el 

pal.aleo o el abrir y cerar las manos, exist..e ciert.a. relación de los 

~iempos para realizarlas, cada vez. 

En el lenguaje Piaget-iano podriamos explicarlo de la siguient-e 

manera: ant.e una necesidad o est.imulo, el nifto erect.úa un movirnient.o 

dado; el rnovi~tent.o alt.era el equilibrio exist.ent.e, dando como 

resultado un desequilibrio o alt.eració~ t.emporal; una misma f'uerza que 

lo impulsó a iniciar el movimient.o, hace que realice el movimient.o en 

sent-ido opuest-o; gradualment.e los órganos músculo- esquelét-icos y 

nerviosos que acluaron van volviendo a su es~ado original de reposo y 

se rees~ablece el equilibrio. Es~as acciones en el recién nacido es~án 

cen~radas en su cuerpo y enfocadas a un mayor cent.rol de sus aclos; en 

es~a e~apa no in~en~a ac~uar sobre su medio. 

A medida que el inf'ant.e crece, sus posibilidades y recursos 

aumen~an. sus act-i vi dades se amplian y surgen ot-ras nuevas. 

principalment-e generadas por la percepción somest-ésica Ca de las 

sensaciones y sensibilidad cor por al) ; cada vez más compl ej c:i.s en su 

o causa que las originó; mayor int.erdependencia y nat.uraleza, 

operación, requiere de la participación de varios esquemas simples y 

mayor variedad en la acción para realizarse. 
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Est..e acoplarnient..o de redt.-s y sislama.s y la organi::ación 

const..ant,e de los mismos. puede ser ordenado int..ernament.e por la acción 

ment.a.i. del nif'ío; e:=::~o es lo que Piaget. llama agrupamient..o. El nif'1'o 

evoluciona y es capaz de repet.ir una y ot.ra vez las acciones, lo que 

cont.ribuye a una elevada movilidad y dest..reza; a est.e fenómeno Piaget. 

lo denomina reversibilidad. 

El ni~o va logrando un con~rol gradual para imprimir ruerza a 

sus movimient.os y regularlos para lograr un fin, dirigirla hacia el 

objet.ivo que quiere alcanzar; de est.a manera se est.ablece una relación 

ent.re medios y rines podemos decir que sus act.os ya no son re!lejos o 

impulsivos. sino racionales. 

A part.ir del t.ercer est.adio ent.re los 4 y 8 meses. las 

respuestas del nirío comienzan a concent.rarse en el medio y no en el 

cuerpo del ni~o. al existir mayor coordinación entre la visión y la 

aprehensión Cojo-mano). El ni~o coge y manipula todo lo que ve en su 

espacio f'isico; puede repe'Lir las acciones una y ot.ra vez, aún cuando 

los resultados sean poco comunes, es~o constituye lo que Piage~ llama 

"Reacciones Circulares". Cuando el nil'io realiza alguna acción en 

espera de un resultado conocido. se dice que ya existe una 

coordinación en'Lre los f'ines y los medios. un ejemplo clásico es 

buscar el cordón de un móvil para jalar y poder escuchar música :·a el 

tintineo de los obje~os que cuelgan. 
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En t. re los 9 y l 8 meses, en el cuar t.o estadio el ni f'ío ya ha 

logrado adquirir muchos medios para un mismo f'in, act..ú.a. con una 

finalidad y se int.~resa por t.odo lo que es nuevo. En lenguaje 

Piagetiano, diremos que se observan act.os más complet...os de 

inteligencia práct.ica: cuando al ni~o se le pone un objet..o para que lo 

al canee. él va a elegir. de los medios que ya posee, cuál le va. a 

per mi t..i r alcanzarlo o incluso puede combinar varios medios para 

alcanzar un f'in: Un ejemplo prá et.ice y colidiano es el ni~o que quiere 

alcanzar un objet.o que se encuent.ra sobre la mesa y para at..raerlo 

hacia él, jala el mant.el o se auxilia con un palo. o cualquier et.ro 

objeto que le pueda ayudar. 

Piaget. considera que en el quint.o estadio lo que el ni!'lo 

realiza son .. Reacciones Circulares Terciarias"; est.as son respuest.as 

experiment..ales o explorat.orias. o ambas, medianLe manipulación de 

variables y aplicación de una lógica inductiva rudimentaria. 

El sist.ema de asimilación sensorio mot.ora. desemboca en una 

especi·e de lógica de la acción que implica poner en relaciones y en 

correspondencia (~unciones) ajustes de esquemas. 

Un resultado muy ·import.ante respecto a la estructuración del 
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universo del niño~ es la consLruccin de lo r¿a.l. E::;te a~pect.o es muy 

import.ant.e en lo que concierne a la organización de lo real p:i.ra 

const.ruir las cat.egorias de la acción que son las nociones de: 

permanencia del objeLo. espacio.~iempo y causalidad. 

Observamos que durant.e los primeros meses el nifto es 

egocént.rico: su universo está cent.rada en su propio cuerpo y en las 

acciones propias. Aproximadament.e los primeros 18 meses se elecLuó un 

cambio paulat.ino de "descent.ración" general durant.e la cual el nifto ha 

ido int.eresado por los objet.os que lo rodean hast.a ubicarse como un 

objet..o más en el cont.enido del universo. Est.e universo va a est.ar 

formado por objet.os permanent.es; es decir, que van a exist.i r 

independient.ement.e de que el nifto lo est.é viendo o no y no como en los 

primeros meses que cuando era ocult.ado, el nif'ío ya no lo buscaba; 

ahora el nifto va a seguir el curso del objet.o ~si desaparec2 lo busca 

donde cree que fue ocult.ado, hast.a localizarlo. 

ºLa con:::erv~.ción del objet.o es, principalment.e, :función de su 

localización. Est.e hecho muest.ra que la const..rucciÓn del esquema del 

objet.o pe!'"manent.e es solidaria de t.oda la organi.zación espacio 

t,emporal del universo práct.ico, asi nat.uralment.e como de su 

est..ruct.uración causal" C2:7). 

Inicialment,e no exist.e un espacio único, ni un orden t.emporal 
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que englobe los ob.jet..os. sola.mente se da un conjunt.o de espacios 

het.erogeneos cenLrados en el propio cuer-po: espacio bucal. visual, 

táct.il, audi tí vo y posicional. Estos espacios se coordinan 

progr esi vament.e (bucal, táct.i l , kinestésico)hast.a const.rui r una 

estr·..1ct.ura deJ espacio práctico. Ent.re mayor sea la ejercilación de 

conductas de desplazamíent.o, localización y búsqueda del objet.o, el 

nif'i'.o va a const.ruir una represent.ación de conjunt.o cada vez más 

exlratemporal. 

En los primeros meses el bebé solament..e asocia como causa de los 

ef'ect.os en el medio a su propio cuerpo, independient.ement.e de los 

cent.actos espaciales. Un ejemplo puede serel estirar la mano para 

coger un objet.o que se encuentra a 3 ó 4 melras ret.irado: el ni~o no 

repara en la distancia que exist.e entre l y el objelo, solament.e 

reconoce que con su mano puede at.raparlo. 

En la medida que las acciones sensorio mol.oras van 

est.ructurando el universo a travs de una ubicación espacial y t.emporal 

y por la const.rucción de la permanencia del objeto, el nif'io se va a 

dar cuen~a que la relación causa e~ect.o no depende exclusivament.e d~ 

su acción corporal, sino que la relación causa-ef'ect.o entre ~os 

objet.os Cél es un objeto t.ambién) requiere de un cont.act.o :f'isico y 

espacial. 
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Piaget., al estudiar el proceso cognosciLivo y la secuencia del 

desarrollo, sef-íal;::i. qu•.? f?n esle proceso son fundamenLales la acción 

mot.riz, la percepción y el act.o racional; los t.res t.ienen un 

sur-gimient.o sucesivo. Por la relevancia que t.ienen los sist.emas 

percept..uales: sensoriales y motores, es que Piaget. denominó a est..e 

primer moment.o en la vida del nifio, periodo de la int.eligencia 

sensorio motriz y lo subdivide en seis est.adios. 

Las acciones caract.erist.icas de est.e periodo son: el 

conocimient..o, exclusívament.e mediant.e acciones perceptivas y mol.oras; 

inteligencia práctica y motora, en etapas primarias ninguna noción de 

la realidad objetiva; un mundo de aqui y de ahora, de un caos total el 

sujet.o const.ruye un conocimient.o práct.ico de un mundo estable, de 

objet.os permanent.es, especializados, t..emporalizados y que obedecen a 

una causalidad. 

Las acciones construc~oras de la in~eligencia son: los 

esquemas de acción percep~ivos y motores, la asimilación reproducLora 

reconoci mi ent.o y generalización. el proceso 

descentralización de la acción propia. 

1.1 Primer Estadio De los Mecanismos Reflejos 

De O a 1 mes de edad. 

paulat..ino de 
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El nif'ío adquiere una capacidad de discriminación de la 

realidad, porque más allá de los r-erlejos pone en runcionarnient.o lo 

que Piaget.. denomina asimilación percep-Liva y motriz. en virtud de est.a 

asimilación es qut? pront..o aprende a di:ferenciarlas. por ejemplo el 

pezón, del pecho materno; niño muest..ra solamente re~lejos. 

respuest..as esporádicas de asir y vocalizaciones. 

En lo concernient..e a los re:flejos del reciénnacido, algunos 

t..ienen una importancia rundarnental para conduct..as post..eriores. como el 

de succión y el palmar, que post.eriorment.e serán int..egrados en la 

pr-ehensión int.encional para llevarse los objet.os a la boca; pasando 

del ejercicio re~lejo al ejercicio :funcional. De est..amanera, la 

asimilación r-epr-oduct.or-a o runcional, asegura que ese ejercicio se 

prolongue a una asimilación generalizadora; chupar en el vac1o entre 

las t.et.adas, o chupar et.ros objeLos y pasa a una asimilación 

r-ecognoscit.iva donde dist.ingue el pezón de ot.ros objet.os. 

La asi mil ación empleada desempe!'ía un papel rundament.al porque 

per-mit.e descar-t.ar el r-erlejo corno un aut.omat.isino y da pie para 

explicar- post.er-ior-es extensiones del esquema r-e:flejo y la f'or-rnación de 

los primeros hábit.os. 

1;8 Segundo E~t.adio:De las Reaciones Circulares Primarias 



y los Primeros Hábiles. 

De l a 4 meses de edad 
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La asimilación se hace más progresiva, producindose ""Reacciones 

Circulares Primarias"" que· abren el camino a una serie de ""Esquemas'" de 

conduct.as primarias y es el momento que el nif'ío comienza a adquirir 

los primeros hábitos: Son primarios porque las respuest.as se 

concent.ran en el cuerpo del ni Fio f - no en el medio y son circulares 

porque las respuest.as se repiten una y otra vez. 

En este sentido hay una extensión del esquema reflejo mediante 

la integración de elementos sensorio motores, hasta en t. onces 

independiente de él, constituyendo los primeros hábitos que dependen 

directamente de una actividad del sujeto. Incluso el término "Hábito" 

se considera un acto no inteligente porque se trata de un esquema 

sensomotor de conjunto en el que el sujeto no diferencia entre los: 

medios y los fines, ya que se logra el fin por una insistente sucesión 

de movimientos, sin que desde el comienzo haya si do planteado lo que 

se quiere lograr. 

1. 3 Tercer Est.adio: De las Re~cciones Circulares 

Secundarias; 

De 4 a 8 meses de edad. 
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Se produce la coordinación de la visión y de la prensión, que 

permile el lránsilo del hábilo a la inleligencia. Se dan muchos medios 

para un mismo Iin y muchos f:ines para un mismo medio; porque las 

adquisiciones ant...eriores se apltcan al logro de nuevos objetivos. 

En est.e est.adi o el niño present.a reacciones circulares 

secundarias; son secundarias porque las respuest.as se concent.ran en el 

medio y son circulares porque se repit,en una y ot.ra vez. Est.as 

reacciones están disefíadas para prolongar o repet.ir la est.imulación 

sensorial "int.eresant.e". 

Duran-le el primer año exlst.e gran int.erés en el d.;,sarrollo de 

las acciones sensomoloras, porque llevan al niño simples 

aprendizajes elemenlales, hacia conductas que aún no son consideradas 

propi amen t. e i nt.el i gen t. es. Aproximadament.e a los cuat.ro meses hay 

-transición ent..re los niveles previament.e 

ob:::ervarse canduc~as como; coor di J 1.ac.i ón 

mencionados y 

vlsión 

pueden 

y la 

aprehensión; el niño coge y manipula -lodo lo que ve a su alrededor, 

repi t.e sucesi vament.e est.as conduelas. con resul t..ados sorprendent.es y 

est.o viene a cons-t..ii:.,uir una "Reacción Ci~cular"". cuando ant..e el cambio 

de objelo, el niño repit.e las conduct.as anles realizadas en busca de 

encont.rar el mismo resul -lado, puede decirse que ya no exist.e un 

principio de di~erenciación enlre el ~in y el medio 
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1.4 Cuart..ro Est..adios: Coordinación de Esquemas 

Secundario. 

De 8-9rneses a 11-12 meses de edad. 

Piaget.. considera que el ni~o atraviesa por una etapa donde las 

adquisiciones anteriores se aplican al logro de nuevos objetivos. Los 

nifíos presentan una coordinación de las reacciones secundarias para 

resolver problemas más rudiment..arios; se considera aqu1 los primeros 

moment..os de la cognición. Se combinan dos pat..rones conduct..uales que 

surgen de los esLadios Lrcs y cuatro para alcanzar la met..a. 

En est..adio se observan act..os más complet..os de 

int..eligencia práct..ica. Se le impone al sujet..o una f"inalidad previa, 

independient..ement..e de los medios que vaya a emplear: Por ejemplo, 

alcanzar un objet..o que va a desaparecer debajo de una sábana o de un 

cojin. Est..os medios después son int..ent..ados en conjunt..o, como asir la 

mano del adult..o y conducirla hacia el objet..o que se quiera alcanzar. 

En este estadio, la coordinación de las medios y los ~ines se renueva 

constant.emente, esto evidencia actos de inteligencia; los medios 

empleados solamente se toman de los esquemas de asimilación conocidoS 

Chábit..os). 

1.6 Quin~o Est..adio; Reacciones Circulares t..erciarias 
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y ExperimenLación AcLiva. 

De 11-12 a 18 meses de edad. 

Se acent.úa la t..ransición del hábil.o a una conduct..a que puede 

ser calif'icada de int.eligenLe. Est.e lapso conf'igura en realidad. un 

nuevo est.adío evolut..ivo en el que el niFio ya ac~úa con una ~inalidad y 

se inLeresa por Lodo lo que es nuevo. Se LraLa de la anLesala de un 

nuevo est.adio, en el que la inteligencia llega a su apogeo. 

Los ni~os muest.ran reacciones circulares ~erciarias porque las 

respuest.as son exploratorias, experiment.ales o ambas co::;a.s y 

circulares porque se repiLen una y otra vez. Est.as reacciones est.án 

diseftadas para adquirir nueva in~ormación 

medianLe la manipulación deliberada de 

inducLiva rudimentaria. 

acerca del ambient.e. 

variables y una lógica 

En esLe estadio se a~ade una reacción esencial a las conducLas: 

la búsqueda de medios nt1evos por dif'erenciación de los esquema_s 

conocidos; si un objet.o se encuent.ra lejos y sobre un t.apet.e o 

sostenido con un cordel, después de ínt.entar alcanzarlo sin lograrlo,_ 

tiende a jalar el LapeLe o el hilo para acercarlo. 
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El mét.odo caract.erist.ico del estadio precedente, presenla dos 

l i mi t.aci enes pr i nci p.:i.l es: sola.ment.e se aplica a los modelos 

relativamente comparables a las acciones espontáneas del niño y la 

acomodación de estos esquemas conocidos sigue siendo torpe y global. 

En el curso de este estadio, la acomodación prosigue su 

dieerenciación con la asimilación. Por una parte, la '"reacción 

circular t.erciaria•• ocupa el .lugar de las simples .. exploraciones ... es 

decir, que el nii'ío es capaz de experimentar y descubrir las nuevas 

propiedades de los objetos. Por ora parte. el descubrimiento de los 

métodos nuevos por experiment..ación activa prolonga est..as reacciones 

t.erciarias al seno mismo de la coordin~ción de los esquemas; estos 

mismos caracteres repercuten sobre la imitación de los modelos nuevos~ 

permi ti ndose sobrepasar las simples aplicaciones con acomodación de 

los esquemas ant.eriores para desembocar en una acomodación vacilante, 

dirigida y sistemática. 

La inteligencia caracteristica de este estadio es capaz de 

coordinar un mayor número de esquemas y di~erenciarlos 

~ranscurso de unos con relación a oLros. para acomodarlos al opjetivo, 

en lugar de coordinar un esquema que sirve de medio al esquema que 

contiene una f'inalidad para la acción de acomodarlos ambos a la 

situacióri nueva. 
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1. 6 Sext.o Est.adio: De Transición del Act..o Int..elect..ual Sensomot..or 

a la PresenLación. 

De 18 a 24 meses de edad. 

El niño interioriza ya los objet..os. es rápido en comi:·render 

soluciones y coordina con rela~iva facilidad procedimient..os que t.odavia 

le son desconocidos. 

Los ni~os muest..ran invención mediant.ecombinación ment.al; se 

combinan dos o más experiencias simbólicas para alcanzar unamet..a. La 

invención mediant.e combinación ment..al est..á disefíada para solucionar 

problemas empleando una lógica deduct-i va r udi 1nent.ar i a. 

El periodo de la int.eligencia sensorio mot.riz que concluye a los 

dos afíos, establece los f'undament.os para est..udiospost..eriores del 

pensami en~o. 

Las inves~ig~cionc= d~ Pi~aet., acerca del concept..o de objGt..o en el 

periodo sensorio mol.ar, 

inf'ant.i l: 

revelan varias f'acet.as del pensamient..o 

El niRo adquiere gradualment.e un concept.o de los objet..os que 

exist.en en el espacio junt..o con los observadores e inclúso de 
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los que existen, aún cuando los obser-"'.,.a.dores no esl.én presenles 

y no los perciban. 

Durant.e el primero y segundo est.adio sólo experiment.an 

sensaciones y acost.umbran prolongar las que les son 

placent.eras para elevar al máximo su est.imulación sensorial; 

de manera que cuando los objet.os i nLeresant..e que miraban 

desaparecen bruscament.e, el nifío cont.inúa mirando hacia el 

s1t.io donde se encont.raban. 

- En el est.adi o t.r es , los ni !'íos ext.r apol anl as sensaci onesque 

t.ienen en el present.e con las del rut.uro, como mirar al suelo 

cuando los objet.os empiezan a caer; pero no buscan los objet.os 

ocul t.os "'lo que no se ve no se piensa ... 

- En el cuart.o est.adio, los nif'íos buscan objet.os que han vist.o 

ocult.os en A y luego obssrvan objet.os idnt.icos en B y cont.inúan 

busc~ndo en A. 

Durant.e el quint.o est.adio los lact.ant.es buscan y encuent.ran 

objet.os en los lugares donde han vist.o que se escondieron más 

r eci ent.ernent.e. 

Final ment..e en el est.adi a sei·s, el niño adquiere un concepto 

t.ot.al del obj et.o; de modo que cuando el ·ni f'ío ve unas monedas 
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en la mano dGl experimenLador y que éste coloca la mano bajo 

la carpet.a y 1 uego la saca, el ni f'io mira primero 1 a mano y 

luego bajo la carpet-a. 

Es~e est.adio sefiala la ~erminación del periodo sensoriomolor y 

la t..ransición a preoperacional. en él, elnif'ío es capaz de encont.rar 

medios nuevos, no solamenLe por t..ant.eos ext.eriores o materiales, sino 

por combinaciones interiorizadas quedesernbocan en una comprensión 

repent-ina; un ejemplo es cuando el ni~o inlent-a abrir una caja 

de cerillos: primero lo hace mediante lanleos y al no lograrlo.presenLa 

una nueva reacción, det.iene el int..ent.o y realiza un análisis de la 

situación, después del cual logra. sat.islact.oriament..e la acción. 

La explicación que Piaget- da es que la realizaciónde est-a 

conduct-a es posible por una serie inint-errumpida de asimilación de 

diversos niveles en los esquemas sensoriomot..ores susceptibles de 

nuevas combinaciones e interiorizaciones que ~inalmenLe posibili~anla 

comprensión inmediat-a de la sit-uación. 

En este est-adio, durant-e la const-rucción dela int-eligencia 

sensorio rnoLora. la coordinación de los esquemas seindependiza lo 

suriciente de la percepción inmediat-a y dela experiencia empirica como 

par a dar lugar a combinaciones ment-al es. Dicho de otra manera.el 

t-it-ubeo se int-erioriza y la coordinación tiene lugar ant-es de dar 

ocasión a un ajust-e ext-ericr. 
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- En est..~ csL~dio el ni~o es capaz de imitar interiorment.e una 

serie de modelos dat.os como imágenes por esquemas de .a.et.os: es 

as1 como la imit.ación alcanza el nivel inicial de 

represent.ación. 

El Lérmino de represenLación Liene dos acepciones: 

En el sentido amplio, la represent.ación se confunde con el 

pensamiento; es decir, con todas las accionGs inteligent.es que 

no apoyan simplemenLe en las percepciones (inteligencia 

sensorio mot.ora), sino en un sistema de concept.os o esquemas 

menLal es; Lambí én se le 11 ama "RepresenLaci ón ConcepLual ··. 

En el senLido esLricLo se reduce a la imagen o al recuerdo 

imagen, o sea a la evocación simbólica de realidades ausentes; 

Lambi én conocida como "Repr esenLaci ón Simbólica o Imaginada••. 

Ambas clases de represenLación guardan enLre si relaciones: en 

concepLo CconcepLual) es un esquema absLracLo y en imagen (simbólica o 

imaginada) es un símbolo concret.o,sin que llegue a reducir el 

pensamient.o a un sisLema de imágenes Clas imágenes acamparían a t..odos. 

los pensami enLos). Pues Lo que si pensar consist..iera en 

r.el3.cionar significaciones. · 1 a imagen seria un signiricanLe y 

el concepLo un signiricado. 

el enfoque de Jean PiageL. 

sensorio moLriz y pre operacional, desde 

Para compemenLar est.e capi Lulo hemos propuesLo algunas accio.nes 
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de es~imulación para cada es~adio. Es~as acciones esLan con~enidas en 

el anexo rf. 



C A P I T U L O I I I 

I MPLI CACI ONES PRACTICAS DE LA ESTI MULACI ON 

TEMPRANA 
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El concepto de ni~o ha evolucionado. hace algunas décadas éraun 

adult.o pequefto; hoy es considerado una unidad biológica, psicológica y 

social, con caract.erist.icas especificas que lo hacen un individuo 

único y dif'erent.e del adult.o. 

Dentro de los aspectos que caracterizan al ni~o, se encuent.ra el 

desarrollo, ha sido un t.ema abordado desde dif'erent.es enf'oques y 

disciplinas. Algunos de los aspee t. os de int.erés han sido: 

Ident.if'icar los f'act.ores que lo f'avorecen o lo limit.an; ident.if'icar 

las necesidades que surgen de su respuest.a de adapt.ación al medio 

ambient.e; buscar alt.ernat.ivas de solución a la problemát.ica qTJe 

afect.a a la población inlanL:.i.l; .a.dapt.aciór. de los rPcur$OS biolóqicos, 

sociales y económicos con que cuenta la 1'amilia y la comunidad, para 

opt.imizar las condiciones de desarrollo del nifto. 

Los f'act.ores que afect.an el desarrollo inf'ant.il se manifiest.an 

durante t.oda la vida del nifto, desde la concepción hast.a la muert.e, 

pasando por t.odas las et.apas de crecimient.o y desarrollo. Sin 

embargo, existen edades que se consideran como ••crit.icas••, porque el 

nifto es más suscept.ible de ser afect.ado negat.ivam~nt.e por algún f'act.or 
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de naturaleza biológica (flora y fauna nocivas), psicológica (procesos 

emocionales y conducLuales) o social (marginación, malt.rat.o). 

'"A las investigaciones realizadas hast..a el moment..o, insist..en en 

la necesidad de dar más y más import..ancia al desarrollo del niffo en la 

etapa de O a 6 al'íos. Esa insist..encia se basa en demost.raciones y 

pruebas hechas por cientificos en psicologia del conocimiento y la 

percepción. así corno en la neurof"isiologia del cerebro'' C28). 

Est.e es un argumento que se maneja con frecuencia por varias 

disciplinas y autores que se han dedicado al estudio del desarrollo 

infantil. Consideran que las experiencias y los progresos del nif'ío 

van a influir en forma decisiva en su desarrollo posterior; tanto en 

sus capacidades ~isicas y men~ales como en su desarrollo social. 

Deben tomarse en cuenta también, las caracteristicas individuales 

de cada niña. porque en sus reacciones an~e los diferent.es est.imulas: 

intrinsecos (orgánicos) o extrinsecos Cmedio ambientales) y de .las 

experiencias ant.e sit.uaciones que enf'rent.e en su vida diaria, va a 

depender qran parte de su adapt.ación integral al mundo que lo rodea. 

Para propiciar el desarrollo integral se han planteado un 

conjunto de acciones especif'icamente diseñadas y est..ruct.uradas para 

incidir en aspectos concret.os del desarrollo infantil, de manera que 

las deficiencias detectadas, en relación a los par metros considerados 

dentro de la "normalidad" puedan ser superados con el entrenamiento. 

Est.as acciones est.án cont.enida!:i en lo que conocemos como programas de 
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estimulación o de intervención temprana. 

En nuest.ro pais las inslit.uciones encargadas de la aplicación de 

est.os programas son las "Guarderias"', Est.ancias Inf'an.t.iles o Cent.ros 

de Desarrollo Iníantil. Estas pueden ser de carácter estatal: Las que 

reciben subsidio del Est-ado: Descent..ralizadas: Las que reciben 

subsidio del Estado y de un organismo privado, y las Privadas: que son 

subsidiadas Por un organismo part.icular. Sin embargo, la cobert..ura de 

at.ención no cubre las demandas reales del servicio, dado que? en 

algunas instituciones la atención se restringe exclusivamente a los 

hijos de sus t.rabajadores y de sus agremiados. En ot..ros casos los 

f'act.~res que hacen inaccesible el servicio. son múlt.iples y variados y 

van desde los culturales hasta los geográíicos. 

En est.e capitulo del t.rabajo, nue~t.ro interés se cent.ra 

exclusivamente, en algunas implicaciones prácticas de la Estimulación 

Temprana. Para est.o, primero abordaremos los punt.os de vist.a de 

algunos autores acerca de la conceptualización de la Estimulación 

t..emprana; cuál e» pr i nci p.:i.l e~ f'uent ... es est,i. mul ación. según 

Piaget, y cuáles los aspect.os esenciales que la caract.erizan. 

Unlcament.e ent.re los O a 8 af"íos aproximadament.e. ya que como habi_amos 

mencionado son los dos primeros ai'los del desarrollo cognoscitivo de 

Jean Piaget, los que nos ocupan. 

En segundo término, coment..aremos los crit.erios que proponen 

algunos autores que hablan de la Estimulación temprana como un recurso 

para propiciar el desarrollo del nirío, especi.Iicament.e en el- área 
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cognoscitiva. 

1.- Conceptualiz"lción de la Estimulación Tel'prana. 

Si nos apegamos f"ielment..e al t..érmino, ''Est.imulación Temprana'', 

por definición. quiere decir: Eslimularn.- avivar. inducir o inci~ar a 

la ejecución de una act.idad, y Tempranan. - adelant.ado, que es anles 

del t.iempo regular u ordinario, en liempo an~erior al convenido para 

un ~in o muy prest.o. 

Part..iendo de est.e crit.erio,. la import..ancia de la est..imulación 

temprana para el desarrollo del nif'ío, estriba en que mediante un 

conjunt.o de act..ividades int.errelacionadasse pua~e inducir al ni~o para 

que realice algunos progresos en su desarrollo, siempre y cuando posea 

las conductas que son promedio para su etapa de desarrollo y éstas le 

permitan realizar algunos avances para adquirir otras de mayor 

complejidad. 

Esto nos permite pensar que el nif'ío no requiere de asistir a una 

institución especirica para recibir estimulación temprana, ya que en 

el mismo hogar puede ser ejercitado y sometido a una variedad de 

experiencias cotidianas que le posibiliten progresos en su desarrollo. 

Un ejemplo puede ser un nif'ío al que se le deja libremente, sin 

ser sujetado de las manos o de otras partes del cuerpo, va a tener' 
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mayores posibilidades de ejercicio reflejo, de combinación de 

movimient.os. de sensaciones sensopercept.uales. de exploración de su 

propio cuerpo. de int.eracción :::-=in su medio ambient.e. et.e. Est.o no va 

a suceder con un nif'ío que permanece sujet.o ent..re sábanas. en un 

ambient.e privado de est.imulos sonoros. luminosos o t.áct..iles. sin 

cant..act.o con ot.ros nifios o con et.ras personas. 

Ent.re mayor y más variado sea el ambient.e en que el ni~o act.úa, 

mayores son las posibilidades de desarrollo que éste tenga. 

La práctica de la estimulación temprana no se limita a un espacio 

físico, a un grupo selecto de sujetos o a un tiempo preciso. 

El espacio f i si co puede ser tan 1 imitado o extenso como las 

posibilidades lo permit..:l.n; los sujet..os que part.ic.ipen pueden ser 

considerados como dos grupos: los que reciben el servicio y los que lo 

brindan. Los que reciben el servicio es la población infantil o grupo 

de riesgo que transita por los a~os criticas o a los dos a~os de su 

desarrollo, y el segundo grupo son los sujetos encargados de brindar 

la atención que pueden ser los padres los encargados del cuidado de 

los niffos; en las inst.it.uciones: enf'ermeras, nifteras, educadoras, 

técnicos o profesionales en Puericultura y Paidologia o Psicólogos. El 

tiempo ideal es desde el nacimiento hasta los dos a~os; sin embargo, 

puede iniciarse en cualquier moment.o y continuar-se hast.a donde se 

considere posible que el sujeto sea susceplible de nuevos avances. 
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Olr os criterios que pueden ayudar nos a co:-:cept. ual izar la 

est.imulación t.emprana son los de Mont.enegro C29) y Naranjo (30). 

Hernán Mont.enegro la ha .def'inido corno: ''Est.imulación t.ernprana es 

el conjun~o de acciones tendientes a proporcionar al nifro las 

experiencias que ste necesita desde su nacimiento. para desarrollar al 

máximo su pot.encial psicológico. Est.o se logra a t.ravés de las 

personas y objet.os, en cant.idad y oport.unidad adecuadas y en el 

conLext.o de situaciones de variada complejidad, que generen en el niffo 

un ci er t.o grado de i nt. er és y act.i vi dad, candi ci ón necesaria par a 

lograr una relación dinámica con su medio arnbient.e y un aprendizaje 

e:fect.i vo" l.3 O) 

En est.a de:finición observamos que la est.imulación t.emprana no 

requiere de unidades :físicas cost.osas o so:fist.icadas . implica la 

ext.ensión de act.ividades para encont.rar soluciones a la demanda de 

servicios públicos, que no siempre alcanzan las medidas de cant.idad y 

de calidad que se requieren. Al abrirse cada inst.it.ución a la 

part.icipación de la comunidad, al ensei"íar y aplicar t.cnicas sencillas 

y út.iles generan una iniciat.iva de rnejorarnient.o que logra l.a ayuda de 

los dií'erentes miembros de la comunidad, en un plan de compromiso 

responsable Y de colaboración que puede ser :fuente de una verdadera 

i ncorp-::iraci ón al progreso. 
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.. y lo que es más import.ant.e. requieren de la part.icipación de la 

madre, del padre y de los familiares, los principales personajes en la 

vida del nif'ío. Descansan en seres humanos y son para seres humanos" 

(31). 

En est...e concepLo encont.ramos aspect.os novedosos. en relación con 

los ant..eriores, porque ya nos habla de una pracl.ica que se realice en 

inst.it...ucianes expresament.e encargadas del cuidado del nif'ío, sino lo 

hace exl:.ensivo a ambientes abiertos donde sea de fácil acceso para la 

población que demanda el servicio y, además, donde la comunidad y el 

estado lo asuman como una demanda real d.e la población y se 

comprome~an a colaborar, en la medida de sus posibilidades. Al 

incorporar en la atención del niño a la familia, a la comunidad y al 

Est.ado en general, posibilita mayor variedad de experiencias: 

experiencias más ubicadas con su realidad f'amiliar y social; mayor 

cent.acto con los integrantes de su familia. Desde mi punto de vista, 

lo más importante es el acceso al servicio para toda la población 

infantil. 

Ot.ro aspecto importante es que al incorporar a la comunidad y al 

estado se opt...imizan los recursos mat...eriales, humanos y monetarios con 

que se cuenta para la at.ención del niño en aspectos de salud, 

educación, bienestar, formación e higienA. Desde luego el que est.o sea 
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un aspecto deseable, no implica que sea posible o fácil de realizar. 

Un últ..imo concept..o que mencionaremos es el que maneja la 

Secret.aria de Educación Pública C32J. en él t.ambién encont.raremos 

aspectos novedosos e int.eresant...es, enf'ocados hacia los niveles de 

prevención del paradigma de la historia nat.ural de la enfermedad: "Por 

int..ervenci6n t..emprana se ent.iende a todas aquellas acciones 

deliberadas e int.encionalment.e dirigidas hacia grupos especificos de 

población por sus condiciones especiales de riesgo, con el fin de 

prevenir un problema especifico (prevención primariaJ t..rat.arlo para 

evit..ar un daño pot..encial (prevención secundaria) o buscar la 

rehabilitación del 

t..erciaria) ". 

sujet.o ya afect.ado por el daño Cprevenci6n 

En est.e concept.o encont.raremos que la est.imulz.ci6n t..emprana no 

solament..e se ubica como una t..cnica de prevención del da!'lo al niño 

sino que .t.ambién es una alt..ernat.iva de t.rat.amient.o y 

rehabilit..aci6n para aquellos ni!'los que por diversas razones no 

cent.aron con los recursos minimos necesarios para alcanzar el 

desarrollo "normal" y sufren un ret..raso conduct..ual o una lesión que 

los limit..a para lograr un desarrollo 6pt..imo de acuerdo a su edad. Est..o 

no quiere decir que la est..imulaci6n t.emprana sea una "panacea" que 

permit.a a niño superar t.odas las dificult..ades encont..radas; simplement.e 

la considera como una alt.ernat..iva que cont.ribuye a limit..ar el daño o a 

superar algunas da las dificultades encont...radas, o algunas 
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afecciones que pueden estar frenando las condiciones favorables para 

lograr un crecimient.o y un desarroll~ adecuado; al que t..ienen derecho 

t..odos los nifíos del mundo sin import..ar las dif'ere:""Jcias biológicas, 

psicológicas, ideológicas, sociales o geográficas. 

z.- Fuentes de Estimulación. 

Hablar de ~uen~es de est..imulación es solamenLe con una Iinalidad 

did ctica para hacer énfasis en tres aspectos fundamentales que Piaget 

señala como ruent..es de est..imulación en t..res momentos decisivos para el 

desarrollo cognoscitivo del ni~o: 

El propio organismo o cuerpo. -Los objetos del medio ambiente. 

La interacción del organismo con los objetos y el 

a.mbient.e. 

medio 

En la realidad no puede hacerse una separación y precisar en que 

moment..o el nif"ío deja de int.eresarse exclusivame1lL.;. por- su cuArpo y se, 

interesa por los objetos Ccosas y personas) o por todo el universo que 

lo rodea y él se ubica como part..e de ese universo; pero para t..rat.ar de 

ilustrar los estadios del desarrollo, es que hemos intentado precisar 

tres :fuentes de estimulación, sin descartar la posibilidad de que 

existan otras y tal vez no hayan sido identi:ficadas. 

Cada element..o va a ·t.enér mayor o menos import..ancia en ur1 perio~o 



77 

de edad. pero deben ser est..i mul ados secuencial mente y guiados no por 

un crilerio de edad, sino por un crit.erio dG ejecución y de avance que 

el nifí6 haya alcan::ado, independient.ement.e de su edad. La. est.imulación 

consistir en somet.er al niño a una serie de si t.uaci ones que 

gradualmenLe conLribuyan al ejercicio, adquisición, af'irmación y 

per~eccionamient.o de repert.orios conduct.uales que le permit.an mayores 

posibilidades de adapLación. 

- El propio organismo o cuerpo .. 

En el moment.o del nacimient.o, la acLividad se reduce al ejercicio 

de aparat.os re~lejos: coordinaciones sensoriales y motrices que t.ienen 

un orige_n heredit.ario y una t.endencia inst.int.iva. Sin embargo, no son 

es~ructuras que carezcan de import.ancia, son import.ant.es porque van a 

consLruir la base del desarrollo psíquico posLerior. Los reflejos que 

inicialment..e son originados por necesidades fisiológicas como el 

hambre, la incomodidad; a t.ravés de los sistemas senso- percept.uales 

van a est.imular al nif'ío para que succione y moviJ ir:;<?- sus :r.icmb!"'o=. 

Ut..ilizaremos el ejemplo clásico del ref'lejo de succión: el recién 

nacido requiere de ayuda para succionar consLanlement..e, su act..ívidad 

es Lorpe, pero como el tiempo avanza y el niflo ejercita la succión, el 

reflejo se forLalece y al cabo de unos dias puede succionar más Liempo 

y con mayor precisión. A esLo PÍageL, 1 o denomina asi nú 1 ación 

reproducLora o f'uncional. Despus no se limiLa a chupar el pezón; chupa 

al vacio y oLros objeLos, a esLe proceso PiageL lo llama asimilación 

generalizadora. Cuando logra coordinar los movímient..os de los braZos 
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con la succión, puede llevarse -sist.emát.icament.e los dedos o los 

objetos a la boca y di~erenciar el pezón de olros objetos, a esLo se 

le llama: asimilación recognoscit..iva . 

. Asimila una parle de su universo a la succión hast.a el punto 

que su comport.amient.o inicial podria expresarse diciendo que, para él, 

el .mundo es esencialmente una realidad suscept..ible de ser chupada. Es 

ciert.o que r pidament..e ese mismo universo. habrá de convert.irse en 

una realidad susceptible de ser mirada. escuchada y. cuando sus 

propios movimientos lo permitan, sacudida" C33). 

El nifio sigue evolucionando integrando a los rerlejos en hábil.os 

y después en percepciones organizadas, va interesándose por lo que lo 

rodea como los objetos o las personas y realiza conductas de 

reconocimient..o como sonreír ant..e las personas conocidas o llanto ante 

ambientes desconocidos; est.o no signif'ica que pueda establecer una 

disociación ent.re el yo y el universo. 

El organismo del nifío va a ser f'uent.e de est.imulación hast.a el 

término del periodo sensorio motriz; sin embargo, durant.e t.odo est.e 

t.iempo se rueron preparando las ·est.ruct.uras que le permitirán 

est.ablecer una direrencia ent.re él y su medio ambiente. 



Los objetos del medio ambiente. 

Van a ser una f'uent•<' import.ante de est1 mulo cuando el ni ffo pueda 

int..egrar los aspect.os af'ect.ivos y cognoscit.i.vos de las respuestas 

sensorio motoras,. es decir, solament.e después de haber t..enido un 

conocímient..o sensorial; ver .. oir, t.ocar, oler y gust.ar; y un 

conocimient..o motor: Locarlo, levantarlo, sacudirlo y manipularlo; del 

obja~o es posible t.ener una imagen o idea. 

Ent.re los objet.os eslán considerados: Los objet.os, las personas 

y el cuerpo del niño. Para que el nif'ío puGda percibir los ost.1mulos 

medio ambientalo::;, va a requerir de una seri.e de adaptaciones como 

graduar sus movimient.os para locar y poder asir los objet.os f'ijos o en 

movimient.o: est.ablecer una coordinación visomo~ora; ajust.ar la mirada 

para seguir el movimiento de los objet.os o de las personas. Pero su 

in~erés ya no se cent..ra exclusivamente en su acción, sino que empieza 

a int.eresarle los result.ados que tiene ésta en los objet.os. 

Puede decirse que el nii'ío no solamente mira lo que loma, sino 

t.ambién puede t.omar, lo qu<=> mira y estas coordinaciones le permiten 

est.ablecer relaciones ent.re medios y f'ines y comienza a darse cuenta 

que la acción de su cuerpo Cmedio) tiene relación con el result..ado 

Cfin). A esto Piagel lo denomina reacciones circulares secundarias. 

Cuando el ni~o observa aconlecimienlos nuevos para él y que él no 

ha provocado, utiliza lo que PÁaget. denomina procedimientos para 

ESTJ'\ l'ES!S 
SALIR !JE . J,4 
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prolongar espectáculos ejemplo. si escucha el cant..o de su madre o 

algúr:> tipo de sonido que le resulte nuevo y agradable, tal vez 

pa t.al ee. mueva las manos o emi t..~ sonidos. Cuando 1 a mamá deja de 

cantar o el sonido se suspende, él conLinúa palaleando, movimien~o las 

manos o emi~iendo sonidos en espera de que el espect.áculo se 

prolongue, además porque piensa que sus ac~i~udes son las que 

originaron el canto o el sonido. 

Cuando el ni!'ío ya da importancia a los objetos y circunstancias 

del ambiente y Liene una imagen o idea de ellas, es posible que pueda 

reconocerlas. El reconocimiento es de ~ipo moLor porque rrenle a cosas 

conocidas el ni!'ío va a realizar movimient..os que ha realizado con ese 

objeto. Un ejemplo es cuando, ante la presencia de la madre, extiende 

los bracitos y se arrulla o ante un juguete de hule con chirlador abre 

y cierra los dedil.os como si apr-et.ara el juguete. 

Est..as: conduct..as de reconocimiento nos dan idea de los progresos 

en la inteligencia qu<? .h:> alc«nzado el nifío y de la import..ancia que 

·tiene el ambient..e como ruente de est..imulación para el niffo. Sin 

embargo, para PiageL estas conductas no hablan de una inteligencia 

propiamente dicha, porque el nifío no utiliza ·SUS acciones con una 

intención; sus actos se reducen a utilizar como medio acciones que le 

son conocidas. quier.d decir que las primeras conductas: 

inteligentes ser n aquellas que el nif'ío. realice con intención, es 

decir . que sea capaz de adaptar las: acc-i enes qr.ie sabe hacer par a 
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realizar una conduct.a nueva. Por ejemplo, si cerca de sus pies se 

encuentra un objet.o desconocido Cun libro). sea capaz de apl:icar una 

conduct.a conocida Cpat..aleo) para alcanzarlo. Otro ejemplo puede ser 

levant.ar las sábanas en busca de los objet.os que han desaparecido, 

estirar la mano para alcanzar un objet.o lejano, lanzar una pelot.a para 

lirar los bolos o los objelos con que choca. 

Est.as adapt.aci ones le per mi t.en ir des ar rol! ando las nociones de 

espacio, de permanencia de objet.o, .de t.iempo y de causalidad. 

En est.e segundo moment.o de la est.imulación, el ni~o ha hecho una 

const.rucci6n de lo real medianLe el sist.em?- de los esquemas de 

asimilación sensomot..ores que aparent..ement.e van a conducirlo a una 

especie de lógica de la acción, que pone en relación y correspondencia 

a las est.ruct.uras d~ orden y reuniones que van a const..it.uir la 

subest.ruct.ura de las rut.uras operaciones del pensamient.o. 

"Pero la int.eligencia sensorio mol.ora conduce a un result.ado muy 

import.ant.e en lo que concierne a la est.ruct.uración del universo del 

sujet.o, por rest.ringido que sea ese nivel práct.ico: organiza lo real, 

const..ruyendo, por su :funcionamiento mismo, las grandes cat.egorias de 

la acción que son los esquemas del objet.o permanent.e, del espacio, del 

t.i<?mpo y de la causalidad" C34). 
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La int,eracción del organismo con los objet..os y el medio 

ambient.e. 

Ant.eriorment.e hablamos mencionado que el organismo y el medio 

ambient.e como fuent.es de estimulación, el retomarlos no quiere decir 

que propiament..e sean una nueva f'uenle, lo que queremos es enf'at.i::ar 

que primero el nif'ío centraba su int.erés en su cuerpo. después en el 

efect..o que su cuerpo t.iene sobre los objet..os, y en és~e momento ya le 

interesa la int.eracción entre sus acciones y el ef'ect.o que est.as 

t.engan en los objetos del medio ambient.e para combinar. explorar, y 

experimentar nuevas acciones. 

Además el hecho de desarrollar conduct,as. que van a conslit-uir 

~unciones, permit..e al niño mayores posibilidades para percibir e 

int.eract.uar con el medio y su act..ividad va adquiriendo carac~eristicas 

particulares que .anteriorment.e no t..enia. 

Entre las funciones que se const-iluyen est,á la función simbólica 

o semiólica. De esLa ~unción, las conductas que se desarrollan. son la 

imit-ación diferida y el juego simbólico y exist,en indicios del dibujo 

garabat-eado de la imagen ment-al (memoria y reconocimient.o) y del 

lenguaje. 

Esta fuente es la más enriquecedora de experiencias para el ni~o. 

las posibilidades de est-imulación sonilimiladas. Cuando poco a poco ha 
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vist.o, t.ocado, escuchado y manipulado objet.os y ha ido adquiriendo la 

capacidad de imaginarlos y de tener una represent.ación ment.al de 

ellas. 

Est.as cinco conduct.as abren al niño un abanico de posibilidades 

porque, además de los cambios evolut.ivos que cada una va sufriendo, 

existe la posibilidad de una int.errelación e interdependencia ent.re 

ellas que propicia avances conjunt.os, muy f'avorabl es para el 

desarrollo. 

3.- Caract.erist.icas esenciales de la est.imulación t.emprana. 

Lo deseable es que la est.imulación que se brinde al nifto, reúna 

las siguient.es caract.erislicas: ser integral, permanent.e, equilibrada, 

armónica, sist.emát.ica y secuencial. 

Ser int.egral implica que est.é enrocada a opt.imizar el crecimiento 

y el desarrollo del niño en los aspectos biológico, psicológico y 

social ; consi 'der ando car act.er 1 st.i cas i ndi vi dual es como sexo, edad, 

I'amilia, condiciones: ecoi-lómi cas, sociales y de salud, mét.odos, 

cost.umbres~ t.radiciones, ele. 

Ya hemos dicho que el niño es una unidad biológi=a, psicológica y 
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social: al somet.erlo a un programa de es"limulación es convenient..e 

t.eher en cuent.a que para i'avo:--.~cer el desarrollo inlelect.ual es 

necesario que el rd f-ío haya cubierLo sus nec"!?sidades básicas de 

nutrición, de descanso, de eliminación, de abrigo; un nif'ío que ha 

cubiert.o sus necesidades energét.icas y calóricas va a estar más apt.o 

para int.eresarse. observar y percibir lo que lo rodea. va ~ explorar, 

manipular. adaptarse. socializar se y. al mismo t.i empo. ser mejor 

aceptado por otros niños y por los adultos dentro y :fuera de su 

:familia. Esta aceptación in:fluye en su desarrollo social e in:fluye en 

algunos aspectos psi col ógi ces como su est.i ma. el reconocí mi en to, la 

aceptación, la tranquilidad y tendrá mayor disposición para 

part.icipar en otras ac"lividades que generen una cadena de acciones que 

repercutan en su desarrollo integral. 

Al considerar las características individuales, nos re:ferlmos al 

hecho de que cualquier programa de estimulación debe estar ubicado en 

la realidad del nifio, es decir, tener metas de acción alcanzables que 

le sean útiles al nirlo. para sr.i vida diarj a; poro no esté t.an 

idealizado,como para romper con los patrones ~amiliares. culturales y 

contextuales del ni!'lo; que haya una continuidad del programa en el 

hogar para evitar cambios bruscos y ~xtremos en la vida del nifio. 

Permanente porque desde que el nlfio nace es valorado por par 

metros convencionales de "normalidad•• y de ••anor-malida.d'"; esto permite 

realizar una evaluación de las condiciones generales del níf'ío y 
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det.ect.ar alguna ••alt..eración" y enrocar esf'uerzos para que logre un 

desarrollo acorde a su edad. 

Por ejemplo, si al nacer un ni~o es valorado y considerado como 

un producto prematuro, porque a pesar de tener el tiempo de gestación 

requerido, su maduración biológica es def'icienle por diversas razones. 

El equipo de salud debe iniciar desde ese moment..o la est..imulación y 

continuarla en el hogar a trav@s de programas de orientación y 

seguimient.o para t..ener un cent.rol sobre las acciones de eslimulación 

que est.. recibiendo el nifto y sobre sus prooresos. Es posibl8 que en el 

primer afta de vida. es~e niño iguale su desarrollo al de los ni~os que 

no t.uvieron problemas y eso no implica que la est.imulación deba 

suspende:se, debe continuar hast..a que el niNo rebase el periodo 

crit..ico. 

Equilibrada~ignifica que todas las áreas de es~imulación tienen 

la mi srna i mpor t.anci a. sin embargo. cabe considerar que unas son más 

suscept.ibles que et.ras, por lo que requieren mayor o rnenor esf'uerzos. 

para lograr resultados sat.i'sf'aclorios. La suscepti bi J. i dad va a 

depender do 'f'act..ores i ndi vi dual es de cada ni Fío,, como: las 

experiencias, su inlerés, sus habilid~dos, su íormación e ínf'ormación 

preví a. 

P.-:>r ej .?mpl o, si un nifio r~quiere desarrollar su actividad 
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psicomot.ora y es somet.ido a un programa de est.imulación; posiblement.e 

el des arrollo de esa área propicie el desplazamient..o del niño y su 

socialización; la ojecución de conduct.as mol.oras gruesas y f'inas y 

manipulación de objetos; desarrolle conduct.a.s de seriación, 

clasificación. de t.oLalidad. Aqui el int.erés f'ue una érea pero 

repercut..ió en oLras. en mayor o menor grado. Est..o nos es út.il para 

saber que al est.ruct..urar un programa debemos conceder la misma 

importancia a t.odas las áreas. pero. al aplicarlo ir det.ect..ando 

aquellas que requieren mayor int.ervención. 

Es sistemática porque requiere de un trabajo dia a dia, bajo un 

programa previamente elaborado y sistematizado de acuerdo a 

caract.erist.icas individuales de madurez y desarrollo y con met.as 

especificas a lograr. 

Lo que se espera es que los programas realmente sean programadas, 

no que haya. un :;i.st.crn:i. de i nter ... ,renci ón 1 mprovi. ~~do que ne. t.enga 

secuencia y relación o que no se adapLe a lo que se espera de él . 

. Si un nif'ío es sorriet.ido a un progra_ma hecho al azar o ~mprovisado 

es posible que, lejos de ayudarlo lo estemos limitando al quitarle la 

oportunidad de lograr por l mismo su desarrollo, nt..tevament.e 

recordaremos que la teoria de Piaget no limita la actividad a un 

periodo de ociad, sino que el periodo lo define por los avances que el 
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nifto tenga; esto nos ayudar para que antes de someter a un niffo bajo 

un programa "X", 

ejecución. 

i nde;--pendi ent..e1nent.e de su edad. 

Es secuencial porque cada avance en cualquier 

sea valorada su 

áea del desarrollo 

sirve de apoyo para el siguient.e, sin que se pueda saltar u omitir 

alguno. 

Nuevamente est.a caracter1st..ica nos remit.e a Piaget.,. respecto a 

los criterios que utiliza par derinir estadios: nos dice que una vez 

const.it.uídas las est.ruct.uras no van a actuar en f'orma aislada, sino 

que los primeros son los cimientos de las s~gundas y asi sucesivamente 

van const.ruyendo est..ructuras más complejas en ~onde t.odas y cada una 

t.ienen part.icipación. 

Un ejemplo es el nif\'o que loma un biberón y lo chupa. 

Posiblemente el act.o dP estirar los brazos para sujet.ar la botella y 

llevarse la mamila a la boca, no hubiera sido posible si el nif\'o no 

contara con estructuras previas como: los reI'lejos senso percepLuales, 

la coordinación ojo-mano, el reconocimient.o 

coordinaciónvisión motricidad- succicón-prensión. 

especial, la relación medios ~ines. eLc. 

del 

la 

objet.o,la 

ubicación 

La est.imulación temprana es un proceso alt.ament.e dinámico y debe 
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ser aplicado oportunamente, respetando la secuencia de acciones, para 

alcanzar las conductas superiores previ-:::;tas para su edad. su 

capacidad, el int.erés y la act.i.vidad del nii'ío. No debe re,,,tringir la 

iniciat.iva exploraLoria del nifio, su curiosidad y su propia necesidad 

de crecer. Porque dejarlo actuar posibili~a el desarrollo integral de 

sus capacidades mentales, emocionales, sociales y risicas; sin alterar 

su participación y el orden progresivo en su desarrollo. 

La estimulación t..emprana se incorpora a los pat.rones de crianza 

adecuados y certeros, que inLroducen al niffo a su medio, mediante una 

seguridad erect.iva básica, una mot.ivación para que aprenda y un 

interés en su desarrollo" C35). 

Cumplir con los aspectos deseables de la est.imulación temprana 

posibilita inrluir en una serie de elementos importantes, que a través 

de una ext..ensa gama de experiencias e-ducat.iva..s,, f'orman en el nif"ío 

habilidades: y destrezas mediante el uso de su cuerpo (sistema 

sensopercept.ual) para la realización de las actividades asignadas. 

Est.o a su vez. estimula las !'unciones mentales que le ayudarán a 

conocer y comprender su entorno; estrechando los lazos af'ectivos y 

propiciando la socialización por medio de acciones que le son 

grat.iricant.es y le.dan seguridad, para experiencias post.eriores en su 

vida. 



Para que los result.ados sean superiores es convenien~e conocer 

cuales son las f'uent.es posibles de est.irnulación, a lravés de las 

cuales el nifto va a recibir los est.imulos y cuales son las es~ruc~uras 

de la int.eligencia que van desarrollándose y sirviendo de apoyo para 

el siguient.e progreso~ ambos aspect.os ya los hemos descrit.o 

ant.eriorment.e Cver ejemplos Anexo 1J. 

Nuevament.e ret.omaremos los plant.eamient.os de Piaget.. acerca del 

desarrollo de la int.eligencia, asi como los crit.erios que él seftala 

para de~erminar los progresos. 

"El desarrollo int.elect.ual es un proceso cont.inuo que solo 

arbit..rariament.e puede ser descrit..o como una secuencia de est..adios que 

se suceden unos a et.ros. Los est.adios son .. cort..es·• en la evolución 

gent.i ca" C 36) . 

Piaget. no concede gran import.ancia al t.iempo como un f'ac~or que 

inf'luya para que se den los est.adios, lo que básicament.e él considera 

como f'act.ores indispensables en.el proceso. de desarrollo. 

a) Const.ancia de sucesión. - Nos da un ref'erent.e de desarrollo 

denominado est.adio, que implica un orden de sucesión en las conduct.as 

adquiridas, s.i.n conceder gran import..ancia a las const.ancias de 

t.emporal .ldad. 
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b) SeBala acciones caract.erist.icas para cada est.adio. - Es t. as 

acciones esLá n caracLerizadas por t.ener una est.ructura de conjunt.o y 

no por la simple cercania o inmediat.és ent.re si. 

e) Poseen un cará.ct.er int.egrat.ivo.- Es decir,. esLruct.uras 

const.it.uidas en un est.adio pasan a formar part.e de las est.ruct.uras del 

siguiente y asi sucesivament..et van de acciones simples y aisladas a 

est.ruct.uras complejas e int.erdependient.es. 

d) En cada acción hay un nivel de pr epar ación y un nivel de 

complement.ación de las acciones caract.erist.ica.s y entre uno y et.ro 

nivel se desarrollan procesos de formación que dan origen al 

comporlamient.o que caracLeriza las estructuras de cada est.adio. 

4.- Vinculación con la t.eoria de Jean Piaget.. 

Como hemos podido observar en el desarrollo de los capit.ulos 

ant.eriores, al ret'erirse al proceso cognoscit.ivo del nirío Piaget., no 

seRala sit.uaciones particulares para que se de el proceso de 

est.imulación y t.ampoco menciona cómo pueden, 

interac~úan con el ni~o, propiciar estas acciones. 

las personas que 



Por est..as razones la vinculación de la Leor1a de Jean PiageL con 

la est..imulación temprana queda a juicio de cada autor que retome los 

t'undament.os d<? la t.eoria del desarrollo cognosciLivo y los lleve a 

investigaciones. propuestas. programas o a simples planLeamienlos, de 

cómo pueden ser ut.ilizados por la estimulación temprana. 

En esle mismo capitulo mencionamos algunas de las caract.erislicas 

deseables de la estimulación t.emprana. También se~alamos las fuent.es 

de est..imulación que Piaget. denomina como las relaciones ent.re el 

sujeto y el objeto; nuest.ro int.erés al hacer est.e se~alamiento t'ue 

exclusivament..a didáct.ico. 

Volviendo al t.ema de la estimulaci6n t..emprana querPmos acl:l.r.:..r 

que una limit.ant.e respect.o a vincular la t.eoria de Jean PiageL con la 

es ti mul ación 

Psicologia, 

temprana .. 

cuentan 

es que 

con alguna 

ninguna disciplina, incluso la 

vert.ient.e que proponga est.as 

caract.erist..icas 

t.emprana. 

de conjunt.o, deseables, para la est.imulación 

Est.o nos hace ret'lexionar acerca ·de la evolución tan lenta que ha 

t..en·ido un aspect..o t.an import.ant..e, pues casi han l.ranscurrido cinco 

décadas: desde que se iniciaron los primeros estudios sobre7 la 

int'luencia de las experiencias tempranas en el desarrollo psiquico del 
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ni~o y aún exist,en varios aspect.os por invest,igar. 

Tal vez son est.as algunas de las razones que han movido nuest.ro 

int.erés, primero por plant.ear aspecLos generales de la t.eoria del 

desarrollo cognoscit.ivo de Jean Piaget. y de implicaciones práct.icas de 

la est.imulación temprana,. p_ara en un segundo moment..o, t.rat.ar de 

ejemplificar algunas acciones de est.imulación que permit.an progresar 

al nifto de uno a at.ro est.adio de desarrollo y, finalment.e. proponer un 

ant.eproyect.o de invest.igación para evaluar el desarrollo cognoscit.ivo 

y det.ect.ar oport.unament.e necesidades de est.imulación. 

Las conclusiones a las que hemos llegado ~on. que a pesar de que 

Piaget. no aborda especif'icament.e la est..imulación y mucho menos la 

est.imulación t.emprana, su t.eoria posee aspectos important.es que nos 

ayudan para obt.ener una valoración global del desarrollo cognosci~lvo 

del niño y. simultáneamente, la no ejecución de las acciones 

conduct.uales propuest.as par·a cada estadio,. pueden ser manif"estaciones 

da necesidades de es.timulación t.emprana. 

El obje~ivo Iue encont.rar vi as t:act.ibles para mejorar la 

situación en que crecen y se desarrollan las poblaciones int:ant.iles de 

8 a 6 a~os. 

En est,e t.rabajo se ret.oman los punt.os de vist,a de Piaget, y sus 

colaboradores, Arnold GGsell, Sidney Bijou y Donald Baer, Howard 
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Bart.ley, Berry Brazelt.on y Bernardo de Quiroz. De est.e manual se 

desprenden vartos: programas regionales de esLimulación que abordan 

asi:Ject.os especi f' i cos como 1 a aut.onomi a, el juego~ el descanso, los 

hábit.os de higiene, et.e. 

Ot.ro manual que ret.oma la t.eoria de Jean Piaget. y la combina con 

et.ros puntos de vista para constituir un inslrument.o guia de trabajo 

para la intervención temprana, es el document.o que elaboró la 

Dirección General de Educación Especial de la Secret.aria de Educación 

Pública. Este instrumento tiene como rinalidad proporcionar al maest.ro 

los elementos técnico-pedagógicos que contribuyen a orientar su labor 

educativa, según las caract.erist.icas que presenten los alumnos. Est.e 

programa cont.empla a la población inf'ant.11 desde el nacimient.o hast.a 

los '1 af'los. 

Ret.oma los plant.eamient.os de Jean Piaget. y colaboradores de 

Arnold Gesell, de Anna Freud, de Norman Ellis y Lee Cross, de ·Henri 

Wallon, de Rene Spit.z, ent.re los más dest.acados. 

Además de los crit.erios del curriculum de est.imulación precoz y 

de los manuales de la U.N.I.C.E.F. 

Otro manual de est.imulación t.emprana, es el que se elaboró en 

Sant.i ago de Chile por un grupo de prof'esi onal es de salud ment.al del 

Servicio Nacional de Salud de Chile. E:st.e programa est.a basado en una 

experiencia de t.rabajo con nirtos de o a af'íos, de nivel 

socioeconómico bajo. En él se abordan t.emas como: la est.imulación 
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t.emprana y su evolución histórica, la import..ancia del ambient.e en el 

des ar i~ ol 1 o temprano, el análisis de va.r i os programas par a ni ríos de 

alto riesgo y los resultados de un programa experiment..al de 

estimulación t.ernprana. En donde se retoman los criterios de la t.eoria 

de Piaget, es en los instrumentos de evaluación: Isabel Lira C37) 

elaboró apuntes programados: Inlroducción a la Teoria de PiageL sobre 

el Desarrollo de la Inteligencia en los dos primeros a~os de vida. 

No est.a dentro de nuestros objetivos hacer una revisión 

exhaustiva de las investigaciones o de las propuestas de trabajo que 

existen acerca de la aplicación de la teoria de Jean Piaget en la 

estimulación t.emprana, por lo que únicamente mencíonaremos algunos de 

los trabajos que existen sobre, estimulación temprana. Algunos retoman 

la teoria del desarrollo cognoscit.ivo de Jean Piaget y sus 

colaboradores y otros retoman algunos aspectos de la teoria y la 

combinan con puntos da vista. 

Un ejemplo de est.as combinaciones es el curriculum de 

estimulación precoz del Instituto Panameffo de Habilitación Especial y 

por el Consejo Operativo Panameffo de Estimulación Temprana C 
38). Este 

programa :fue elaborado en 1971, por el personal de trabajo que 

colaboraba en el programa de estimulación precoz y después :fue 

sometido a una revisión de un grupo multidisciplinario de 

pro:fesionales, de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua. quienes con sus opiniones y sugerencias conLribuyeron para 

afinar el manual. 
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EsLos apunLes esLán dirigidos a las personas que Lrabajan en los 

progr.amas de est..imulación t..emprana del est.udio pilot..o y su objet.ivo 

fu·' faciliLar la comprensión de la Leoria de Jean PiageL sobre el 

desarrollo de la inLeligencia. 

En ese mismo manual Heaussler c33 ') const.ruye un inslrument..o para 

evaluar el desarrollo de la inLeligencia enLre los O y 2 aNos. En esLa 

prueba reLoma los punLos de visLa de PiageL acerca de el desarrollo 

cognosciLivo del niNo: desarrollo de las coordi.naciones sensorio 

moLrices y desarrollo de las caLegorias de la realidad (espacio, 

causalidad, objeLO y Liempo). 

Hacer énfasis en los punLos que reLoman los insLrumenLos anLeS 

mencionados t no quieren decir que el rest.o .del cont.enido de est.e 

manual no haga alusión a los planLeamienLos de PiageL, simplemenLe se 

hace con el :fin de precisar los daLos más relevanLes que t-iene 

relación con su t.eoria. 
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C A P I T U L O I V 

PROPUESTAS 

Después de mencionar brevement..o los aspect.os generales de la 

~eoria del desarrollo cognosci~ivo de Jean Piage~ y de seKalar algunas 

implicaciones práct.icas de la est.imulación temprana. consideramos 

pert.i nen t. e plant.ear como propuest.as principal es un anleproyect.o de 

invest.igación que t.enga como objet.ivo general evaluar el desarrollo 

cognosci Li vo según la t.coria de Jean Piaget.. y con base en los 

result.ados delect.ar oport.unament.e necesidades de est.imulación t.emprana 

en la población inf'ant.il de O a 2 años de edad. 

~Por qué consideramos necesario realizar una invest.igación ? 

Just.if'icar necesidades primordiales de la niñez como son la 

valoración del desarrollo cognoscit.ivo y la detección oport.una de la 

est.imulación temprana pareciera una acción absurda, sin embar90. el 

hacerlo más que plant.ear el por qué de éllo, requiere una ref'lexión 

acerca de los f'act.ores que lo limit.an y lo propician, y la import.ancia 

de sus repercusiones para el f'ut.uro del niño. 

Algunos de los f'aclores que inf'luyen en el desarrollo del niño 

son: el medio ambient.e, el est.ado de salud y nut.ricional, la f'alt.a de 

acceso a los servicios de at.ención al niño, y la dinámica f'amiliar. 

El medio ambient.e. - El medio ambient.e limit.a o f'acilit.a las 
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experiencias sensoriales sociales af'oct.i· .... .ras y mol.rices del nif'ío; eslc 

puede Lener gran imporlancia porque si las experiencias son positivas 

van a repercut..ir acelerando el proceso de desarrollo del nif'ío, sin 

embat go, cuando ést.as no exist..en o se dan en forma dist..or·sioriadc::i. 

pueden cont.ribuir a la aparición de problemas psicosociales como son 

el ret.raso en el desarrollo, conduct.as de l.nadapt.ación o desviaciones 

conduct..uales como las denominadas sociopalias. 

El esLado de salud y nulricional. - Enlre los principales 

problemas de salud qu8 aquejan a la población infant.il encont.ramos la 

desnut..rición y las a~ecciones perinat.ales como los t.raumat.ismos y la 

premat.urez. Es~os pueden cont.ribuir para que los inrant..es no cuenten 

con las condiciones propicias para responder anle los eslimulos que se 

les pr esent.en. si a ésto le agregamos que un al~o número de ellos no 

t.iene acceso a los servicios de salud para resolver sus problemas,. 

menos coOt.ar con las posibilidades de part..icipar en algún programa de 

est..imulación temprana. 

De exisLir la oporLunidad es posible que los resulLados f'ueran 

poco ravorables si antes no se resuelve el problema orgánico. Se ha 

visLo que los nii'íos premaLuros no han alcanzado el desarrollo orgá 

nico de su sist..ema sensopercept..ual y mot..riz; para lo que el sist.ema 

nervioso_juega un papel decisivo. 

Los ni~os desnut..ridos no han cubierto sus necesidades energéLicas' 

y calóricas, y generalmenLe son nii'íos que mues~ran conduc~as de 

indirerencia, apaLia, i nacLi vi dad, irrilabilidad, adinámica, e 



98 
inadaptación. Son niños cuyos par.ó.m·2t.ros de crecimient.o y desarrollo 

son inferiores a los pr;omedios para su edad; no solamente los 

parámet.ros físicos sino también los conduct.uales. 

Acceso a los servicios de at.ención al ni fío. - No toda la 

población in:fant.il t.iene acceso a servicios donde le brinden una. 

est..imulación t.emprana, cuando lo requiere. En nuestro pais, las 

inst.it.uciones encargadas de brindarla son insuf'icient.es para cubrir 

las demandas reales de at.ención. 

Un alLo porcent...aje de niríos que t.ienen necesidad de somet.erse a un 

programa de estimulación temprana no reciben otro tipo de atención que 

la que circunst.ancial, o empiricament.e, les proporciona la ~amilia o 

el medio en que se desenvuelven. 

Dinámica familiar.- Este aspecto es uno de los factores que más 

influye en las carencias de esLimulación porque en él enconLramos que 

no solamente pueden est.ar con~empladas la relación madre - hijo, sino 

t-ambién el número de integrantes, los roles que cada uno juega, el 

número de hijos, el estado civil de la pareja, el ser o no un hijo 

deseado y las mismas condiciories de la vivienda en que se convive. 

Las carencias de est-imulación no son únicamente la falta de accio1~es 

encaminadas a propiciar el desarrollo cognoscit.ivo~ t.ambién son la 

falta de afecl.o que result-a de una inadecuada dinámica familiar. 

Cuando el ni~o asiste a un lugar donde puede convivir con otros 

ni~os y donde ya no es considerado "familiarmente" como el mayor, el 

menor o el único, donde el trat-o que recibe es igual que reciben otros 
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ni l'íos; el ni f-:o se socializa y al mismo tiempo va mejorando y 

adq ui r i en do nuevas conduct..as que aprende de al.ros ni'ños. va 

adquiriendo seguridad en si mismo. 

Algunas de las invest.igaciones que se han realizado en los ni~os. 

para valorar la importancia del medio ambient.e en su conducta. dat.an 

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en donde empieza 

a denominarse "'deprivación psicológica'' a las manif'est.aciones que 

pr esenLaban los ni f'ios expósitos criados en inst..it..uciones 

asist.enciales, no obst.ant.e de proveérseles de cuidados lisicos y 

alimentarios indispensables, presentaban mayor morbilidad y mortalidad 

que los que eran criados por sus padres. Est.as observaciones fueron 

inicialmente hechas por pediatras y posteriormente. entre las décadas 

de los treinta y de los cuarenta los estudios de C. Buhler realiza una 

investigación que demuestra que son factores psicolóogicos los 

responsables de esta desventaja y que ellos estan determinados por las 

condiciones ambientalas en que se da el desarrollo temprano. Después 

delaSegundaGuerraMundial los ni?:o::; zo..bandonados ~ueron mot.ivo de 

est.udios sobre las repercuciones emocionales de est...e f'enómeno y su 

recuperación. Algunos de est...os est..udios fueron abordados desde una 

perspectiva psicoan~litica por Anna Freud y Dorothy Burlingham. 

En 1938 Harold Skeels y colaboradores realizaron un seguimiento d'e 

niNos retardados mentales y demost.raron que cuando tempranamente eran 

t1·asladados por el orfanat.o a ambientes donde se les proporcionaba 

af'ec~o y mayores est..imulos~ sus deliciencias eran superadas. 

Existen ot...ros estudios que han enfocado su atención a 
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caract..eristicas muy part.iculares del medio ambient.e como son la 

iluminación y la est.imu.lación t.áct.il, est.os est.udios generalment.e son 

realizados con sujet.os in~rahumanos. Ent.re ot.ros mencionaremos los que 

han realizado Nissen, 1951 y ~iesen, 1947; Lira, 1974; Wisel, 1953; 

Batt.gard, 1952; t.odos ellos est..udiaron los ef'ectos f'isiológicos 

f'uncionales y estruct.urales que produce la privación luminosa en 

monos,pollos, gal.os y conejos. En t.odos se encont.raron daf'íos en la 

f'unsión y en algunos pudo costat.arse que también se lesionaron áreas 

visuales de la ret..ina y de la cort.eza cerebral. 

Otras invest..igaciones se han enf'ocado al est.udio de los ef'ect.os que 

t.ienen las modif'icaciones ambi en t. al es t.empranas en el sist.ema 

neuroendócrino; estos esLudios también han sido realizados en sujeLos 

infrahumanos. Uno de los más represenLativos es el que relizó Lévine y 

sus colaboradores, 1960-66 para invest.igar la liberación de ACTH anf:,e 

un elect.ro shock. Los resul lados permit.ieron concluir a los 

experimentadores que de alguna manera el grado de experiencia de 

st.ress durant.e la inf'ancia les pei-mit.e una mejor adaptación en la vida 

d~ adul i: c. 

Como habi amos mencionado en un pr i nci pi o, la i nf' 1 uenci a del medi Ó 

ambient.e en los periodos t.empranos de la vida pueden tener 

repercuciones en el desarrollo perceptivo, en la capacldad de 

adapt.ación, en la capacidad de aprendizaje y en ·la solución de 

problemas del individuo adult.o. 

Los aspectos nut.ricionales y de salud, generalmente, van junt.os. 

Ambos son consecue.1cia de un conujunt.o de f'act.ores ent.re los que el 
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nivel sacia-económica juega un papel rundamental. Sabre este aspecto 

se han realizado inves~igaciones que han demostrado que exisLen 

diferencias en el desarrollo psiquico en~re ni~os de direrenLe nivel 

soci 0-económi co. EsLas observaciones muesLran que las diferencias 

están en runción del abandona que sufren las grupas socialmente 

desvalidas. Riessman, 1962 ha llamada a este ractar "deprivación 

cultural" y también se le denomina 

"depr i vaci ón ambiental" . 

depr i vaci ón psi cosoci al " o 

. Estos aspectos han sido estudiados con mayor rrecuencia en nifíos 

en edad pre-escolar y escolar y el objetivo ha sido medir su 

coeficiente intelectual. Los resultados han sido que la frecuencia de 

re~raso mental en las zonas marginadas desprotegidas o necesitadas es 

mayor que en los nifíos que se han criado en ambientes 

socio-económicos con mayores recursos o residenciales. 

Washs, Uzgiris y Mund, 1971. estudiaron el rendimiento de un grupo de. 

niños Clac~anLesJ. de diversos medios socio-económicos. Se les ~plicó 

una batería de pruebas Piagetanas. Los resultados mostraron que los 

nifios de nivel socio-económico bajo tenian dericiencias para realizas 

algunas acciones como dif'erenciar en~re medios y fines e imit.aci.ón 

vocal. Sin embargo reportan que las dif'erencias signigicat.ivas 

comienzan a observarse después del a~o de edad. 

Cravioto y De Licardie, 1966, sostienen la hipót.esis de que la 

desnut..r i ci 6n temprana contribuye para que existan al t..er: a.cienes 

pos~eriors en el desarrollo psiquico. 
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Sin embargo este t.ema esLá muy discutido porque son muy escasos 

los est.udios al respect.o y no exist.en evidencias que puedan comprobar 

est..a hipót.esis. Un f'act.or es que los estudios realizados en humanos 

!;on realizados cuando los ni flos ya padecen del déf' i ci t nut.r i ci anal y 

no se les ha realizado una evaluación previa; otro es que los nifíos 

que se han seleccionado ya tienen un grado extremo de desnut.rición y 

no exist.en evidencias de la posible relación entre grados leve y 

moderado de desnut.rición con el retraso mental. 

Las conclusiones a las que han llegado es que posiblemente la 

interacción entre la mala nut.rición y et.ros :f'act.ores ambient.ales, 

especialment.e la est.imulación social, pueden t.ener erectas definitivos 

en el estado intelectual del niffo. 

Erchenwald y Fry, 1966, realizaron una investigación en animales 

y demost.raron que la desnutrición proteico-calórica, se verá en etapas 

tempranas del desarrollo, además de alteraciones bioquimicas que. 

af'ectan el desarrollo y el f'unci onami ent.o del sistema nervioso 

cent..ral, 

adulto. 

disminuyendo la capacidad d"'l ap~cndiz~j~ del individuo 

Un último aspecto es la dinámica f'amiliar y en esta la madre 

juega un papel muy importante. 

Las i nvesti gaci ones se han enf'_ocado a conocer el papel de la 

madre en relación con el ni~o durante los primeros affos de vida; como 

f'uente de af'ecto y como mediadora de estimulos ambientales. 
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Se ha encont..rado que la separación de la madre y el niflo por 

diversas sit.uaciones y la carencia de una f'igura que la sust..it..uya 

social y afect..ivamenLe, tiene erect..os de anomalia en el desarrollo del 

nif'io." sim embargo, se consideró que algunos podian at..ribuirse a la 

ausencia. de la madre y ot...ros a consecuencias de un ambient.e f'1sico y 

ma~erial empobrecido. 

Una de las limitaciones que ha sido poco considerada es el trat..o 

que se da a los ni t'ios en algunas i nst..i t.uci ones como: hospi t..ales 

Cservicia de premaLuros, cuneros y lact.ant.es); est.ancias infant.iles; y 

hogares sust..it..ut..os. En algunas de est.as inst.il.uciones por diversas 

carencias: "f'isicas, humanas y económicas, las medidas de seguridad 

para la prevención de accident..es se ext.reman al grado de sujet..ar al 

nil'ío con sábanas. sujet..adores. vendas y de limit..ar el número de 

objet.os con que puedan t.ener cont.act.o, por ejemplo: agua, t..ierra, 

papel. pelot.as. barras de plást.ico. plastil.ina, et.e. Es posible que 

los riesgos de accident.e se disminuyan, pero t..ambién se limit.a la 

oport..unidad de que el nirío int.eract..úe y adquiera experiencias más 

ricas de aprendi~ajc. 

Considera~os que 1 os argument..os ant.eriores son import.ant..es par-·a 

fundament..ar est..e ant.eproyect.o de invest..igación pero t.ambién 

quisiéramos mencionar al.ros aspect.os que d~bicran ser considerados en 

próximas invest,igaciones o proyect.os: 

Les programas de est.imulación t..emprana no debieran de est..ar. 

ac:;ignados exclu~iv.::..men't..e a algunas inst..it..uciones como: est.ancias o 
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cent.ros de desarrollo inf'ant..il. sino f'orm:l.r pai-Le da los programas 

priorit.arios de salud infant.il que se implementan en las ir·st.it.uciones 

como: hospit.ales. cent.ros de salud. y que se proyect.an hacia el nif'ío. 

la f"amilia, las inst..it.uciones y la comunidad. Incluso puede formar 

part.e del programa nacional Cont..rol del Nií"ío Sano. 

Ot.ro aspecto es la reest..ruct.uración de los criterios de at.ención 

en las unidades de salud inf'ant.il, para conocer cuáles son las 

posibilidades que tienen los niños de ser est.imulados t.empranament.e de 

acuerdo a sus carencias o progresos en el desarrollo. 

Ot.ra sugerencia es la creación de programas de est.imulación 

1'undamentados en el desarrollo de las est.ructuras cognoscit.ivas que 

señala Jean Piaget. en los periodos sensorio- moLriz y preoperacional; 

que tengan como f'inalidad reducir la edad media en que se present.an 

las conduct.as y también buscar la vinculación y conLinuidad de estos 

programas con los que se manejan en niños preescolares y escolares, 

que est.án basados en la misma teoria. 

un· últ,imo aspect.o es la necesidad de crear acciones con_cr~l,.;:;..s_ qua 

encaucen el t.rabajo de los inLegrantes del equipo de salud como 

médicos, enf'ermeras, ni~eras, edycadoras hacia la det.ección Lemprana 

de necesidades de estimulación y el planteamiento de propuestas 

concre~as de acciones inLerdisciplinarias. Sin que en ello se 

descarLe la participación de los padres de f'amilia, para que exista 

una continuidad ent.re la atención en las instiLuciones y el hogar. 
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1. - TITULO 

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION PARA LA EVALUACION DEL DESARROLLO 

COGNOSCITIVO Y LA DETECCI ON OPORTUNA DE NECES··~ DADES DE 

ESTIMULACIOH TEMPRANA. 

2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

En base a los aspectos que se han comentado en la justificación 

creemos que exist.e la necesidad de realizar un est.udio que nos permit..a 

evaluar el desarrollo infantil y simull ne amente delectar las 

necesidades de eslimulación temprana que demanda la población infantil 

entre los O y los 4 af'íos de edad. Para lograr est.e conocimiento 

creemos necesario seleccionar muest...ras represent...at.ivas de dif'erent.es 

sectores de la población. El criterio para seclorizar a la población 

es su ubicación geográ fica en las delegaciones polit-icas de la Ciudad 

de México. 

El método para seleccionar la muestra será al azar, y buscaremos 

que estén represent.ados los diferentes estadios de desarrollo 

sei"íá.l ados por Pi agel bajo el cr i ler i o de edad promedio en la etapa 

sensorio- rnot.r i z y pr eoper aci onal·. 

3. OBJETIVOS. 

Objetivos generales: 

Evaluar el desarrollo cognoscit.ivo 

teoría de Jean Piaget, t.. ornando como 

según 

criterio 

la 

el 
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desarrollo delas est..ruct.urasque sef'íala en los periodos 

sensorio molriz . 

Det,ect.ar oport.unament.e necesidades di? est..imulación 

t.emprana. 

- Objet..ivos especificas: 

Disei'íar un invent..ario de evaluación fundament.ado 

en el desarrollo de las est.rucLuras cogno~cit,ivas que 

sei'íala Piaget., especi f'i cament.e en los seis est.adios 

del periodo sensorio-mot..riz y el primero del periodo 

pr eoper aci anal. 

Evaluar el desarrollo cognoscit..ivo para ubicar a los 

int.egrant..es del grupo seleccionado. 

Ident..if'icar necesidades de est..imulación t..emprana en 

los nii'íos del mismo grupo. 

4. METODOLOGIA. 

- Sujet..os. 

Nii'íos de O a 4 ai'íos de edad. 

mencionó. 

Seleécionados como ya se 
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- Mal.erial y equipo. 

Inst.rumenLo de evaluación que consisLirá en un 

invenlario basado en las esl.ruct.uras cognosciLivas 

qua se~ala PiageL en cada estadio. 

El equipo que aparezca señalado en el insLrumenlo 

para cada actividad. 

- Procedimiento. 

1. Diseríar el inst..rument.o y realizar un estudio pilol.o 

para evaluar su ~uncionalidad. 

2. Evaluar el desarrollo de los niños mediant.e la 
ejecución de las act..ividades sef'ialadas en cada est.adio. 
Cuando el niño no ejecut.e las acciones propuest.as se 
procederá a evaluar el nivel anterior y cuando realice 
t..odas las se~aladas para el estadio se procederá a avaluar 
el esladio post..erior. 

3. En los que se 
est.irnulaci6n se procecederá 
programa o se canalizarán a 
ayundaque les permit.a superar 

det.ect.en necesidades de 
a la aplicación de un 

i nst.i t. uci ones donde reciban 
sus deficiencias. 
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G L O S A R I O 

ACCION.- Es constitutiva de todo conocimiento. El conocimient..o es 

dependient.e de la acción y la acción es product..ora del conc.iciml.ento. 

Por medio de ella le~ objetos son incorporados por el sujeto, 

asimilados a los esqcemas de acción. 

ESQUEMA. - "Conjunto est..r uct.. ur ado de las caract.eri st.i cas 

generalizables de la acciór., es decir, de aquellas que permiten 

repetir la misma acción o aplicarlas a nuevos cont.enidos" 

ASI MI LACI ON. - "Acción del organismo sobre las objetos que lo rodean: 

acción que depende de las conductas anleriores ref'eridas a los mismos 

objetos o análogos, modif'icándolos e imponiéndoles cierta estructura 

propia. Asimilación es el proceso de actuación sobre el medio con el 

f'in de const..ruir internament.c un modelo del mismo ... •• 

ADAPTACION.- 'ºEquilibrio enLre las acciones del organismo sabre los 

objetos que lo rodean, en tanto que esta acción depende de las 

conduela::; an.lerioi·es, referidas a los mismos objet.os en ot.r-os an,. 

lagos. En ef'ect.o, t.oda relación entre un ser vivien't.e Y su medio 

presenta ese caráct.er especif"ico de que el primero. en lugar de 

some~erse pasivamenLe al segundo, 

estructura propia"' 

lo modifica imponindole cierta 

ACOMODACION.- ''El sujeto act#a sobre el medio y el medie. ac-tua sobre 

el ~rganismo, pudiendo deSignarse a·est.a acción inver$a de acuerdo con 

e1 1 enguaj e de los bí 61 egos' acoritodaci ón t ent.endi éndose qu~ el ser 
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vivienle no sufre impasiblemenLe la reaccion de los cuerpos que lo 

rodean, sino que es la ren.cción modif°ica el ciclo asimila.dar 

acomodándolo a ellos. Psicológiczi.rr:cnlc· •?ncuént..rase de nuevo el mismo 

proceso en el sent..ido de que la presión de las cosas concluye siempre. 

no en una modificación pasiva. si no en una mod.i. f i ca.ci ón de 1 a acción 

que se re.fiere a ella" 

ESTRUCTURA.- Piaget., en una primera aproximación deline la esLruct.ura 

como "sist.ema de t.rans:formación que ent.raf"ía unas leyes en t.ant.o que 

sist.ema Cpor oposición a las propiedades de los element..os) y que se 

conserva o que se enriquece en el mismo juego de sus t.ransiormaciones, 

sin que est..os lleguen a un resul~ado fuera de sus íronLera~ o reclame 

unos element..os ext.eriores. 

En una palabra, la es-Lruct.ura comprende asi los Lres carac-Leres de 

lot..alidad de lrans:formación y de aulorregulación" 

I NTELI GENCI A. - "Todo organismo debe adapt.arse al medio en que vi ve. 

La inteligencia es una I'orma de act.ividad biológica que deriva de ese 

proceso de adaptación y que est..a emparent..ada con ot..ras act.ividades 

bi ol ógi cas de si gni :f i cado igual ment..e adapt..a t..i vo. 

En este sent..ido, es posible dist.inguir -ent.re dos niveles 

rundamenlales: la inleligencia sensorio molriz y la conceplual o 

represent..at..iva, cada una t.iene dist..int..os niveles de desarrollo. Los 

act.Os de la int.~ligencia sensorio mot.riz consist.en en coordinar entre 

si percepciones sucesivas de objet..os concre"Los de la realidad y 

movimientos reales relacionados con esos objet.os. pues la in~eligencia 

sensorio mot.riz se oríent.a a la resolución de problemas prá.ct..icos y 
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mani pul a t.i --.ros. Por su parte. la i nt.el i gr?nci a concepLua.l o 

represent.at.iva implica una superación d0 la int.eligencia sensorio 

molriz en el senl.ido de que no necesiLa el soporte sobre objetos 

concret.os o acciones ef'ect.i vas, porque puede m.'.:l..nej ar repres:E·nt.aci one.s 

que ref'l ej an 21. rti veJ, ment.al esoS obj et.os y es.:i.s acciones" 

ORGAIHZACION. - "Al igual que la ingest.ión d<? un aliment.o por part.e de 

un organismo no se-ria posible sin una adocuada organización de st.e, el 

intercambio que se realiza ent.re el sujet.o epist.emológico y los 

objelos de conocimienlo implica que la ac~ividad int.elect.ual sea una 

act.i vi dad ar gani za.da 9 es decir, do Lada de ca.ract.eri :st.i cas 

est.ruct.ural es propias. Tal organización no es eslática, sino que 

ref'l ej a en las est.ruct.uras cognosci t.i vas del suj et.o los cada vez 

superiores niveles de adapt.ación que se van produciendo a lo largo del 

desarrollo. 

La madur.ación biológica y las nuevas demandas del medio hacen que 

mapulat.ivament.e la organización del aparat.o digest.ivo del ni$o le 

permita adapt.arse a tipos de aliment...ación cada vez más cornplet..os. 

Algo parecido ocurre a nivel int..elect..ual: las crecien~es posibilidades 

del individuo y las exigencias cada vez mayores del medio enriquecen 

const..ant.ement..e la organización eslruct..ural de la inteligencia•• 

EQUILIBRIO. - "Una est.ruct.ura est.a en equilibrio cognoscit.ivo con los 

objeLos del ent.orno cuando puede dar cuent.a de ellos de manera 

adecuada. es decir, cuando los asimila carrect..ament..e t..ras haberse 

acomodado a 3Us caract.erist.icas. El equilibrio hace ref'erencia a la 

est.abilidad de las eslruct..uras cognoscit.ivas que se alcanza en 

det.erminados moment..os del desarrollo. 
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Todo equilibrio psicológico tiene las propiedades de movilidad, 

estabilidad y rever sibil idad Csiendo es t. a carac-Lerist.ica del 

equilibrio operat.orio). La movilidad hace rererencia al hecho de que 

el equilibrio no es est..á~ico. sino que en su inLerior hay una 

act..ividad que permit.12· ampli.:i..r el campo sobre el que act.úa. Dicha 

ampliación no significa necesaríament.e una modif'icación de la 

esLrucl.ura de que se t..rat.e. lo que da est.abi.lidad al equilibrio. 

Gracias a la reversibilidad~ una acción cualquiera Llene corno 

complemen-Lo la acción opuest.a que le es complement..aría. 

Cuando la estruct.ura est.a equilibrada con los objet..os de conocimienLo 

se encuentra en una situación similar a la homeos"tasis descrita por 

los biólogos" 

ABSTRACCION.- .. La experiencia sobre los obj et.os da lugar a 1 a 

abst.racci ón. es decir. al reconocí mi en t.. o de cualidades comunes a as os 

objetos. Pero hay dist.inLos 'lipos de experiencias y, en consecuencia, 

dist.int..os ~ipos de abstraccion~ A:si, la experiencia rísica, que se 

hace sobre los obj et.os mismos, da l Ugar a una abst.r acci 6n empi rica. 

Por su part.e, la experiencia lógico-mat.em t.ica versa no sobre los 

objetos mismos. sino sobre la coordinación de las acciones que hacemos 

sobre los objetos, dando lugar a la abslracción re~lexiva. Mient.ras 

que el primer tipo de abstracción Cllamada tambin absLracción simple) 

procede de la experiencia empírica, 

experiencia l ógí co-ma t.emá t..i ca•• 

el segundo lo hace de la 

ESTADIO.- "Según PiageL, el desarrollo intelectual es un proceso 

con'linuo que solo arbit..rariamer:i.'le puede ser descrito como una 
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secuencia de est.adios que se suceden unos a ot..ros. Los esLadios son 

<ca1~L0s> en la evolución genéLica, cort.es que deben cumplir la:~ 

siguientes propiedades: 

1) Para que haya est.adios es necesario. en primer lugar, que el 

orden de sucesión de las adquisiciones sea cons~anle; no se t.rala 

de una const.ancia cronológica. sino de una const.ancia de sucesión; 

1 a noción de vol umen, por ej0mplo. es post.erior a la noción de 

peso. i ndependi ent.ement..e de 1 a edad concr et.a de adqui si ci ón de 

una y otra. 

2) Un estadio se caract.eriza 

propiedades exlrafías entre si, 

no 

sino 

por 

por 

la 

un:i. 

yuxt.aposi ci ón 

cst.ruct..ura. 

de 

de 

conjunt.o. Todas las act.ividades int..elect..uales que el nif":o no 

realiza durant..e un esladio cualqt1iera de su desarrollo tienen 

ent...re si el parent..esco que les da .el hecho de pert.enecer a esa 

esLruct.ura de ccnjunt.o; asi, t.odas las operaciones int..elécLuales 

que se realizan durante el estadio del pensamien~o rormal Lienen 

si, el parent.esco que les da el derivar de una est.ruct.ura 

hipot..ét..ico-deducLiva. 

3) Los est.adios tienen un caráct.er in~egrativo. es decir. que las 

estruct.uras construidas en un periodo determinado se convierten en 

parLe integrante de las est..rucLuras del periodo siguiente. 

4) En cada esLadio hay un nivel de preparación y un nivel de 

compl et.ami ent..o. 

6) Entre el nivel de preparación y el de complcLamien~o se 
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desarrollan procesos de ~crm~ción a de génesi~ que san los que dd.n 

lugar al compor-Lamiento, que en cada est.adio es el que caract.eriza 

la estrucLura descrila en 2). Logrado el complet.amient.o, es decir, 

alcanzada la est.ruct.ura c.aruct.er1stica del est.adio, se da el 

equilibrio final de ese estadio (equilibrio que es t.ra.nsit.orio o 

relativo s.i. se toma en consi di.:t;·ación el conjunto de lo::;; estadios)" 

F'UNCION SI MBOLI CA. - "'Hasta aproximadament..e los dos afios, la 

inteligencia del ni!'ío es práctica; a partir de esa edad se hace 

representat.i va. El punto de ruptura Cque se si tua a lo largo del 

segundo affoJ es la aparición de la !'unción simbólica. Esta pueda 

definirse como la capacidad quo el sujeto adquiere para represent.arse 

un objeto o un suceso no presentes por medio de objetos o gestos que 

son simbólicos en la medida en que sirven para evocarlos (abrir y 

cerrar la boca para simbolizar el abrir y cerrar un cajón; la mr.Jfíeca 

que representa al bebé en un Juego de madre-hija realizado por la 

ni fia). La culminación de la adquisición de la ~unción simbólica esLa 

en la aparición del lenguaje, en el que las cosas son sustit.u_idas por 

un conjunto de signos tan arbitrarios como son las palabras. Mientras 

que los primeros símbolos desarrollados por el niPi'o ~on Co cai·ác:t.er 

analógico e individual, en la medida en que carecen de valor 

comunicativo para los dem s al ser solo instrumento de representación 

para el sujeto que los genera, los símbolos más elaborados, es decir. 

las palabras, son de caráct..er arbitrario y social. en la medida en que 

t..ienen valor comunicativo··. 
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CONCLUSIONES 

La ulilidad práclica que para nosot.ros ha lenido la 

elaboración de este t..rabajo es import..ant..e porque no ha permit..ido 

i denli f' i car algunos aspectos relevan les de la Teoria del 

Desarrollo de Jean Piaget.. Como hablamos mencionado en nueslra 

práctica prof'esional es una t.eor1a que puede considerarse 

eleme>nt..al ya que nues:t,ro t..rabajo eslá enfocado a nif\'os desde 

recién nacidos hasta adolescen~es. en grupos organizados en 

estancias inf'ant.iles, jardines de nif'ios, escuelas primarias y 

comunidades. 

El objelivo qu~ nos Lrazamos fue alcanzado parcialmenle ya 

que no hubo oport.unidad de realizar una revisión exhaustiva de 

los aspeclos generales de la leoria ni del malerial bibliográf'ico 

que existe sobre est.imulación temprana. En est.o inf'luyeron el 

liempo disponible para la elaboración y la accesibilidad de la 

inf'ormación. El liempo que se programó f'ue insuf'icienle y la 

inrormación que existe en las instituciones que brindan el 

servicio o que lo programan es casi inaccesible para personal 

aje~o a las inst.i tuciones o a los servicios; esto es realment.e 

lament.able porque si lo que se quiere es que ex.isla una relación 

docencia-asislencia-invest.igación. esta se ve truncada cuando en 

las inslituciones educativas no se cuent:.a con el rnalerial que se 

trabaja en los servicios y en estos se le pidé al alumno tantos 

t.rámit.es y requisit.os que desist.e de su interés. Un lercer 

aspecto es sque las investigaciones que son recientes se guard~n 

celosamente o existe poca difusión y no son publicadas o 
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accesibles para la población inleresada. 

Las limit.acion.es que hem.os encanLra.do para vincular la 

·teoria de Jean Piaget., y la est.imulai..:::i ~n t.!?mpr-.;...n.:i.. han sido 

mot.ivadas por algunos aspecl.os concept..u~les muy part.iculares del 

auLor como son el hecho de na enfocarse a las acciones que puede 

hacer el experimenLador para propici~r el desarrollo del nifio; 

ot.ro es que no precisa formas generales de est.imulación y 

consecuenlemente t.ampoco aborda el 

lemprana, como ~al. 

t.ema de la es~imulación 

Sin embargo, est.a Leoria nos proporciona t..res elementos 

fundamenl,ales para considerar en el desarrollo del niNo y en la 

est.i mul ación: 

-Nos dá un re:f'erent.e objet,ivo de desarrollo llamado 

est,adio. 

-Nos seNala las acciones fisicas e int.eriorizadas que el 

ni~o posee en cada est.adio, y 

-Nos dá un promedio del t..iempo en que est.as acciones 

aparecen. 

Es convenient.e aclarar que Piaget. no le dá import.ancia al 

t..iempo como un f'act.or que ds-tcrmine las acciones que el nif=io 

ejecut.a. Piaget, considera que el desarrollo del nif\'o va a tener 

mayor infl U<>ricia de su desarrollo sensorio-mot.riz y 
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sensopercept.ual, porque en la medida que el ni?Jo logre 

int.eractuar con su medio ambient.e su~ po~ibilidades de adaptación 

aument.an y si a esLo agregamos que el mismo nifío .. con su acciónt 

va a inf'luir sobre su evolución. Eslo t.ien1z una imporlan.cia 

capi'Lal para el ifant..e. especialmenT .. e para la población que est.a 

entre los dos primeros a~os de vida porque es cuando se 

est.ruct.uran sus conductas de inteligencia sensorio mot.riz. que 

van a ser el apoyo de aprendizajes posleriores. 

Si el nifio. durant..e en est.e periodo. es somet.ido a 

experiencias t..empranas que le permit.an ejercit.ar. estruct.urar, 

combinar, explorar y exper i ment.ar sus est.ruct.uras sensorio 

motrices y percept.uales, t.endrá mayores posibilidades de 

adaptación y de progreso en su desarrollo cognoscitivo. 

Las limitaciones en cuanto a nuest.ra propuest.a es que no f'ue 

pos! ble somet..er la a una prueba pi l et.o qt.te nos per mi t.i era conocer 

su utilidad para evaluar el desarrollo cognoscit.ivo de los niffos 

y su utilidad como instrumento. 

Respect.o al anteproyecto de invest.igación. Unicament.e es una 

propuesta inicial que espera~os desarrollar y aplicar 

posterior mente. 

La posibilidad de que este .trabajo sirva como un manual de 

int.:-oducción a la Teoria de P.iaget y su vinculación con ia 

Estimulación Temprana, queda sujet.a al criterio de los lectores, 

especialmente de alumnas y prof'esci1·as del Módulo: Práctica de 
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Enfermerla Pediátrica, de laCarre1·a de EnI'ermeria. nos reI'erimos 

especialmenLe a ellas porque es el primer grupo con quien 

esperamos evaluar el insLrumenLo y analizar la inrormación~ 
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