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Hijo: 
Si qu~res amarme 
bien puedes hacerlo. 
tu cariño es oro 
que nunca desdeño. 
Mas quiero comprendas 
que nada me debes, 
soy ahora el padre, 
tengo los deberes. 
Nunca en las angustias 
por verte contento 
he trazado siqnos 
de tanto por Ciento. 
Ahora pequeño 
quisiera orientarte, 
mi agente viajero 
llegará a cobrarte, 
será un niño tuyo, 
gota de tu sangre. 
Presentará un cheque 
de cien mil afanes, 
llegará a cobrarte 
y entonces, mi niño, 
como un hombre honrado, 
a tu propio hijo 
deberás pagarle. 

Rudyard Kipling. 



lNTRODUCClON 

La etapa del proceso educativo que es contcmplndn por ln cstimulación 

temprana es de grnn importancia debido a que determina. (:n buena medida, In -

calidad del desarrollo que nlcunzn el ser humano en todos los nspcctos1 además 

de que es llevada a cabo en Ju etapa de los cero a los tres uñas de vida. en -

que la formación de la pcrsonulidnd es definida, por lo menos en sus rasgos 

más importantes, a partir de las experiencias proporcionadas por el medio fami

liar que van conformando la vidu cotidiana del infante. 

La personalidad del niño y el grado de adaptación al medio que alcanza, 

es resultado tanto de lns cnpacidndcs y potencialidades que hereda genéticamen

te, como de los experiencias que vive día con dín y que vun dclincnndo el mo

do como ha de relncionurse con los objetos y las personas. 

El impacto de lns primcrns experiencias en ln vida del nirlo es tan gru.!! 

de e influye de modo ton importante en su personalidad y en su odoptnción al 

medio, que cada vez se hace mús evidente In trnsccndcncio. que pnrn In vida f~ 

tura del niño tienen los primeros años. Basto pensar que desde que el infante 

es concebido hnsta que cumple tres años, su desnrrollo es mucho más grande e 

importante de lo que jamás volverá o ser en términos de desarrollo psicomotor y 

cognoscitivo: además de la enorme influencia formativa de e>sos años en el árcn 

emocional y social de ou Ue.!:>urrullo, Es en ese lnpso de vida del niño, que se 

sientan las bases de su futuro en todos los ns pee tos; al llegar a esa edad yo -

ha alcanzado el 70% del desarrollo total de su cerebro; habrá adquirido las act!_ 

tudes y habilidades, o sus bases. que le permitir1ín uprendcr pura adaptarse m~ 

jor o su medio¡ su personalidad ya estará delineado. así como su orientación s~ 

ciol primol'in¡ por lo que para esta edad el niño tendrá bnstnntc definidos sus 

posibilidades de ndnptnción cmocionnl y socíul. 

La evidcnciu nportoda por las inv<.'stigacioncs rcalizaclns h:istu Ju fecha 

acerco de la importancia de esos primeros uñas dC> vidn. hncc ncccsnrio el nc-

tunr con rapidez y diligencio pnrn difundir In información que permita u los pa

dres de familia el actuar en favor de ln salud y el dcsnrrollo de sus hijos du--



-rante ese periodo de tiempo. cuando son en general los podres quienes tienen 

la responsabilidad de su educación, quienes a través del con tacto estrecho y -

cotidiano pueden hacer algo para modificar en forma positivo la ¡ierspectlva fu

tura de vida de Jos niños. Es en este sentido que está orientado el presente -

trabajo. El hecho de que el ambiente y el tipo de educación que el niño recibe 

en eu familia los primeros años de su vida, marcan diferencias tun grandes e -

importantes en cuanto a la calidad de su desarrollo y la adaptación al medio -

que alcanza, hacen necesario el intentar hacer más accesible In información que 

permita a Jos padres, por medio de la aplicación de la cstlmulnclón temprana, 

promover el• desarrollo integral del niño. 

Este desarrolio es resultado de los factores biológicos, psicológicos y soci!! 

lee específicos que afectan a cado niño, en unn constante interacción; cuando -

alguno de estos factores, o los tres presento cnrcncins o aspectos que Influyan 

negativamente sobre la salud, el crecimiento y el desarrollo del niño, sus posi

bilidades de vida y de alcanzar una buena adaptación en todos los aspectos son 

disminuidas radicalmente. 

Reconociendo que son los podres quienes actúan en cuanto a la educación 

de los hijos y quienes podñan prevenir cualquier carencia, es a ellos a los que 

debe ir dirigida la Información que le.s haga posible hacer algo por ellos mismos 

en favor del. nlilo. Se trata de revalorizar el papel de los padres como prime

ros educadores del niilo, y como tale a, proporcionarles Información y orientación 

básica acerca del desarrollo del nii\o, de cómo proteger eficazmente su salud y 

crecimiento, de sus necesldade_s afectivas, de la estlmulación sensorial que pre

cisa para conocer y organizar su mundo, de cómo ofrecerle las mejores oportu

nidades de aprendizaje, desarrollo y adaptación de un modo fácil y barato, a -

través de medidas sencillas que están al alcance de la mayoría de las familias. 

Cualquier acción que se emprenda. para ofrecer ayuda y orientación accesibles 

a los padrea será en beneficio del niilo, ya que un clima emocionnl de amor y 

respeto, nsí como una adecuada estimulnción afectiva y sensorial, serán muy i!!I 
portantes para que el niño logre un desarrollo integral y una buena adnptación 

al medio. 

El ambiente familiar en el que el niño crece va a definir de modo importo!! 



-te tanto su personalidad como su modo de rclucionnrsc con los objetos y con -

las personas. Un ambiente familiar armónico en el que el niño sen amudo, cui

dado, respetado y en el que se le ofrezcan oportunidades de intc:rnctuur con -

objetos y personas nuevos e interesantes, en el que se le valore, se fomente -

su iniciativa para experimentar. tanto objetual como socialmente, que se le per

mita en esos intentos equivocarse y volver n trotar pnra nprcnder, que propi

cie que tenga experiencias nuevas, ya sea visitando sítios de interés, o simple

mente permitiéndole explorar su propia casa y el jardín; un nmbicnte familiar en 

el que se lleven a cabo todas aquellos pequeños acciones cotidianos que forman 

parte de la estimulnci6n temprana; ayudará de modo slgnificntivo n que el niño 

se desarrolle integralmente; esto es, en los aspectos psicomotor, cognoscitivo, 

emocional y social de un modo equilibrado. 

En los medios urbanos tiende n descuidarse el aspecto afectivo de la csti

mulaci6n (Cfr. Carmen Naranjo y Hernán Montenegro), lo que ocasiona en el -

niño una deficiente integración emocional y social. Los aspectos psicomotor y 

cognoscitivo del desarrollo son, en general más observados y estimulados por -

los padres, de modo intencional y por el mismo tipo de vida que se lleva en -

una ciudad; y por ser quizá los logros en estos aspectos los más evidentes, -

son considerados indicadores del desarrollo infantil; y en general los padres -

procuran estimular en el niño el aprender n sentarse, a caminar, les enseñan -

muchas palabras, ponen a su alcance objetos nuevos y les dan oportunidad de 

tener contacto con mecanismos simples, como el interruptor de la luz o lo llave 

del agua. 

En cambio, los aspectos afectivos del desarrollo tienden a ser dejados un 

poco de lado por los padres; como sería el que el niño se siento ornado y valo

rado. que tenga un autoconcepto positivo, que sen capaz de tener buenas rela

ciones interpersonales, tonto con los adultos como con sus pares, que muestre 

deseos de afirmarse a si mismo como persono y tienda de modll natural n ser -

independiente, que muestre interés por las personas nuevas y no se desconcic! 

te facilmente en situaciones no cotidlnnns, que sen en paz de expresar sus sen

timientos, que se sienta integrado a In familia, cte. Estos logros, en general, 

no son tomados en cuenta como indicadores del desarrollo del niño y en rcnli-

dad lo son, como ya se señaló anteriormente, y muy importantes, ya que todos 



estos aspectos pueden dar una idea general aceren del gtndo de integración -

personal y social que hn nlcnnzndo. 

El logro de una bucnu ndnptoción emocional y social contribuye de uno m~ 

nern importante en el desarrollo cognoscitivo y psicomotor ni definir en bucnn -

medida los niveles de actividad que el niño desarrolle y Ju variedad y calidad de 

experiencias, tanto objctunles como intm•pcrsonales, en los que se anime a invo

lucrarse y de las que por tanto, aprenda. Es por esto que el proporcionar al -

infante una cstimuloción temprano adecuado; es decir, que nbarquc tonto el área 

afectiva como sensorial. le va n permitir un desarrollo integral. 

Ante el deficiente desarrollo del niño, reflejado generalmente en una mnla 

adaptación emocional y social, provocado por la inadecuado estimulneión afectivo 

y sensorial que recibe, se tiene como problema de investigación el siguiente: 
0 ¿Qué información básica acerca de la aplicación de la estimulnción temprano, re

quieren los padres para promover el desarrollo integral y la mejo!' adaptación del 

niño al mcdio? 11
• 

Esto tratará de definirse en los capítuloa de la presente investigación, te

niendo como base de la elaboración del presente trabajo In siguiente hipótesis: 

"Un ambiente familiar armónico aunado a una cstimulación temprana, son de 

importancia decisiva paro el desnrrollo del niño en sus aspectos emocional y so

cial, lo que va a apoyar su desarrollo psicomotor y cognoscitivo1
'. 

En este trabajo se tratará de describir la importancia de la estimulación tem 

prann en un ambiente familiar armónico que proveo en el niño una adecuado in

tegración emocional y social. Esto se hará a través de los cuatro capítulos que 

conforman esta investigación. 

En el primer capítulo se define In cstimulnción temprana, se describe su im

portancia en el desarrollo infantil, los árcus en que debe ofrecerse la cstimula-

ción y las habilidades que son básicas pura aprender y adaptarse ni medio, cuya 

adquisición vn a ser fncilitndn con lo nplicnción de le cstimulnción temprana. 



En el segundo capitulo se trntn el medio familiar, su influencia en el desa

rrollo del niño, y cómo contribuye ln cstimulnción temprana en la familia a mcj~ 

rnr tanto el desarrollo infantil como las relaciones familiares, n través del modo 

de socialización que recibe el niño y como apoyo en In adquisición de la nuton~ 

mía. 

En el tercer capitulo se abordo la teoría de Piagct porn los primeros años 

de vida y se describe el pnpcl del juego en el dcsnrrollo infantil. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se explica ln re lución que existe entre -

In pedngogía y la familia, cuyo enorme potencial educativo hu sido descuidado -

y que deberfa ser aprovechado y encauzado con ayuda de los conocimientos que 

puede aportar la pedagogía acerca de los factores biológicos, psicológicos y so

ciales que influyen en el proceso educativo que experimenta el niño; basadas -

en esos conocimientos, se ofrecen algunas sugerencias prácticos para los padres, 

con el fin de que se promueva de un modo fácil y agradable, el dcsnrrollo in!!: 

gr al infan tll. 



Capítulo 1: 

LA ESTIMULACION TEMPRANA 



lntroduccion: 

El UNICEF es el fondo de las Naciones Unidas para In Infoncln y tiene 

como objetivo principal el ayudar a proteger la vida de los niños y promover 

su desarrollo. A partir del año de 1950 comenzó a brindar ayuda n los paf-

ses subdesarrollados con proyectos relacionados con el mejoramiento de la nu

trición, atención de In salud y enseñanza básica para madres y niños¡ se dis

tingue porque ha tratado de aumentar el conocimiento del público acerca de -

las necesidades de los niños pequeños y de los medios para satisfacerlas. 

El UNICEF está consciente de que el primer y más importante medio de de-

fensn del niño son Jos padres, y en segundo Jugar, Ja comunidad local; por -

esto, trata de difundir Ja información que haga posible aplicar Jos medios más 

prácticos y económicos para salvar le vida de los niños y proteger su salud· y 

su buen desarrollo. 

SI se consideran los datos aportados por el UNICEF, actualmente "cada 

semana siguen muriendo más de un cuarto de millón de niños por infecciones 

frecuentes o desnutrición prolongada en Jos países en desarrollo". (Estado -

mundial de la infancia, 1988, p. l.) Debemos tomar en consideración además 

que esta cifra es menor incluso que el número de niños que sobreviven pero 

quedan afectados por las infecciones y la desnutrición, Jo que les impide des! 

rrollar plenamente sus potencialidades mentales y físicas. 

Esta situación alarmante propició que se diera inicio a lo promoción de 

medidas de bajo costo dirigidas a las familias, que protegen In supervivencia 

y el desarrollo de los niños¡ gracias a esto, actualmente se hn logrado salvar 

40,000 vidas infantiles por semana aproximadamente. Esto es claro indicio -

de que es posible prevenir aún más de esas muertes infantiles y el número -

de niños que sobreviven, pero disminuidos en su desarrollo por Ja mola salud 



y un crecimiento insuficiente. 

Se hn implementado unn acción importnntc pura poner n1 nlcnnce de todos 

los padres Jos conocimientos básicos y los medios pura proteger el crecimiento 

y el desarrollo de sus hijos n trnvés de medidas lnn simples y bnrutos como -

la inmunización infantil. ln utilización de suero ornl, In promoción de lo lacta!]: 

cia natural en los primeros meses, el cspncinmicnto entre los nncimicnton, etc. 

Es necesario que los podres conozcan y obtcngnn ayuda de !os innumcr~ 

bles conocimientos que se tienen hoy en dín aceren del desarrollo infantil, -

por que 11 hay un marco insustituible en Ja crianza dC!I niño, que n su vez sig

nifica un factor decisivo en el dcsnrroUo de lo mejor de sus cnpncidodcs, os -

la familia". (Naranjo, C. !981. p. 56.) Esta le ofrece al nii\o las condicio

nes indispensables para que inicie su desarrollo. Incluso se afirma que el -

destino del niño está muy influenciado por el tipo de familia en la que el nii\o 

crece y se desenvuelve, en cuanto a la estructura, la valoración del niño, ln 

cultura y la clase social n Ja que pertenece. 

Por todo esto, hay que informar a los padres acerca de cómo proteger 

la salud y el desarrollo de sus hijos, y a pesar de la obvia trascendencia de 

esto, se sabe que '1una de los conocimientos menos divulgado, es la importa~ 

cia de los primeros años de vida en el destino de cada ser humano. O se>n, 

que del cuidado y de> la atención que se preste a cada niño en los seis prim~ 

ros años, depende el desarrollo de su capacidad Integral como ser humano". 

(Naranjo, 1981, p. 59. ). 

La necesidad de divulgnr esta información es más impc1·iosn en 1os paises 

subdesarrollados porque en los años ochenta, las dos terceras partes de los -

paf.ses en desarroUo han tenido un crecimiento económico negativo, o bién, i.!) 

significante; y en general, los que más se han visto afectados por cstu rece

sión son los niños de las comunidades pobres de Jos países en desarrollo. 

"Gran parte dei desarrollo corporal y cerebral humano se completa durante los 

primeros cinco años de vidn. Un niño que tiene que pasnr esos años sin nli

mentaclón o uno atención adecuada, no crecerá todo lo que su potcncinl físico 



o mental permite". (Estado ~Jundiul de In lnfnncin, 1988, p. 25) 

El UNJCEF pl'oponc un "ujustc con rostro humano" parn evitar en lo po

sible que los nil1os de csns comunidndes pobr~s sean los nuís nfectudos por la 

recesión. 11 Ajuste con rostro humunu", significa que del dinero disponible se 

obtenga el máximo de protección parn los grupos mtís nfoctados en términos -

de atención de lu salud, y cducoción pnrn el bienestar socinl. El modo mñs -

fnc~iblc de lograr esto, cstó en informar y uyudnr u los podres a proteger lo 

vidu y el desarrollo de sus hijos, u través de todos los medios de comunico-

ción. AquC es donde se puede huccr oigo u un costo ton bnjo que resulto -

ncccsiblc en casi todos los pniscs y en beneficio de un gron número de niños. 

Bajo el título de "~ledidns vitales", el UNICEF y In 0~18, (Organiza -

ción Mundial de la Snlud) publicaron información cxprcsndu de modo muy sen

cillo y que proporciona informución búsica dirigida n los padres de familia y -

a la comunidad sobre los siguientes tcmus: 

Espaciamiento de los nacimientos 

Lactancia materna 

Inmunización 

Infecciones respiratorias 

i\latcrnidnd snnu 

Promoción del c1·ccimicnto infnntil 

Higiene en el hogar 

Lu cstimulnción temprana, entre otros. 

Uno de los aspectos más dificilcs del trabajo que se rcnlizo en beneficio 

del nirl.o, es que su vcrdndcro perspectiva de vida no sólo depende de su fa

milia, sino de las cnrnctcrísticus de lo comunidad u In que pertenece, de los -

medios y servicios como uguo, luz, cte., que tcngn, lns posibilidades de edu

cación, los ingresos puru cubrir por lo menos los necesidades bósicns, el amor 

que se siento por el niño y tnntns cosos más. Todns estos circunstnncius van 

a afectar de alguno u otro mnncro, In dinámica fnmilinr dt:o lo que el nitlo forme 

pnrtc y vo n influenciar, por tunto 1 su dcsnrrollo. 



Se han definido tres etapas que son consideradas lus mús críticas en In -

vida humano, estos son In infancia, lo ndolesccncin y In senectud; de estos 

grupos tan diversos, sólo los niños en recen de medios pnru afrontar por si -

solos sus conflictos y satisfacer sus necesidades. "En la infoncin se vive ln -

crisis de nacer: salir de un útero agradable, tibio, en penumbra, en que hny 

un balanceo muy grato y está asegurado el alimento, pasar n un periodo intc~ 

so de aprendizaje y a vivir un violento y constante crecimientoº. (Naranjo, -

1981, p. 12). 

Las investigaciones rcnlizndns cm el siglo XX han hecho descubrimientos -

sorprendentes aceren de In enorme importancia de los primeros años de vida y 

han echo evidente como estos experiencias pueden afectar de modo perdurable 

la personalidad y el tipo de relación que establezco el niño con el mundo. 

Una persona es producto tanto de las capacidades heredadas genéticamente, -

como de las características del medio ambiente en el que crece y se desarrolla. 

Esto es particularmente cierto para los primeros años de vida; por ejemplo, en 

el desarrollo de In inteligencia tienen gran importancia las experiencias que -

tenga un niño durante sus tres primeros años de vidn¡ momento en que se es

tán desarrollando en mayor medida les células cerebrales¡ los cuales se conec

tan entre sí para correlacionar la información que se recibe del medio exterior 

a través de los sentidos y reaccionar en consecuencia a esa información. 

"El período durante el cual las células ccrcbrnles aprenden con mayor rapidez 

a hacer dichas conexiones, es el que transcurre entre el nacimiento y los tres 

años de edad¡ para entonces yo está formado entre un 70 y un 80 por ciento 

de las conexiones. y a medida que dichas conexiones se desarrollan, incremen

ta Ja capacidad del cerebro". (lbuka, Masnru, 1988, p. 2t) por supuesto que 

hay un desarrollo posterior a los tres años, pero In base sobre la que se pue

den fundamentar capacidades posteriores ya está formada, para ese entonces. 

El desarrollo de la inteligencia en esos primeros tres años equivale, al alcanza 

do desde los cuatro hasta los diecisiete años de edad. 

Se ha encontrado además que el niño tiene unu gran capacidad paro re

conocer coses en términos de patrones, un ejemplo serla In habilidad del bebé 

pare identificar el rostro de su madre: gracias u esta capacidad. se dice que 

"antes de los tres años de edad el niño no experimenta dificultad ulgunn en -

10 



aprender todo aquello que te interese, sin importar cuántos esfucr1.os y con-

centración le exija csu tnrcu". Cidcm, p. 37) D~ este modo se puede enseñar 

a los niños cualquier idiomu, música, por ejemplo violín, n nadar, cte., Jn -

única condición pnru esto seríu, el despertar el interés suficiente en el niño -

por determinad u actividad. La posibilidud de desnrrollnr ni máximo el poten-

cial con el que el niño nace, depenUe en gran rnediUa de Jn formn en que se -

eduque al nifio y de Ja clase de medio ambiente que se le proporcione. 

Las experiencias y el medio en el que el niño crece en sus primeros 

años moldean la personalidad y el modo de relacionarse con el mundo del niño. 

No importa en realidad que no podamos recordar lu mayor parte de lns expe-

riencias que tenemos u esa edad, porque de alguna manero quedan almacena-

das pnru siempre en Ju mente de la persona¡ "cadn experiencia e impresión hu~ 

ta los tres nños de edad, se convierte en parte de los cimientos mismos del yo 

actual". (idem., p. 58.) 

Une manera de enriquecer y hacer más propicio el ambiente en que vive 

el niño para lograr un óptimo dcsnrrollo es por medio de la aplicación de lo. -

estimulnción temprana. 

l. l. lQué ~ ~ estimulación temprana? 

Ln estimulación temprnm1 se refiere a todos aquellas acciones que. de una 

manera u otra. contribuyen ul desarrollo del niño ul ofrecerle diversas experie!:' 

cias1 de manera organizada y oportuna, que aumenten su interés por el mundo 

que Jo rodea, de modo que se anime n interaccionar con su medio. para que -

sus capacidades y potcncinlidudes vnynn desnrrolkmdose u través de estas ex

periencias y de la actividad que el niño lleva n cnbo. 

Ln cstimulación temprana es definidn por el doctor llernán Mon tcnegro, 

investigador chileno, como "el conjunto de acciones tendientes n proporcionur 

al nii'io los experiencias que éste necesita desde su nncimiento, pnru desnrro-

Hnr al máximo su potencial psicológico. Esto se logro n trnvés de In prQsencie 

de personas y objetos, en cantidad y oportunidad adccundns y en el contexto 

de situaciones de varindn complejidad, que generen en el niño un ci<1rto grado 
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de interés y actividad, condición necesario poro lograr uno relación dinámica -

con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo". (Naranjo, 1981, p. 14. ) 

La estlmulación temprana ofrecida de modo adecuado puede contribuir a 

mejorar la dinámica familiar y a aumentar las posibilidades de desarrollo del -

Infante. La estlmulación debe adecuarse n la realidad y circunstancias de ca

da niño pare que se convierta en un verdadero medio de ayudo para su desa

rrollo. 

El niño ha de pasar de ser una persona dependiente a lograr una Inde

pendencia responsable. Para esto hay que rodearlo de un ambiente favorable 

y apoyarlo con prácticas sencillas para que logre su más amplio desarrollo. 

Se trata de ofrecer ni niilo diversas oportunidades de interacción tanto obje-

tual como personal; estas experiencias contribuirán al aprendizaje si despier-

tan interés suficiente como para que el niño se involucre en ellas por medio 

de la actividad. Es importante que sean adecuadas a sus necesidades, su ni

vel de maduración y tomando en cuenta su propio ritmo de desarrollo. Es de

cir, todos los niños pasan por diversas etapas del desarrollo, pero cada uno -

lo hoce con su propio paso, a su tiempo¡ en esto influyen tanto factores gené

ticos como ambientales. SI las actividades no son adecuadas a su nivel de de

sarrollo, el niilo puede fracasar en su intento de interactuar adecuadamente -

en ellas y estos fracasos pueden desalentnrlo en posteriores intentos, lo cual -

le serla muy perjudicial porque, afectariu su confianza en si mismo, lo que -

quizá redujera aus tentativas de Interacción con su medio circundante en otras 

ocasiones. 

Es muy Importante que la estimulación temprana abarque todas las áreas 

del desarrollo Infantil, que son el congnoscitivo, psicomotor, emocional y so-

clal: y no dar más Importancia a algún drea en particular porque se puede -

afectar la óptima evolución en las demás. Algunos padres creen que deben -

enfatizar más el desarrollo cognoscitivo, lo cual es un grave error¡ "no crea -

que un niño brillante es un niño bien desarrollado. La superioridad intclec-

tual suele obtenerse, con frecuencia, a expensas de la evolución en otras - -

áreas que son Igualmente Importantes o aún más". (Whlte, 1985, p. 259.) 
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Como ya se ha planteado, para lograr un desal'rollo óptimo en todas las -

áreas, es muy importante dar iguaJ impot•tnncin tanto a los actividades intelec

tuales como o las actividades afectivas que pueda realizar el niño. 

Según Jenn Píaget, el desarrollo de las actividades intelectuales y afecti

vas, es resultado de tres factores: 

Lo maduración 

La información que proporcionan los ambientes físico y social, y 

La actividad espontánea del niño que lo lleve a la aduptución. 

Tomando en cuenta estos factores, deben ofrecerse al niño todas Jos ex

periencias adecuadas para llevarlo a su desarrollo integral. 

El desarrollo intelectual no puede disoeinrse del afectivo, ya que este -

hace posible en bueno medida el desarrollo cognoscitivo al definir los niveles -

de actividad del niño y su adaptación al medio. Iguulmcnte, lo cognoscitivo -

toma parte en las estructuras afectivas ayudando asimismo al Jog1•0 de una bu~ 

na adaptación. 

Es por esto que le cstimulución temprana no debe limitarse a programas -

de actividades y ejercicios a realizar con el niño; sino que es imprescindible -

el ampliarla u los aspectos afectivos. el tratar de propiciar uno buena relación 

entre los pudres y el niño. basada en el respeto mutuo. en la confianzn1 la -

camaradería, de ésta manera el modo de crianza que se establezca en cJ embie~ 

te familiar Je permitirá al niño establecer una relación dinámica con el medio, -

pera que vaya aumentando su capacidad de interacción objctual y personal, se 

fomente su autonomía y su confianza en si mismo y en su capacidad puro resol 

ver problemas, de modo que su desarrollo integral sen óptimo. 

Lo más rclcvuntc de In estimulnción tcmprnnn "está en constituir un ele-

mento modelador de la personalidad del ser humnno, y por ende de In sociedad. 

Como yn se ho planteado, paro lograr un desarrollo óptimo en todas las -
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Así, entonces resulta posible, mediante los influencias ambientales sobre 

el desarrollo temprano, mejorar la calidad de vida." (Montenegro, 1984, folle

to "Alternativas" ) . 

La estimulación debe proporcionarse tomando en cuenta las diferencias -

que existen en cada niño, que son originadas por la hcrcncin. 11 Pero micn-

tras que la herencia define In potencialidad que se puede desarrollar, el am-

biente determina el COMO o aún SI ese potencial se desarrollará". (Jenkins, 

Shacter y Bauer, 1976, p. 9 ), es preciso estar conscientes de esto y de que 

los factores ambientales y hereditarios se relacionan y apoyan mutuamente en -

el crecimiento Infantil. "La responsabilidad de quienes participamos en la tarea 

de criar niños es la de procurarles las mejores experiencias posibles, sobre to

do en los primeros anos de vida, INDEPENDIENTEMENTE del potencial que el -

niño pueda haber heredado". (Whlte, B. 1985, p. 299 ). 

Como ya se ha establecido, In estlmulaclón temprana Incluye cualquier acti

vidad que de modo adecuado y oportuno contribuye ni desarrollo integral del -

nino. "La estimulación temprana se Incorpora a los patrones de crianza adccu!! 

dos y certeros, que introducen al niño a su medio, mediante una seguridad -

afectiva básica, una motivación para que aprenda y un interés en su desarrollo". 

(Naranjo C. 1981, p. 15. ) Se han retomado algunas antiguas técnicas de -

crianza y se han modificado de acuerdo a los nuevos conocimientos, pero puede 

decirse que en esencia es respetada la cultura propia de cada familia, introdu

ciendo algunas técnicas nuevas que apoyan mejor al infante. La estimulación -

Implica respetar al nlilo como individuo, apreciar sus cualidades y fomentar una 

adecuada comunicación con él. 

Los nliloa van a seguir un cierto proceso de desarrollo, que es afectado 

por el medio, la estimulnción lea da In oportunidad de lograr un desarrollo al 

máximo y armonioso de todas sus habilidades y capacidades. "A menudo me han 

preguntado: lAcaso el desarrollo temprano trata de producir genios? La res-

puesta es "tm''. El único propósito del desarrollo temprano es educar a un ni

no a fin de que tenga una mente flexible y un cuerpo sano, y para que sea una 



persona brillante y bondadosa''. Clbukn, M. 1988, p. 19). 

El hecho de proporcionnI'lcs u los niños uctividudcs y experiencias adecua 

das en momento oportuno, les hncc más divertido y sencillo el adquirir habili

dades: "tomemos por ejemplo !u habilidad de tomat• objetos bajo In guía de In -

vista, la cual, como hemos visto, se adquiere normalmente a los cinco o cinco 

meses y medio de ednd ( ... ) Al ofrecer ni niño objetos parn mirar, tocnr, -

golpear y jugar, n partir de los tres o cuntro semanas de edad, comprobamos 

que adquieren la capacidad de tomar objetos u los tres meses de cdud". 

(White, B, 1985, p. 140. l 

En general, un niño puede desarrollar sin gran problema y casi indcpcn

dicntcmcntc del ambiente en que se desarrolle, las cnpacidndcs psicomotoros 

básicas, aunque emplee más tiempo en hacerlos, pero no pasa igual con otras -

habilidades, como las del lenguaje o lns socio les por ejemplo¡ las condiciones -

ambientales tendrían que ser extremas pnrn que llegaran a afectar de manera 

importante y duradera el desarrollo motor, cognoscitivo y emocional de un ni

ño, Pero hay un aspecto en el que el niño Q\IC no haya sido estimulado no -

puede alcanzar al niflo que si ha recibido estimulnción temprana, y este es el 

desarrollo social. 

En su mayoría. los niños estimulo dos adquieren un buen concepto de si -

mismos al ir aprendiendo a dominar diversas habilidades que son reconocidas y 

aprobadas por las personas cercanas a ellos; estas circunstancias favorecen i~ 

teracciones personales agradables, lo que motiva a los nii'los o seguir realizan

do conductos aprobados socialmente; con las buenos relaciones mejoren sus ac

tividades sociales, de modo que adquieren progresivamente un patrón de soci.!!_ 

liznción más adecuado y positivo, en general, que el que desarrollan los niños 

no estimulados. 

Como el niño crece y se desenvuelve dentro del 1ímbito fnmilint· en esos -

primeros años, su influencio va n ser muy importante y va n decidir en grnn 

medida los perspectivos futuros del niño. Si una familia no proporciona une -

adecundn estimuloción será muy poco lo que nlgunn persono externo preparada 
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para tal efecto, pueda hacer por el niño. Es por esto que es tan importante -

el dirigir la información a ios podres y el ofrecerles nl mismo tiempo, ayuda y 

apoyo; el proporcionar una idea más o menos precisa de lo que necesita un i_!! 

íante para adquirir unn base sólida que le posibilite su pleno desarrollo, es -

de fundamental Importancia. La famllin es ln que da el primero y el mús impo.!'. 

tante sistema educativo¡ 11 ln educación informal que la familia provee n sus hi

jos, TIENE UN IMPACTO MAYOR SOBRE EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL -

NiflO QUE EL DE LA EDUCACION FORMAL". (Whitc, 1985, p. 17. ). 

Las bases de In personalidad y el tipo de relación que se establece con las 

personas, están en gran parte definidas para cuando el niño cumple dos afias; 
11 una vez que el niño ha llegado a los dos años, su orientación social primario 

ya está establecida y a partir de allí, es muy dificil alterarla en forma signifi

cativa". (White, 1985, p. 305. ). Este estilo social personal, va a delinear el 

tipo de relaciones que el niño guarde con los demás a lo largo de su vida. 

Por esto, el niño debe de ser criado de modo que se sienta amado y culd_!; 

do, que adquiera aquellas destrezas para las que ha alcanzado madurez, que se 

fomente su capacidad de aprender y de disfrutar del ambiente que lo rodea; -

para lo cual deberá apilcarse la estlmulaclón temprana en todas las áreas, te-

nlendo como fin el desarrollo Integral del niño para que logre una mejor adapt_!; 

cl6n a su medio. 

l. 2. Areas ~ estimulaeión 

Las áreas en las que se deberá aplicar la eatlmulaclón temprana son: 

Lenguaje 

Desarrollo palcomotor 

Sensopercepcionea 

Autonomía 

Socialización 

A rea cognoscitiva. 

Estas áreas están tan estrechamente relacionadas, ya que cualquier con--
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-ductn entra en dos o más de ellas, que se dividen más que nada para fines 

prácticos de la cstimulnción, para definir con claridad a qué estñ más enfoca

da determinada actividad, esto es pnrn fines de programación. 

El área del lenguaje se refiere n todos los medios de comunicación en los 

que se simbolizan pensamientos y sentimientos, de modo que tengan sentido -

para los demás. Aquí lo que se debe estimulnr son lns conductos expresivas, 

tales como el balbuceo, la ecolalia, el lenguaje, etc. 

El desarrollo psicomotor es el control de los movimientos corporales basa

dos en el uso coordinado de diferentes grupos de músculos, Jo que es posible 

por la maduración neuromuscular. En esto área se estimulan la coordinación -

motora gruesa, ésta abarca movimientos de grandes grupos de músculos como 

el caminar o el pnrnrse 1 y In coordinnción motora fina, la cual involucra los m~ 

vimientos de monos y dedos en coordinación con ln visto. 

Las sensopercepciones se conocen como ln interpretación que dn un suje

to n los estímulos que recibe a través de los 6rgunos de Jos sentidos. (Cf~. -

Mussen et al ) . Lo que se debe estimular en esta área son las scnsopcrcepcio

nes táctiles, gustativa, olfativa, auditiva y visuales, 

La autonomía se refiere a la capacidad de tomar en cuenta Vflrios puntos 

de vista en relación a determinado situación o problema, y en base a ello, la -

capacidad de formular una decisión propio. En esta áren se estimulo la partici

pación del niño en las decisiones fnmilinrcs, debe procurarse establecer un esti

lo de crianza democrático en el que el nirio se siento ornado y respetado, donde 

se estimule su independencia y su confianza en su capacidad porn resolver pro

blemas, tomando en cuento otros puntos de vista. 

La socialización es el proceso por el que un ni1lo ndqui<.!rc lns conductos, 

normas, creencias y motivos aprobados por su familia y por el grupo social al -

que pertenece. En este aspecto se estimulo In interacción del nizio con diferen

tes adultos, y con coetáneos¡ aquí también ejerce mucho influencin el modo de -

crinnzn que impere en el hogar, que dcberó ser, idealmente, democrático. 

El área cognoscitiva se refiere n ln copncidnd de utilizar los hnbilidndcs -



que están madurando paro relacionarse con los objetos y los personas. lo que 

tiene como fin la adaptación, Dentro de estn 1írco se estimula In actividad se!! 

sorio motriz, la clnsificoción 1 seriación, cantidad, el lenguaje 1 la percepción, 

el conocimiento del esquema corporal, etc. 

Se hace evidente, con esta breve explicación, que todas lus áreas a los 

que se va a abocar le estimulación temprana. están cstrcchomentc relucionndns 

entre sí, y que se afectan y apoyun mutuamente. Un buen desarrollo motor y 

cognoscitivo ayudan a In autonomía del niño y a su proceso de socialización, -

pues contribuyen a mejorar su Interacción con los padres y los adultos, de la 

misma manera, el desarrollo del lenguaje y las sensoperccpciones, son funda--

mentales para el desarrollo afectivo , cognoscitivo, etc. 

La estlmulación temprana debe enmarcarse en la realidad cotidiana de -

cada fam!Jla, para lograr el mejor desarrollo del niño, estimulando todas las -

áreas oportuna y adecuadamente, sin ejercer presiones sobre el niño y utiliza!! 

do esta técnica dentro de las actividades de crianza normal del infante. 

La mayoría de los familias pueden tener los recursos necesarios paro ed~ 

car a un niño; no es indispensable el tener unu larga educación formol, y to~ 

poco se precisan de grandes recursos económicos 1 11 pnrn educar bien a un niño 

sólo hace falta sentir un profundo amor por él, una bueno dosis de paciencia 

y vigor y cierto nivel de conocimientos ( ... ) conocer los detalles de los prin

cipales procesos del crecimiento del niño y tener Ideo de como ayudar ni nli\o 

a través de sus acciones. directos e indirectas, los cuales afectan las experie!! 

cias que el niño vivió durante esos años cruciales". (White, 1985, p. 313 ). 

El desarrollo del potencial de un niño depende en buena medido de In -

educación y el medio ambiente en que crece y se desenvuelve. Estos dos as-

pectas tienen gran Influencia en In formación del carácter y el desarrollo de -

loe talentos y habilidades del niño. Es por esto necesario, ofrecerle los esti-

muloa adecuados tratando de abarcar todas las áreas del desarrollo. Estas es

tán muy relacionadas entre si, "el niño de tres a cuatro años. por ejcmplo1 no 

puede desempeñarse satisfactoriamente en una prueba o test de inteligencia o 

menos que su desarrollo linguistica seo bueno ( ... ) además, el lenguaje tiene 
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unn gran incidenciu en el desurrollo de las uptitudcs sociales" (Whitc, 1985, -

p. 144, 145. ). Es indispensable por tanto, lograr uno evolución adecuada y 

equilibrado en todos los nspectos. Lo estlmulución de éstas úrous se dn de mo 

do integrado, ya que con una sola actividad se pueden opoynr dos o más áreas. 

Dentro de ln estimulnción afectivo, uno de los aspectos mós importantes -

es el hacer sentir ul niño nmndo y nccptndo, ya que esto influirú en In confía_!! 

za en si mismo y en el medio circundante, que el niño udquiern¡ nfcctúndo ad~ 

más lo integración de la personalidad por el outoconcepto que el niño desarro

lle. 

Para hacer más clnra la importancia de dor ul niño lo sensación de que es 

amado y cuidado se hablará sobre lo que es la primera tarea de desarrollo de 

un niño. que es ln adquisición de la confianza básica. 

Para Erik Erikson, los aspectos cmoctonolcs vun n afectar todas lns fun-

cioncs humanas, la naturaleza de las experiencias emocionales, es decir, la ca

lidad de las relaciones interpersonales determinan In estructura básica de la~ -

personalidad del homb1•c, (Cfr. Erikson, "infancia y Sociedad" ) • Afirma que 

los dos primeros años de vida, los que llama de formación van a constituir los 

fundamentos de todas las motivaciones y disposiciones personales que se den -

posteriormente, 

La primera fose de su teoría de desarrollo se centra en lo adquisición de 

un sentido de confianza básica al mismo tiempo que se supero un sentido de -

desconfianza básica. La confianza se refiere al sentimiento que el niño odqui~ 

re de que el mundo es seguro y que !ns personas· que lo integran lo tratarán 

con bondad; el que el niño adquiero la confiunza básicu o la dcsconfinnzo bás!_ 

ca, va a influir de una manera importante en la perspcctivn que el niilo se fo!_ 

je del mundo y va a afectar de modo perdurable su desarrollo cmocionnl ¡ al -

grado de que Erikson afirma que no puede nlcanznrsc un dcsnrrollo emocional¡ 

al grado de que Erikson afirma que no puede nlcnnznrsc un dcsurrollo urmóni

co en ninguno etapa si se carece de esto confianza inicial. 

Un pequeño recién nacido depende de los cuidados y atenciones de los -

adultos, en general. sus padres y éstos ni cuidnr nl bebé vnn a reflejar sus -
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actitudes ante él y frente al rol que ellos desempeñan: si n una madre le mo-

lesta cuidar a su hijo, lo demostrará en su descuido pnra con él. si pot' el co!' 

tro.rio está contenta, jugará mucho con él, lo nlimcntnrá con cnlmn, etc. Estas 

diferentes conductas expresivas le indican al nl!lo que es lo que puede esperar 

del mundo, si frialdad e indiferencia, o tranquilidad y afecto. Basado en es-

tas primeras experiencias construirá su sentido de confianza en la vida, o de -

desconfianza. Esta actitud podrá sufrir algún cambio a través del tiempo, pe

ro va a afectar de modo perdurable sus actitudes sociales. 

La confianza básica sería una creencia general de que las necesidades del 

bebé serán satisfechas y de que el mundo es un lugar propicio y seguro para 

vivir; como dijimos, esta confianza vn a ser resultado de la integración de las 

reacciones a las conductas expresivas del bebé, por parte de quienes lo cuidan 

en los dos primeros años. "La madre misma, y los sentimientos que hacia ella -

suscita en el niño, representan una realidad Interior y una posibilidad exterior 

de predicción", (Maier, 1971, p. 44. ) . La adquisición de la esp.,ranza en -

esta etapa va a afectar de manera importante el desarrollo integral del niño al 

influir en la formación de su carácter y su personalidad. 

Las reacciones de los padres y el medio en general, a lns conductas expr!'_ 

slvss del niño, van a tener mucha influencia sobre el logro de lu confianza bá

sica. 

La personalidad se manifiesta a través de la conducta expresiva, que en 

el momento del nacimiento se limita al llanto, la agitación y el relajamiento; por 

las reacciones que loa demás tengan a estas conductas, el bebé va aprendiendo 

cuales son más afectivas para calmar su malestar. Alrededor de las tres o cu!!_ 

tro semanas de vida, el bebé empieza a establecer marcadamente el contacto -

visual, conducta que suele ser muy importante para los padres; gradualmcmto 

el bebé comienza a mostrar preferencia por los rostros humanos por sobre otro 

tipo de estímulos. Casi al mismo tiempo, alrededor de !ns seis semanas, comie!] 

za s diferenciarse otra forma de conducta cl<presiva que os ol balbuceo, este -

indica una diferencia on la producción de sonidos quo ticno más que ver con -

sus necesidades y sus estados de ánimo: este balbuceo lo prepara para el len

guaje expresivo, para comunicarse con otras personas. además de una tercera 
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forma de conducta expresiva que es In ecolalia, que consiste en repetir los -

sonidos que se escuchnn. Estns conductus reflejan la nccesidnd del bebé de -

relncionnrse y de cxpcrimcnt111• Jos estímulos afectivos que requiere para el de

sarrollo de su sentido sociul. 

El lenguaje aparece nl fi11al del primer nfio y durante el segundo¡ le per

mite al niño renliznr grandes adelantos en su relnción y comunlcoción con los -

demús, lo cnpncitn pnru discriminar entre sus necesidades y sentimientos, y los 

objetos y lns personas. Una de las diferenciaciones más importantes es la apr~ 

bnción y desaprobación verbal, el 11sí" y el "no 11
, estas van o comenzar a -

dirigir su conductu. A medida que el niño progreso en el lcngunje, su intera~ 

ción con los demás se vuelve más eficiente; o trnvés del leng-uoje el nifio va -

comenzando a definir su identidad como pc1•sono distinta, y nvunzu en la crea

ción de un concepto de sí mismo como persona scpnruda. 

Estos formas de conducta expresiva se vuelve con el tiempo miis comple

jas y diferenciadas, pero sus orígenes están en las primeras reacciones sociu-

les de la infancia, y van a afectar el ulterior desarrollo del niiio. Por esto, 

el procurar buenas relaciones nl interior de la fnmilin, y que el nillo se sicntn 

amado y respetado, vo n influir en todo su posterior desarrollo, y es en la -

rcucción positiva de los padres a estos conductas expresivos que pueden fome~ 

tarse las buenas relaciones afectivas. lo que vn a influcnciur el adecuado desa

rrollo de la personalidad del niño. 

El darle u un niño In sensación de que es ornado y querido, lo uyudoró 

en la adquisición de lo confianza básica. 

Otro aspecto importante en In crianza del niño es nyudnrle u udquirir los 

habilidades para las que ha alconzndo madurez, es necesario tener unu idea de 

cuales son los logros del niño en determinado edad. de modo que se pucdn ay~ 

darle adecuadamente. "UNA BUENA EDUCACION EN LAS PRI"IERAS ETAPAS 

DE LA VIDA DE UN BEBE, incluye el conocimiento del putrón normal de habi

lidades y en facilitar su adquisición". (White, 1985, p. 26. ) • 



Para in!ormación de los padres, n continuación se esbozan los principales 

logros de los niños en las diferentes edades¡ esto para ir estimulando lo que 

sea pertinente de acuerdo a coda edad; en cualquier caso es nccesn1•io en fati. 

zar que la cstimulación debe llevarse n cabo en un clima cordial y de afecto, 

procurando establecer un vínculo estrecho entre los niños y sus padres, y -

fomentar un lnteres creciente por el mundo que los rodea. 

Al cumpllr los seis meses el bebé controla yn su cnbcza, es capaz de gi

rar sobre sr mismo, de agarrar un objeto y sentarse con algún apoyo. Su in

terés visual es muy amplio, succiona y muerde cualquier cosa que esté a su -

alcance, juega con sus propios sonidos y es sociable, especialmente con su ma

dre. Tiende le mano cuando se le ofrece algo, se rfe a carcajadas, grita de -

alegría, busca la fuente de sonido, juguetes escondidos, pasa los objetos de -

una mano e la otra, tira repetidamente los objetos y reconoce rostros familiares. 

El niño de un año gorea, es capaz de trepar escaleras y muebles bajos, -

tome los alimentos con los dedos, comienza a manejar In cuchara, se detiene en 

alguna actividad cuando se le dice 11no11 , saco y mete objetos, reconoce sus ju

guetes preferidos. demuestre miedo hacia las personas extraños, es especialme!! 

te cariñoso con la madre; dice 11 mamá, 11 papá 11
, y alguna otra palabra, gnraba-

tea espontáneamente, comprende órdenes sencillas y comienza n usar al adulto 

como ayuda. 

Cuando cumple un año y medio el niño es capaz de caminar sin ayuda, -

subir y bajar escaleras gateando, pasar hojas de un libro, beber de una taza; 

practicar habilidades simples como abrir y cerrar puertas, llenar y vaciar ca-

jea, comienza a comprender causas y efectos, tales como encender las luces o -

el televisor, empujar una pelota, puede conducir un carrito de cuatro ruedas, 

cooperar cuando lo visten, se quita los zapatos y los calcetines, puede hacer -

torres de tres o cuatro cubos, hay mayor comprensión del lenguaje y él mismo 

utiliza varias palabras¡ se inicia la época en que comienza a negarse a obedecer 

a los padres por afirmarse a sí mismo. 

Cuando el niño llega a los dos años puede comprender mejor el lenguaje 

y asociar él mismo dos palabras, puede rodar y dar marometas, hacer ga1•aba-
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-tos Imitando trazos verticales.puede aprender a manejar un triciclo, avisar -

para Ir al baño, usar lo palabra "no" de modo correcto, juego por medio de lo 

simulación, desarrolla su creatividad con dibujos simples y construcciones; tc_i: 

mina lo época del negntivismo y accede o pedidos simples, posee los rudimentos 

de una Inteligencia mental básica y aparece el interés por los pares. 

A partir de los dos años y medio el niño es capaz de conversar un poco, 

coordinar los movimientos gruesos con más equilibrio, brincar en una pierna, -

empezar a usar las tijeras; comprender conceptos como: afuera. adentro, arriba 

abajo, etc., utilizar frases cortas, juego utilizando situaciones reales y con -

otros niños, comprende la mayor porte de lo que se le dice, comienza a utilizar 

pronombres, en especial "yoº. 

Cuando el niño cumple tres años, las habilidades psicomotoras tales como 

trepar, saltar, rodar, correr, y brincar en una pierna se hacen más precisas 

y con mayor equilibrio, puede Incluso andar de puntillas; es capaz de clasifi-

car, seriar , ordenar de acuerdo a distintos criterios 1 su capacidad de obse_i: 

baclón aumenta y ya toma en cuenta pequeños detalles y discrepancias, repro

duce un circulo en un papel, hace torres de 5 6 6 cubos, puede vestirse y -

desvestirse casi sin ayuda, su lenguaje mejora notablemente utilizando sustant!. 

vos, adjetivos y verbos, dice su nombre completo y el de sus padres, puede 

reconocer tres o cuatro colores, es capaz de encargarse de tareas simples en 

el hogar como guardar sus juguetes o los mantelltos de la mesa, etc., comienza 

a satisfacer su curiosidad por medio de preguntas, participa activamente en -

juegos con niños de su. edad, es capaz de expresarles su afecto o disgusto y 

competir con ellos; en algunas circunstancias es capaz de ponerse en el lugar 

de otra persona, 

A esa edad deben de empezar a fomentarse más específicamente las acti

vidades que forman parte de las habilidades básicas; tales como clasificar, se

riar, la coordinación motora grueaa y fina, el conocimiento de los colores y las 

formas geométricas, etc. 

Es claro que estas habilidades ya se han empezado a desarrollar en los -

primeros años, pero deben de comenzar a precisarse con actividades que sean 

Interesantes para el niño con el fin de promover su participación en ellns. 
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Algunas investigaciones aportan evidencia de que "niños que se desenvo!_ 

vfan extraordinariamente bien n Jos tres años de edad, habían adquirido Jos -

elementos más Importantes de la capacidad del niño sobresaliente de seis años 

de edad. Entre los tres y seis años se había producido un proceso de refina

miento de esas habilidades y no un surgimiento de habilidades nuevas", 

(Whlte, 1985, p. 305. l 

Es necesario procurar que el infante vaya adquiriendo estas habilidades 

y que vaya ganando control y dominio sobre su cuerpo; hny que permitir al -

niño ejercitarse y realizar las actividades para las que está listo, bajo una -

cierta supervisión. Un buen desarrollo pslcomotor contribuye de muchas man~ 

ras D.l desarrollo Integral del niño; Je permite ampliar su visión y conocimiento 

del mundo, ayudando al desarrollo cognoscitivo, crece su sentido de lndepen-

dencia al aumentar las actividades que Jos niños pueden hacer por sf mismo, Jo 

que influye posltivsmente sobre su confianza; el ser capaces de controlar bien 

sus cuerpos les permite participar en actividades conjuntas, lo que les da a -

los niños oportunidad de aprender habilidades sociales y contribuye a su adap 

taci6n personal. El alcanzar esta meta es, por lo descrito anteriormente, un -

aspecto muy Importante del desarrollo integral de un niño. 

Para estimular su interés por el mundo de los objetos y de Jss personas, 

es necesario ofrecerle al niño oportunidades de aprendizaje, darle objetos de -

variadas formas y texturas, permitirle olr música do todo tipo y no sólo In que 

es considerada "infantil"; darle In poslbllldad de desplazarse por la casa, de -

modo que tenga siempre a la mano objetos nuevos que pueda manipular e inve.§_ 

tlgar; llamar su atención sobre pequeños mecanismos como el de encender la -

luz o dejar salir agua de una llave; proporcionarle materiales que promuevan su 

habilidad manual y su creatividad, tales como papel, crayolas, plastillna, agua, 

cubos, arena, etc., darle la oportunidad de interactuar con personas nuevas, 

agradables, y permitirle acercarse n otros niños, aunque debe de haber slem-

pre supervisión por parte de un adulto. 

Un aspecto muy importante que debe contemplarse para que el niño al-

canee un buen desarrollo Integral a través de las metas propuestas, es procu

rar que no centre su atención unicamente en la madre, lo que le haría perder 



en g1•nn parte su interés por lo demás. Hay que procurar que su curiosidad 

por los objetos y su deseo de investigarlos crezca1 y que guurdc equilibrio -

con el interés que sienta por las pcrsonus. En esta etopo del desarrollo infa!! 

til, el niii.o "manifiesta un fuerte interés en: su madre, In cxplornción del en-

torno y el dominio de su cuerpo. Deseo insistir en que ln busc de una buena 

educación descansa en el equilibrio de esos tres intereses, unido ni estímulo -

simultáneo de su buen desnrrollo". (\'/hite, 1985, p. 212). 

El lograr que en el medio familiar hoya un clima annonioso y el procurar 

darle el nii1o lo sensación de que es amado, ayudurlc u que vnyn ndquiriendo -

habilidades y estimular su interés por el medio, le va u fucilitur en buena me

dida una adecuada ndnptnción ni mundo que lo rodea, puesto que tendrá !ns -

bases necesarias pura el desarrollo de los hobilidudcs básicos, las cuales van 

n facilitarle nl niño proseguir su nprcndiznjc y ulconznr unn bucnn ndoptnción -

o su medio familiar, social y escolat·. 

1.3. Las habilidades~ 

Una adecuada cstimulnción temprana en la fnmilie, va n contribuir a la 

formación de ciertas actitudes y habilidades que son muy importontes. 

Estas habilidades bósicAs son las siguientes: 

1) Coordinación motora gruesa: 

Se refiere n los movimientos corporales que involucran n gran

des grupos de músculos. Con la estimulaclón se pretende facilitar 

estos movimientos mediante el ejercicio, pnru adquirir flexibilidad, 

agilidad, equilibrio y fortaleza, además so estimulan los conceptos 

espaciales de tnmaño, distancia, dirección y longitud pnrn hacer -

más precisos los movimientos y el control posturul. 

2) Coordinación motora fina: 

Comprende los movimientos que se realizan con lo coordinación 

ojo-mano: tales como abotonar, recortar, escribir, cnsortnr. etc. 

Este tipo de coordinación se estimula mediante la nctividnd con los 
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objetos pequeños, lo que favorece el manejo de pinza. Una corre!: 

ta coordinación ojo-mano le permitirá a un niño desde comer sólo -

hasta aprender a escribir. 

3) Conciencia corporal: 

Implica el locnllzar y reconocer las diferentes partes de su cuer 

po y el poder hacerlo en el de los demás y en una lámina o muñe

co. La conciencia corporal es Importante porque el niño necesita -

diferenciarse del mundo que lo rodea para percibir mejor las rela-

clones entre los objetos exteriores a él. Las primeras nociones -

numéricas se derivan del esquema corporal, pues parten de obser

vaciones directas del cuerpo; se tiene una boca, una nariz, dos -

ojos, cinco dedos en una mano, 10 dedos en las dos. El principio 

de la ubicación espacial también tiene que ver con la conciencia -

corporal, puea se ubican los objetos en relación con el propio cuer 

po antes de apreciar las posiciones relativas que guardan entre sr. 

4) Lenguaje: 

Esta habilidad se refiere básicamente ni habla, que es una for

ma de lenguaje que utiliza sonidos y palabras articuladas para -

transmitir mensajes con significado. El habla supone capacidad m~ 

tora y mental. Es Importante porque permite estar en constante -

comunicación con los demás; aparte de que hace más precisas las -

!unciones mentales como la memoria, la formación de conceptos, la 

resolución de problemas. El habla constituye un organizador del -

pensamiento, por lo que es una habilidad que no debe descuidarse 

si ea pretende lograr el desarrollo integral del niño. 

5) Conocimiento de los colores básicos: 

Se refiere a la capacidad del niño de distinguir el color rojo, -

azul, verde, amarillo, café, negro, blanco, naranja y rosa. Este -

conocimiento se utiliza para valorar las capacidades perceptivas de 

un niño. 
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6) Conocimiento de !ns figuras básicas: 

Se refiere al reconocimiento de las figuras geométricas, tales -

como circu1o, cuadrado, rectángulo, 6vnlo, triángulo, cruz, estre

lla y rombo; el poder reproducirlos sin copiarlos y rclocionnrlos 

con objetos del medio ambiente, esta habilidad tiene que ver con la 

percepción 1 In mC?morin visual, y lo visunliznción de estos figuras -

en otros contextos. Este conocimiento se utilizo paro valorar los -

aspectos mencionados. 

7) Percepción visual: 

Es la interpretación que damos a los estímulos que recibimos a 

través del sentido de la vista; consta de cinco áreas principales, 

que a continuación se enuncian: 

a) Coordinación motora de los ojos: 

Se refiere a In capacidad de coordinar la vistn con los diferen

tes músculos del cuerpo o la totalidad de él. Dentro de esta habi

lidad, se da más importancia por necesitar de mayor precisión El la 

coordinación ojo-mano. 

b) Discernimiento de figuras: 

Se refiere a la discriminación figura - fondo; ia figura se per

cibe mejor y es sobre lo que se enfoca la atención; si cambia el -

foco de atención el fondo se puede convertir en figuru y viceversa. 

La Importancia de esta habilidad reside en que permite lu concentr_!1. 

ción prolongada en unos cuantos estímulos, sin tomnr en cuenta -

todos los demás. Un ejemplo sería el distinguir una pelota de en-

trc muchos juguetes, o el no perderuno línea en uno lectura. 

c) Constancia de forma: 

Se refiere al conocimiento de que un objeto tiene curncterísti-

cas constantes, a pesar de cambios en la imagen que percibimos de 

él. Esta habilidad implica reconocer colores o figuras geométricas 

en diferentes contextos, agrupar objetos, como por ejemplo, vasos 

o sonajas que varíen en cuanto al modelo, etc. lo constnncia de -
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forma permite el distinguir pequeñas diferencias, como !ns que ti~ 

nen entre sf algunas letras y números; además permite nl niño 

ejecutar acciones como las de closificnr, seriar, discriminar, etc., 

que lo van a llevar n las primeras nociones matemáticas como tama

ño, cantidad, correspondencia y número. 

d) Posición en el espacio: 

Se refiere a In comprensión de la relación que guarda un obje

to con la persona. Tiene tres áreas Importantes: 

d.l.) 

d.2.) 

d.3.) 

Noción derecha - Izquierda 

Lateralldnd 

Direccionnlldnd 

Implica Igualmente la comprensión y utilización de términos como -

arriba, abajo, adentro, afuero, a un lado, alrededor, enfrente, -

atrás, etc. 

Finalmente: 

e) Relaciones espaciales: 

Abarca !a percepción de dos o más objetos en el espacio -

en relación con otros objetos o con sí mismo. Gracias a esta habi

lidad el niño puede ordenar una serie de láminas en secuencia, ÍO!'. 
mar patrones de cuentas, de cubos, trnens, etc., construir con di

vereos materiales siguiendo órdenes. Esta habilidad también con-

tribuye a la formación de las nociones matemáticas; en especial la -

nación de cantidad está muy relacionado con In percepción espacial, 

incluso Jos primeros conjuntos que hace un niño tienen más carác -

ter espacial que numérico; el desarroilo de esta noción es importa!! 

te porque lleva a la noción de conservación (In cantidad es In mis

ma independientemente de cómo se presente o esté ordenada). 

8) Ubicación temporal: 

Se refiere a que el niño se de cuenta de que todo lo viviente 

está expuesto e influenciado por el paso del tiempo; ésta será una 
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de lus bases de ln construcción lógico-matemútica, yu que la ubica

ción temporal implico la comprensión de lus secucncios de ncción; -

por ejemplo, sale el sol por el este llega al cénit y después se - -

oculta por el oeste; o bién, si se vun n hacer gullC:Jtus es necesario 

primero hacer ln mnsn, luego hornearla paro, finalmente poder co

merlas. 

9) Percepción auditiva: 

Se refiere a la interpretación de los estímulos recibidos a tra

vés del oído, Implica distinguir sonidos comunes, copiar patrones 

de ritmo, identificar palabras que rimon, etc. Es muy importante 

porque ln buena audición va a permitir el aprender un código so-

nora organizado convcncionulmcntc porn comunicursc. El ritmo es 

indispensable para la buena articulación del lengunjc, ndemás de -

contribuir de manera importante en ln coordinación p~icomotora. 

A trav6s del oído recibimos información constantemente y es un m~ 

dio por el cual aprendemos, por lo que el aumentar la capacidad -

de discriminación y percepción auditiva va a ayuclnr en la adquisi

ción de otras habilidades. 

10) Habilidades cognoscitivos: 

Se refiere u los copncidodes toles como recordar instrucciones 

o eventos pusudos, ordcnur láminas, clasificar por semejanzas o -

diferencias, agrupnr según características diferentes cor.lo procc-

dencio., uso, material, cte., es decir, hacer alusión n todos aquc-

llas funciones mentales que van a pcrr:1itir rcnlizor opcrnciones con 

ere tos y la creación de un pensar.liento lógico mntcmótico. 

11) Aritmética: 

Implica el comprender y saber utilizar pulnbrus como más, me

nos, pequeño, grande, corto, largo. alto. bajo, pocos, muchos, -

cte., contar y reconocer los números del uno ol veinte, clasificar 

objetos, contar objetos agrupados de distinto mnncrn, ordenar. etc. 
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Todas estas habilidades contribuyen a la adquisición de !ns nocio

nes de reversibilidad, la posibilidad de volver al punto de partida 

de unn operación, y de conservación, que son las bases del pen

samiento lógico matemático. 

Que el niño adquiera estas habilidades, que conozca y se adopte a su me

dio es, sin duda, uno de los objetivos más Importantes de In educación infantil; 

la estlmulaclón temprana puede contribuir a que el niño aprenda y conozca de -

un modo fácil y divertido, tanto al medio ambiente como a sí mismo; para a tra

vés de este conocimiento, lograr la adaptación. En los primeros años de vida -

la familia ea uno de los factores que más Influencia tiene en el desarrollo del -

niño, por lo que se hablará acerca de esta influencia y de cómo por medio de -

la aplicación de la estimulaclón temprana en la familia, puede lograrse un desa-

rrollo armónico e Integral en el niño. 
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Capítulo 2: 

LA FAMILIA Y LA ESTIMULACION TEMPRANA 
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lnt:roclucción: 

La familia es el medio donde el niño crece y se desenvuelve, por lo que 

ejerce una gran influencia sobre su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, cmoci~ 

nal y social; se considera incluso que In educación que el niño recibe en su -

familia durante sus primeros años, tiene más impacto sobre su formación que -

todos los años que pueda pasar dentro del sistema educativo formal. 

La dinámica familiar, en la cual el niño está inmerso y que va a afectar 

todos los aspectos de su desarrollo, se ve influenciada y determinado por múl

tiples factores; entre éstos se cuentan la personalidad de los padres, sus acti

tudes y su conducta, el número y el sexo de los hijos, el modo de crianza que 

se da en la familia, si uno o ambos padres trabajan, si In familia está bién in

tegrada o no, si se ama al nii'10 y se le respeta, si se estimulan sus hnbilidn-

des y logros intelectuales, si recibe una buena alimentación, si se vive en me

dio rural o urbano, la clase social o la que pertenece, etc. 

Todos estos factores psicológicos y sociales determinan en buena medida 

el ambiente familiar. Como toda familia está Inserto dentro de uno sociedad, -

las condiciones de ésta la afectan de modo importante; es por esto que se co-

menzará por dar una visión general, de In situación económica y social que vi

ven muchas familias en América Latina, y que afecta directamente el desarrollo 

de sus hljos. 

La situación sociofamilinr de gran parte de In población se ve dificultada 

por la existencia de grandes problemas ct1 cuanto a salud, educación, vivienda, 

alimentación, etc. Incluso se afirmo que en América Latina hoy 142 millones de 

personas afectadas por In desnutrición, además de que se sabe que "aproxima

damente el 40% de lo población de Américo Latina y el Caribe podrían ubicarse 

en el denominado estrato de extrema pobreza". (Mortinez S., en "Los años -

postergados" 1982, p. 12.). 
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Esto señala ln necesidud creciente de trutur esta situación con un nuevo 

enfoque y otorgando In importancia debida ni desarrollo de los niños en esos -

condicioaes de privación¡ ya que el futuro misrno de todu la región se vería d!_ 

ficultndo en gran medida si esos nhios no logran un buen desurrollo en sus - -

primeros años, no se ndaptun al sistema escolar, como es muy probable que -

sucedo y no contribuyen, finalmente, al desnrrollo productivo y económico de -

sus países. 

El niño no existe sólo, y si ha de nyudársele de nl¡runa manera, deberán 

de atenderse las necesidades de los padres en cuanto n cstur bien informados -

sobre cómo hacer algo por ellos mismos en beneficio de la salud y el desarrollo 

de sus hijos, dentro del contexto que más influencin e importancia tiene en to

dos los aspectos en esos primeros años y que es el medio familiar. Como ya -

se había anotado, son los pudres y la familia quienes m1ís influencio tienen en -

el desarrollo temprano del niño y es mediante su participación como puede lo- -

grarse que éste reciba desde una alimentación ndecuadu, las vacunas que le -

son necesarias, el afecto y la aceptación que requiere para logl'nr un buen de

sarrollo emocionnl¡ hasta los estímulos sensoriales indispensables para su de~o

rrollo psicomotor y cognoscitivo. 

La iníormnción que se de a los padres a este respecto y cnfotiznndo la -

trnsccndencin de estos primeros años, ayudará o que la familia contribuya de -

unn manera adecuada al desarrollo integral del niño. "Sólo mediante un csfuc.!:_ 

zo concertado en materia de educación y lanzando un amplio atuque en muchos 

frentes se persuadirá al número suficiente de padres y madres que proteger -

mejor la salud del niño en sus primeros años es fundamental, no sólo poro su 

supervivencia sino para su desarrollo posterior como adolescentes y adultos", 

(Schmidt, W., "Hablando ••• " en "Los años postergados'', 1982, p. 33. ), 

Es necesario lograr que se dé una mayor importancia o In difusión del -

conocimiento del desarrollo normal del niño pequeño, de sus necesidades afee-

Uvas, físicos y cognoscitivas, y de la influencia del medio fumilinr en el dcsn-

rrollo infantil, para que los padres actúen en consecuencia. Si éstos tuvieran 

una iden más clara de la diferencia que mnrcn la fnmilin en términos de ln cali-

33 



-dad que se puede lograr en el desarrollo de los hijos y conocieran qué aspe."_ 

tos son los que hacen esta diferencia, tendrían In oportunidad de mejorar este 

desarrollo. 

Una íam!lln nrm6nicn, que acepte, respete y que estimule al niño aíccti

va y aensorlalmente de un modo adecuado, puede lograr que el niño se desn-

rrolle integralmente y que alcance una buena ndnptnción o su medio familiar, -

escolar y social. 

En el otro extremo, cuando una familia no contribuye nl desarrollo del -

niño ofreciéndole amor, respeto, oportunidades de aprendizuie, cuidados y una 

buena alimentación; todo lo que incluye una adecuada estimulnción níectivn y -

sensorial1 puede Incluso entorpecer su desarrollo al extremo de ocasionarle lo 

que Hernán Montenegro denomina "retardo mentnl socioculturnl". El modo cómo 

el ambiente sociofarnil!nr Influye sobre el desarrollo del niño y sobre su cnpnc!_ 

dad de adaptación al medio, puede adquirir dimensiones desproporc!onndus - -

cuando ae carece de los elementos indispensables en el desarrollo inínntil y se 

vive en un medio de privación nutricionnl, níectiva y cultural, situación que -

según Montenegro se presenta frecuentemente en In llamada cultura de In pobr.". 

zn. 

De acuerdo can esto, cuando hay una gran falta de estímulos sensoriales 

y afectivos, poca variedad de experiencias de aprendizaje debido n un reducido 

espacio fisico, la reclusión de! bebé en una cuna por In falta de tiempo de los 

padrea para atenderlo, el que ambos trabajen o la ausencia de una de !ns imóg.". 

nea parentales, la mala alimentación, la escasa o nula interacción del bebé con 

los objetos y con las personas por intervalos largos de tiempo, etc., se ven -

limitados seriamente los factores que son indispensables para Ja maduración, el 

crecimiento y el desarrollo del niño. Cuando éstos íactores coinciden, se ven 

disminuidas !ns oportunidades de desarrollar las capacidades psicomotorns, in-

telectuales, emocionales y sociales que son necesarias para alcanzar una buena 

adaptación al medio; en estos casos, puede llegar a darse el retardo mental so

ciocultural, dentro del cual queda inclufdn Ja mayorfn de los retardos mentoles 

leves (CI entre 50 y 70) para los que no se ha podido identiílcnr alguna causa 

blo16glca. 



Este es un grave problema de una magnitud inlmnginado en América Lati

na yo que "las tosas de retardo mental en la población general en países desa

rrollados llega a un 5%, en nuestro medio este porcentaje se eleva hasta un 40% 

en ciertos sectores de población obrera o campesinaº. (l\lontcnegro, "El retar

do ••. " en "Los años postergados" 1982, p. 158. ) . Se considera que este t!.. 

po de retardo mental es por lo menos quince veces más alto en los niños que -

pertenecen a los niveles sociooconómicos más bajos, lo que repercute en una di.:! 

minuclón o falta de las habilidades que son necesarias para el aprendizaje, lo -

que comienza a hacerse evidente en In desadaptnclón al medio escolar, lo que se 

reflejo en Ja aparición de problemas de aprendizaje y finalmente en un nito índ!,. 

ce de deserción escolar. 

De modo que pueda evitarse esta triste y extremosa situación, es necesa

rio ofrecer a los padres Ja Información que les facilite los medios paro dar al -

niño la estimulnclón afectivo y sensorial que preciso, las oportunidades de apre!! 

der e Interactuar tanto con los objetos como con las personas, una alimentación 

mejor balanceada, además de un ambiente familiar armónico que le permita al ni

ño lograr un adecuado desarrollo. 

Recuérdese que en América Latina aproximadamente el 40% de la población 

vive en In extrema pobreza, inténtese imaginar el número de fam!l!as que no -

pueden apoyar debidamente el desarrollo de sus hijos por vivir en una situación 

en In que se carece de lo indispensable para vivir. Los niños que pertenecen a 

este medio sociofsm!llar de privado, tienen menos oportunidades de aprendizaje, -

menos variedad de experiencias y una estimulación afectiva y sensorial menos -

rica y organizada, además de que en general, por la misma situación de pobre

za, los podres no participan en la vida educativa de sus hijos. 

Esta situación trae como resultado el que los niños no se desarrollen de -

modo adecuado y que no adquieran las habilidades que les hagan posible apren

der y adoptarse o su medio familiar y social, en lo época en que lo inteligencia 

llega o un 70% de su desarrollo¡ que es alrededor de los tres años de vida. 

La mala adaptación fom!l!ar y soclnl,el que el niño no haya adquirido un modo -

adecuado de relacionarse con los demás, o no domine el lenguaje, o no tenga un 

buen desarrollo psicomotor y no participe en los juegos propios de los niños de 
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su edad, o no haya alcanzado In capacidad de comprender y utilizar símbolos y 

abstracciones, etc., tiene como consecuencia lo. incorporoción del niño al siste

ma escolar con una serie de deficiencias que van u impedirle el logro de una -

buena adaptación. 

Es en este sentido como el origen social y familiar tiene relación con In -

adaptación escolar que se alcanza. Cuando el niño ha crecido en un medio so

ciofamilinr que lo estimula y lo apoya adecuadamente, adquiere una serie de ha 

bllidades tanto psicomotoras como cognoscitivas, emocionales y sociales, que le 

van a permitir adaptarse ni medio escolar. 

Cuando el niño ha crecido en un medio familiar que no le ofrece una ade

cuada estlmulnclón afectiva y sensorial. por desconocer los medios que tiene ni 

alcance para hacerlo, se le dificulta adquirir las habilidades que le son necesn

riaa para adaptarse ni medio escolar. 

Este problema se agrava por el tipo de sistema escolar que predomina en 

América Latina, competitivo, meritocrático y autoritario. "En un sistema comp~ 

titlvo, los alumnos que adquieren conocimientos son los que no tienen dificultad 

alguna en acceder a ellos¡ los demás quedan abandonados a sí mismo o reduci

dos a adquirir jirones irrisorios de conocimientos que no guardan proporción -

con el tiempo que handedicado a In escuela. Los que adquieren conocimientos -

suelen disponer del apoyo familiar. Desde un principio estos niños han tenido 

una preparación adecuado para el tipo de transmisión de conocimientos cnracte

rfstico del sistema escolar ( •.. ) Han tenido contacto precoz con conceptos ab! 

tractos, desligados de la práctica, y han sido educados en In valoración del -

lenguaje empleado en su transmisión. Procedentes de ambientes sociales que -

valorizan las manifestaciones de precocidad intelectual, estos niños conocen ya 

el placer que si~nifica recibir elogios oriE;inados en una frase acertada o en la 

calidad de una observación. Conocen además el estímulo ni éxito individual y -

se encuentran en suma, en condiciones de afrentar la competencia. (Lurcnt, L. 

1983, p. 19. ) 

La Inadecuada adeptación ni medio escolar de los niños provenientes -
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de medios dcprivados se dificulta por lo que se considera uno de los problemas 

más importantes al que se enfrentan los educadores: In división tan grande que 

se ha hecho del proceso cducutivo. por una parte la escuela, basada en progr_!! 

mas impuestos, en los que lu cnscñunzu se convierte en un proceso de mera in

formación, en el que no se toman en cuenta las nccesidudcs sociales, culture-

les y de aprendizaje de los niños, porque en general se desconoce, o bien se iz 

nora, su origen social y familiar. Y por otra porte los expectativas de los pa

dres de que lo educación se imparte en la escuela y que su apoyo se limita a la 

esfera del comportamiento mornl. En este marco, 11 cl niño y el joven van crocic!! 

do en un ambiente de desamparo, en donde sus verdaderos necesidades físicas, 

vocacionales, afectivas y sociales, no obtienen una respuesta adecuada que les -

permita lograr un óptimo crecimiento y dcsarroilo integral". ( Sánchcz, J., 1974 

p. 11. ) 

Es indispensable por lo tanto unir esfuerzos entre estos sectores paro in

tegrar el proceso educativo, de modo que la familia contribuya tanto a los proc~ 

sos afectivos como intelectuales de los niños para que cuando éstos se integren 

al sistema escolar, hayan desarroilado al máximo las habilidades y actitudes que 

les permitan proseguir sus uprendiznje de una manera afectiva. De in misma ma 

ncra, la escuela debería tor.ler en cuenta el origen sociofnmilinr de los niños po

ro adaptar los programas a sus necesidades de aprendizaje. De este modo no -

se usaría al sistema escolar para hacer más grandes las desigualdades ya existe!! 

tes en los niños al iniciar lo educación formal. En relación a lo escuela -

"Schwarts distingue entre igualdad de oportunidades e igualación de oportunida

des. La igualdad es un utopía, un mito. La igualación es un proceso dinámico 

y un acto político ( •.. ) Una escuela no es igual a menos que se haga desigual, 

a menos que asigne más dinero, maestros y otros medios a aquellos alumnos que 

lo necesitan". (Cámara, G., 1983. p. 63. ) . 

Estas desigualdades a los que se hace mención, son las diferencias origina

dos en los niños por el medio familiar y social en el que crecen los primeros -

años de su vida.. Son producto de la diferencia en la cstimulación afectiva y -

sensorial que recibieron de pequeños, que les permite el desarrollo de sus habi

lidades y potcncialidadca como para proseguir su proceso de aprendizaje ya de!! 

tro de la educación formol. 
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En esta misma dirección, el reporte Colemnn, elaborado en los Estados -

Unidos en 1966, dice claramente que o "Las escuelas influyen muy poco en el lo

gro académico del alumno en compnroción de su familia y medio social; al no te

ner la escuela un efecto independiente, se concluye que las desigualdades im

puestas a los niños por su hogar, lugar de residencia y medio ambiente de -

compañeros, perduran y aon las mismas deelgue.ldndes con las que se enfrentan 

a la vida el salir de la escuela". (Cámara, G., 1983, p. 27. ) 

Es necesario enfatizar que se ha hablado de desigualdad de oportunida-

des originada en la diferencia de los medios familiares y sociales en lo que el 

niño se desarrolla. Esta diferencia no redunda necesariamente en una inferio

ridad de los niños de la clase socioeconómica baja, ya que In diferencia reside 

más en el aspecto eocie.l, que en el psicológico o biolÓb'ÍCo; aunque estos guar

den tan estrecha relación que en cierta medida se determinen mutuamente. 

Es el carácter de los primeros conocimientos de la educación forme.! que son la 

lectura y la eacrltura, y la velocidad a la que suelen Impartirse, lo que hace -

más evidente la desigue.ldad; si se hiciera un ajuste en la escuela a las neceal

dadee de aprendizaje, al Interés y el ritmo del niño, éste podría Igualmente n.!! 

qulrir esoa automatismos, porque básicamente tiene la capacidad para aprender, 

per<> es neceaario que el maestro otorgue al niño que lo necesita, más tiempo, 

más atención, e.lgunos ejercicios de maduración, más motivación, etc. Cuando 

Ja familia ha hecho una contribución menor en apoyo del desarrollo integre.! del 

niño, es necesario que la escuela compense esta desigualdad; si In Ignora, co

mo genere.lmente sucede, el niño en desventaja inadecuadamente podrá adaptar

se el medio escolar y la desigualdad no sólo persistirá, sino que se hará mayor. 

El problema de la adaptación de los niños de nivel socioeconómico bajo ni 

medio escolar, reside más en las características de sistema escolar, que no ha 

sido planeado pensando en ellos, que en la capacidad propia de los niños; no 

se pretende caer en lo que acertadamente critica L. Lurcat cuando dice que: 

"Es cierto que e.lgunas familias, sobre todo de medios intelectuales, saturan a 

sus hijos desde la edad más temprana con estímulos de toda clase que agudizan 

su espíritu y desarrollan en ellos su capacidad de aprender en la escuela" 

"Al mismo tiempo, los medios populares, ce.llflcados de medios sociocultu-
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-rales desfavorecidos cargan con unn culpa doble; no sólo no suben educar n 

sus hijos. sino que tampoco suben intelectualizarlos paro que en el futuro -

sean buenos nlumnos 11
• "¿Es que es misión de las familias fnbI"icur buenos -

alumnos?" (Lurcat, 1983, p. 89. ) 

En realidad no es que sen su misión fabricar buenos alumnos¡ pero sí, -

el ofrecer ni niño todas las oportunidades de adaptarse no sólo ni medio esca-

lar, sino al mundo en general; y esto ha de lograrse a través del cumplimien

to de las tareas que la sociedad hn delegado trudicionalmcnte u lu familia, tales 

como satisfacción de las necesidades tonto físicns como afectivas, lo socializn-

ción, lo estimulución de los habilidades y actitudes necesarias parn aprcmder, 

el fortalecimiento de la personalidad, el apoyo o la nutonomfa, cte. En relación 

al sistema formal de educación, debe tenerse en cuenta que, ul ser considera

blemente más difícil y mucho más largo el logro de un sistema escolar igualita

rio y teniendo presente que los niños necesitan ayuda y respuestas hoy, es -

indispensable el considerar como una alternativa más viable el informar a las -

familias acerca de cómo ayudar a sus hijos. con el apoyo de Ju cstimulación -

temprana, a enfrentar la adaptación n todos los medios, incluido el escolar'· -

que aunque en ocasiones injusto, resulta de particular importnncin en el proc~ 

so de su desarrollo integral. 

Un ambiente familiar armónico y la información que ayude o los pudres a 

proporcionar una adecuada cstimulnción temprana y a cuidnr le salud de sus -

hijos, pueden evitar que se inicien la escuelo y lu vidn con dcbigunldades y, 

por lo tonto, con desventnjas¡ puede hacer posihle que el niño clf>snrrollc to~

das las habilidades y actitudes que necesita pera ndaptnrsc n su medio fami-

liar, social y escolar. Es en lo estimulación tcmprnnn y en les medidas paro -

cuidar Is salud de Jos niños, donde puede buscurse In lgunldod de oportunida

des para emprender con éxito lo adaptación del niño al medio. 

Le importancia de los primeros afias, y In diferencio C'tt el dcsurrollo de 

los niños si se siguen los recomendaciones pnrn preservar ln snlud y estimulo! 

los sensorial y afectivamente en forma ndccundn¡ rcsultn tnn cvide>ntc, que en 

el sistema educativo formal peruano se trataron de tomnr medidas nl respecto -

en lo Reforma Educativo llevad u n cnbo en este pnis en el n1lu de 1969 ¡ merca~ 
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-do una nueva pauta en América Latina, csn reforma abrió un nuevo nivel de 

educación que se dirige a los infantes que llenen entre cero y cuatro años de 

edad y al cual se denominó 1educoción inicial'. Su crQación se basó en los ha

llazgos de los Investigadores del desarrollo infantil, y como un intento de dar 

a los niños peruanos todas las posibilidades de alcanzar un desarrollo integra! 

óptimo. Entre Jos fundamentos presentados para apoyar la creación de ese ni

vel, se transcriben dos a continuación: 

- "Las vivencias y experiencias de los primeros años de la vida del niño 

condicionan sus patrones básicos de comportamiento, afectan sus cara~ 

terísticns emocionales, su desarrollo intelectual y su futuro rendimiento 

escolar. Por lo tanto, hay que propiciar programas de estimulnción -

precoz, orientando a la familia para que se constituya en escenario pr2 

picio para la evolución Infantil". 

- "Estando seriamente comprometido el futuro de la mayorfa de los niños 

peruanos; la educación inicial debe comprender no sólo Ja atención di

recta de loa niños de hogares deprivados sino, principalmente, ln sc-

cl6n comunitaria tendiente a educar a las familias, proporcionandoles -

los medios necesarios para que puedan atender a sus hijos", (Castillo, 

"La educación ... " en "Los años postergados". 1982, p. p. 176, 177 ), 

Se reconoce aquf Ja Importancia que para el desarrollo del niño y su sdaE 

tac!6n al medio, tiene el medio soclofomilinr en que se desarrolla, sobre todo en 

sus primeros años; por lo que pretende integrarse la estimulación temprana al 

sistema educativo Cormal, asr como ni medio familiar a través de la información 

proporcionada a los padres para ayudarlos a apoyar adecuadamente el desarro

llo de sus hijos, reconociendo la información divulgada pura orientar a los pa-

dres como el medio más viable parn otorgar ni niilo la oportunidad de lograr un 

desarrollo Integral. De todo esto se desprenden dos puntos de particular im

portancia y sobre tos que gira el presente trabajo: 

l) Mediante la estimuleción temprana y el apoyo familiar se puede mejo

rar sustancialmente le perspectiva de vida de los niños, en todos -

los as pectoa; y 
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2) Es indispensable informar n !ns familias sobre In importnncin de los 

primeros años, para que actúen en consecuencia y se aumenten las 

posibilidades de los niños de nlcnnznr un desarrollo integral y una 

óptimo nduptnción nJ mundo. 

2 .1 Influencia ~ ~ familia ~ ~ desarrollo ~ ~ 

De modo que pueda comprenderse más clnrnmcntc porqué es tnn importan

te In familia pura el dcsuI'rollo del nii'i.o, de qué manera determina In calidad de 

éste desarrollo y In influencia que ejerce a trnvñs de In convivcnciu cotidiano -

en la formación de In personalidad y en In socinliznción infantil: se comenzará -

por explicar el papel que tiene In familia en In sociedad, !ns funciones que de-

scmperla, los procesos por Jo que Ja lleva n cabo, los aspectos que afectan su -

dinámica y los términos de su influencio en el desarrollo del nirio. 

De acuerdo con Sónchcz Azcona, eJ ser humano es sociaJ por naturaleza y 

para poder s11tisfnccr sus nccesidndcs psicológicas, físicas y sociales, recurre -

a In participación en diferentes grupos, tales como la familia, Ja escuela, la co

munidad, el trabajo,etc. De estos grupos, el más importante es In familia -

"considerada como el núcleo primario y fundamental para provee!' u lo sntjsfac

ción de las necesidades básicas del hombre y sobre todo de los hijos, quienes 

por su carúct('lr dependiente deben encontrar plena respuesta n sus carencias, 

como requisito para lograr un óptimo resultado en su proceso de crecimiento y 

desarrollo". (Sánchez, 197 4, p, 15). Esto es, la familia tendrá como función -

primordial el satisfacer las necesidades de los miembros que Ja componen, ha

ciendo especial referencia a lo responsabilidad de la familia con respecto a los 

hijos¡ ya que de acuerdo a como sen cumplida esta función fumiliur, los hijos 

tendrán mayores o menores posibilidades de desarrollarse íntegramente. 

Dentro del sistema familiar se implican toda una serie de procesos socia

les que ayudan a crear y fortalecer una intcrdepcndcncin cmoeionnl y material 

entre uss integrantes, por lo que se fomenta un sentimiento de comunidad y -

pertenencia. Sónchez Azcona considera a los procesos a los que nos referimos 

como: 
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El contacto recíproco 

Interacción e influencio recíproco 

Cooperación puro iu división de! trabajo 

Cooperación solidarla 

Ajustes entre cónyuges 

De subordinación de los hijos n los padres 

De servicio de los padres n los hijos 

De mutuo apoyo y auxilio 

Estos procesos conforman ei sistema dinámico que es In familia, In cual, 

dentro de sus funciones, va n cumplir una serle de expectativas de cada uno 

de sus miembros, a saber: 

Satlafacción de las necesidades ffsicns 

Satlafacclón de !na necesidades afectivas 

Fortalecimiento de In personalidad 

Formación de los roles sexuales 

Soc!allznclón 

Estlmu!ac!ón de !ns habilidades y actitudes de aprendizaje 

Apoyo de la autonomía. 

El modo cómo estas expectativas son cubiertas y los procesos llevados a 

cabo, influye en el clima familiar sobre todo en cuanto o la formación de los -

hijos, los que por medio de las relaciones Interpersonales y el tipo de ambiente 

soc!ofsmillar, van conformando la estructura interna de su personalidad y el -

tipo de relación· que establecen con el mundo. 

La familia posee una Identidad como ll'rupo propio; se concibe como grupo 

y no como suma de sus miembros; supone estabilidad por el mantenimiento de -

su estructura a lo largo del tiempo. Ejerce un cierto control sobre los miem- -

broa mediante normas que hacen In convivencia familiar. 

Muchos son los factores que afectan n la familia y, por tanto, que defi

nen el tipo de relnc!onea que guardan entre sí sus miembros. Entre éstos po

demos mencionar la relación que guarda In pareja entre sí, In relación que ex!s 



-te entre las padres y las hijos, y entre los hermanos, el número de hijos, el 

orden en que cada hijo nnció. También es un factor importnntc ln clase social 

a la que la familin pertenece, yn que existen rasgos culturales ligados ni orfgen 

social; esto va a iníluh• en el ambiente familiar porque afcctn Jos nctitudcs, la 

conducto y la pcrsonnlidnd de cada miembro de In familia y por tanto las rela-

ciones que guardan entre sí. ºEl pertenecer n una clnse sodnl cnnnlizn a los 

individuos en los niveles biológico y psicológico. Los gestos, In entonnción de 

la voz, la mirada, la postura llevan e} sello de esn pertenencia, usí como tam

bién las actitudes y lns conductas sociales" (Lurcnt, 1983, p. 98. ). 

Se ha hablado mucho de la importancia que tiene la fnmilin en el desarro

llo de los niños. y se sabe que .su influencia sobre In formación de actitudes, 

valores 1 conductas~ etc., es considerable por eJ gran impacto formativo que ... 

tienen lns experiencias familinres tempranas. 

El tipo de fltmilin en la que un niño se desenvuelve nfoctn todos los as-

pectas de su desarrollo; porque det\!rminn el ambiente en el que el niño cree~ 

rá; es decir, la cantidad y la calidnd 1 en términos de organización, voricdyd, 

frecuencia y oportunidad de estímulos de todo tlpo que vn n recibir, que lo -

nyudaró.n en su desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social. 

La f'lmilin contribuye de varias maneras al desarrollo de los niilos. Les 

da scnlimientos d~ se¡,'U1•ldad por formar parte de un grupo estable, los miem

bros son fuente de afecto, de ayudn, de Pceptación y compnñerismo; les ofrece 

modelos conductualcs y estimulación de lns cupacidede-s verbo.tes, moto ros, int~ 

lectunles y sociales que necesitan para una buenn adaptación, tanto en ln vide 

social como en In escuela; (Cfr. Hurlock, 1982. ) Una familia que no dn al 

niño estas contribuciones, lo llevan a uno inadecuada adaptación. 

La forma y la cnnti<lud dt" influencia que ejerza una fumilin v.o n depen

der del modo de crlnnzn, uutoritario y democrático, y de las cnracterísticos y 

personalidades de los micmbr<>s que la forman. 

La manera en que los niños rcnccionnn o las influcncins de su hognr de

pende de In personalidad del niño y de su edad, Un niiio extrovertido rcac--
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-clonará diferente que uno introvertido en el mismo ambiente. Cuanto más pe

queño sea el niño, mayor será la Influencia familiar; conforme los miembros ere 

cen se Influenciarán más por el grupo de coetáneos que por la familia. 

Muchos son pues, los factores que van a modelar el tipo de influencia 

que ejerce la familia en cada nlfio; lo que la hace tan Importante es que afecta 

las dos funciones que conforman la personalldad de un niño: las Intelectuales 

y las afectivas, estas están Interrelacionadas y afectan prácticamente toda la -

vida del niño. Un ambiente pobre en estím u 1 os puede impedir la evolución 

normal de las capacidades Intelectuales heredadas, del mismo modo que una es

tlmulaclón afectiva pobre puede Impedir a un niño potencialmente normal, con

vertirse en un adulto emocionalmente sano. 

El ambiente es básico en cuanto al apoyo que va a ofrecer a las capacid_I! 

des heredadas genéticamente que posee el niño, y bien podría marcar la difere_!! 

cla entre el desarrollo o la Inhibición de estas capacidades "cada etapa de desa

rrollo viene caracterizada mucho menos por un contenido fijo del pensamiento -

que por una cierta posibilidad, una cierta actividad potencial susceptible de -

conducir a uno u otro resultado según el medio en que vive el niño" (Piaget, 

19BÍ, p. 197. ) • 

El mundo de los objetos y las personas y el momento en que se Interrela

cionan es lo que puede transformar una poslbllldad en capacidad real. Es a -

través de la experiencia adquirida e lnternallzada como un niño llegará a poseer 

con el tiempo la capacidad de construir sus conocimientos tanto como su conce11 

to de sí mismo. Las líneas de desarrollo del sujeto serán moldeadas por y a -

través de la experiencia. 

En el caso de los niños, sobre todo los pequeños, los estímulos tanto a

fectivos como sensoriales y las experiencias que conforman diariamente su vida 

provienen de los padres y la Camilla cercano; lo que nos lleva a reconocer el -

tremendo Impacto que la constelación familiar tiene sobre el desarrollo del niño 

en los primeros años de vida; estos serán fundamento de lo que una persona -

pueda llegar a senttr o ser en los años posteriores; considerando a la persona

lidad como "una perdurable organización o pauta de característicos o maneras -



de pensar, sentir, relacionarse con los demás y adaptarse al ambiente". (Mu

ssen, 1982, p. 321. J. se sabe que su formación es el resultado de todas las -

relaciones entre los sujetos y experiencias en las que un individuo se ve en-

vuelto, de aquí que scu tan importante la relación que existe entre los podres 

y el hijo, en el desarrollo ter:iprano de su personalidad, yn que es de ellos de 

quienes recibe los primeros estímulos afectivos y sensoriales, que contribuirán 

en el aspecto emocional al desarrollo del autoconcepto y los rasgos de pcraon~ 

lldad que habrán de definirlo, así como las expectativas que tenga acerca de -

sus futuras experiencias. 

2.2. ~ estimulación temprana!:!:!~~ 

El clima familiar será de importancia crucial en el concepto que un niño 

se forme de la vida¡ si sus pasadas experiencias han sido plnccnterns y enri

quecedoras, él esperará de las nuevos lo mismo; si en cambio han sido desogr!!_ 

dables, el niño tendení a ver su futuro como amenazante y poco confinblc. Es 

decir, responderá y esperará del mundo el placer o el desagrado que sienten 

sus padres cuando están con él. De Ja misr.ia manera 1 todas las expcriencftls -

tempranas que viva en su familia 1 van a contribuir o a entorpecer su desarro

llo en todos los aspectos. 

Una técnica que contrlbuirfu a la tarea de ayudar en Ja familia a la adap

tación del niño a su ambiente, sería In estimulación temprana, que incluye todas 

aquellas acciones que ayudan de alguna manera al desarrollo integral del niño -

por medio de experiencias de todo tipo, presentadas de modo oportuno y organ!. 

zado, abarcando todas las áreas del desarrollo¡ esto es, psicomotor, cognosciti

vo. emocional y social. 

La estimulación temprana procuro ofrecer variedades de experiencias que 

sean adecuadas a la edad y las necesidades del niño, de modo que le sean úti

les para incrementar su conocimiento del munOO. sus habilidades y su ndeptación 

al medio. No se intenta el lograr niños superiores al promedio por la estfmula

ción, ni serfa posible; ya que el desarrollo se da por el uso de !ns capacidades 

que están madurando, en la interacción con los objetos y las personas; de modo 

que sin maduración no hay desarrollo aunque hnyn cstimulación. 11 El término -



maduración designa lo serie sucesiva de cambios biológicos que ocurren en lo -

mayoría de los infantes. Estos cambios permiten la aparición de uno función -

psicológica si se dan !ns necesarias condiciones ambientales ( •.. ) Lu madura

ción no es la causa de la aparición de una función psicológica; únicamente fijn 

los límites del momento en que hace su primera oparición. 11 (Musscn, 1982, -

p. p. 123, 124. ). 

Lo que se pretende lograr con la estimulación temprano es un mejor uso 

de las cualidades que han madurado, por esto los estímulos han de ser adecua 

dos a la edad y necesidades particulares de cada nin o. 

Piaget dice que el nlr1o necesita de la experiencia y de las Interacciones 

con el mundo para conocerlo y adaptarse mejor ni medio en que vive. Las ex

periencias le son básicas para su formación de conceptos y su desarrollo Inte

gral; por esto la estlmulación temprana se debe ofrecer en aspectos tales como 

el amamantar a un bebé, en el mejor de los casos, o el darle el biberón acu-

mútdolo, acciones que estimulan sensorial y afectivamente al bebé, fomentando 

el fortalecimiento del apego entre la madre y el niño, hablándole y son riéndo

le para animarlo en sus respuestas y jugando con él; "mediante la Interacción 

lúdica, los padres proporcionan sorpresas que obligan al niño a prestarles -

atención y a hacer algo por acomodarse a ellas. En sus intentos de compren

sl6n de ton interesantes acontecimientos, la mente del niño se va desarrollan-

do". (Mussen, 1982, p. 178. ). 

La interacción de un niño con los adultos va a ofrecerle las expcricncius 

que necesita para su crecimiento intelectual, su adaptación social y un buen -

autoconcepto que le brinde seguridad emocional¡ en investigaciones realizadas 

con bebes que están Institucionalizados y que tienen pocas oportunidades de -

interacción, se observó a los ocho meses de edad, que todas aquellas activida

des que se aprendían sobre todo mediante la interacción personal, estaban otr!! 

sodas, en especial el lenguaje (Provence y Lipton, Banco de datos, Enciclope

dia Británica). Puede decirse que el atraso se debió a Ju poca estimulación - -

afectiva y sensorial que recibían los niños, y las pocas oportunidades de prac

ticar sus capacidades. 
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Es de los adultos, igualmente, de quienes el niño recibe los cintos linguí_'.! 

ticos fundamentales y los modelos de los que el nii'lo aprende el lengunjc; me

diante el uso de éste, el niño vn a enriquecer sus interacciones sociales y np~ 

yar su desarrollo cognoscitivo en uspcctos como el pensamiento, In memoria, In 

formación de conceptos y la solución de problemas. Pingct afirma que lo inat~ 

ligencia antecede al lenguaje y de hecho, lo sustenta; aunque posteriormente -

el lenguaje va a afinar los cnpncidodes cognoscitivos mencionados. Una buena 

estimulnción tonto afectiva como sensorial. aumenta las posibilidades del nifi.o -

de adaptarse al medio ni aprender n rclecionnrsc con los objetos y lns personas. 

2.3. ~~~primer sociulizador d0l ~ 

Una adecuada Interacción personal de afecto y respeto ayudará al ni

tio a tener una personalidad bien integrado. Esta se conforma n trnvés de to-

dos los relaciones interpersonales en lns que el nif\o se ve envuelto¡ lo organi

zación básica de la personnlidod tiene lugar en los primeros nüos de vidn, por 

lo que lns relaciones entre padres e hijos, y el ambiente íumilinr, son de gran 

importancia en la organización temprnna de la pcrsonolidnd. n El nif10 posee -

una psicología especial. Así como durante la existencia cmbrionorin su cuerpo 

es parte del orgunismo materno, del mismo modo, durante muchos nños, su e~ 

piritu es un elemento de la atmósfera espiritual que configuran sus padres". 

Jung, C., 1978, p. 27. ). 

Actualmente hn habido una serie de cumbios en cuanto ni stntu.s del niño 

y en cuanto al rol del padre. En general se reconoce más nhorn la importan-

cia de la participación del padre en la crianza cotidiana de los hijos 1 es más -

común que tome parte en su cuidado y que el trato pura con los niños sea me

nos autoritario. 

El clima emocional y el ambiente familiar son dct<?rminnntcs en 1n munera 

en que el niño concibo la vida, dependiendo de lo plnccntcrus o no, que sean 

habitualmente sus cxpcricncins. Existen varios fnctorcs que deberían prevale

cer en un hogar que se preocupe por el buen desarrollo del niño, estos son¡ 

ln confinnzu, el respeto, lo nutoridud 1 lo seguridad. lo cmpntía y unn bueno -



comunicación. No debería de ser frecuente que el Judo más amable y pincen\!: 

ro de Ja personalidad de los padres, sen más familiar para los amigos de éstos 

que para sus hijos; ºun niño necesita amor, y enos por motivos bien concl'c

tos. No se trata de que el medio o una alimentación, o incluso el cuidado -

amoroso de los padres, pueda formar a un ser humano, sino de que el cuida

do amoroso es necesario para los procesos innatos del crecimiento emocional" 

(Wlnnicot, 1980, p. 55. ) . 

Las relaciones existentes entre padres e hijos poseen ciertas característi

cas que explican el tremendo y permanente Impacto del ambiente famlliar sobre 

la personalidad de los miembros. La primera es que In familia es un sistema -

dinámico, el algo altera a uno de loe miembros, se altera todo el sistema fami

liar; además de que ia cercanía y la intensidad de contacto que hay en las 1!! 

teracclonee cotidianas, tienen Jugar en un clima cargado emocionalmente Jo que 

afecta a cada uno de loe miembros. 

En este sistema dinámico en el que el contacto y la Interrelación diaria -

se dan en un clima emocional determinado en gran medida por las propias per

sonas que Ja conforman, la estructura familiar se ve afectada por tres aspectos 

de loe padres principalmente; su conducta, sus actitudes y su personalidad; -

esto es, un padre se comporta de determinado modo con su hijo de acuerdo a 

sus actitudes acerca de la crianza Infantil, que son un aspecto de su person! 

lldad. Los tres aspectos se relacionan mucho y se determinan en gran medida 

mutuamente. SI la personalidad ae ve afectada por las actitudes y los valores, 

y todas Influyen en el comportamiento que tengan los padres, se deduce que -

la personalidad de los padres va a afectar de modo Importante el desarrollo de 

la personalidad de los hijos. Behrens encontró que hay una relación muy es

trecha entre Is estructura de la personalidad de la madre, en cuanto a su -

ajuste al rol materno, y la buena adaptación de su hijo al medio. 

Bllslcamente las relaciones entre padres e hijos dependen de las actitudes 

de los padres. Cuando éstas son favorables, se establecen mejores relaciones 

entre padree e hijos, ··10 que generalmente repercute en los niños en mostrarse 

mil.e contentos, y ser más amigables e independientes. Por otro lado, cuando 
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los niños tienen relaciones desfavorables con sus podres tienden o tener inod~ 

cundas adoptaciones y a mostrarse exageradamente deseosos de atención y nfc~ 

to. Uno de los aspectos más importantes en cuanto n lns actitudes de los pa

dres hacia sus hijos, es qut? una vez que se constituyen tienden o persistir. 

Entre los factores que las afectan están que In llegada del bebé haya sido pl!! 

nenda y deseada, qué tan apegado al ideal de hijo de los padres sen el niño, 

si el número de hijos es el descodo, si son del sexo que se quei·ín, si se han 

creado problemas económicos, etc. 

Los distintos valores de los padres se relacionan mucho con el modo de -

crianza que se da e los niños, y éste afecto las relaciones entre los miembros 

y en consecuencia, el ambiente familiar. 

Las actitudes y la personalidad de los padres definen en gran medida el 

modo de crianza de los hijos¡ lo que un podre concibe como rol paterno en r~ 

loción con el niño, influye en sus actitudes como podre¡ aunque "In esencia -

de In relación padre-hijo, es necesario enfatlznrlo, se debe mós a lo que un -

padre SIENTE, que a lo que un padre HACE". (Symonds, Banco de datos·, 

Enciclopedia Británica). El método de crlnnzn se define, además de la perso

nalidad y actitudes parentales, por su propia crianza y por cómo quisiera que 

fueran sus hijos. 

De modos de crlan•a en la familia. se distinguen: el autoritario y el de

mocrático. 

El modo de crianza autoritario, Implica el énfasis en la autoridad y la -

creencia en el valor y la eficacia de una actitud dominante en relación a los -

hijos. El control del niño es básico. Los padres dictan los reglas y exigen -

conductas sin dar explicación alguno; se muestra poco respeto por los dere-

chos y deseos del niño. (Cfr. "Parent-chlldrelatlons) La disciplina es estrlc 

ta y todas las decisiones son hechos por los padres. Las actitudes autorita

rias se refuerzan cuando hoy poca aceptación del niño como persona. 

Este método de crianza puede llevnr a un niño a ser sumiso, dependiente 



y a tener poca confianza en ar mismo, lo que va a afectar sus relaciones con -

los demás, Incluso fuera de Is familia. Se ha encontrado también, que Jos nlfios 

que son educados de un modo autoritario, tienden más a pelear ffslcsmente con 

otros niños, y a mostrarse menos considerados con los demás; en general asu

men un rol autoritario cuando están en un medio permisivo. Se dice que mue.!! 

tran una mayor Inestabilidad emocional, que puede deberse a varias razones: 

Ja diferencia de métodos de crianza utilizados en el ho¡;ar y en la escuela, o -

entre las actitudes autoritarias de uno de los padres y permisivas del otro, etc, 

Esta Inestabilidad emocional puede ser causa de una mayor ansiedad en los nl

fios. 

Los padres que siguen el modo de crianza democrático, ejercen su lnflueE 

cla orientando mAs que castigando; el nlfio es aceptado y respetado como pers2 

na. Se ejerce un cierto control en la medida en que se establecen lfmltes n In 

conducta, ya que es necesario que los padres ejerzan autoridad, aunque no sea 

contfnuamente. Se da libertad al nlfio para expresarse y se fomenta su nutono

mfa, 

Hay evidencia de que las necesidades que el nlfio tiene para lograr un -

buen ajuste emocional, se satisfacen mejor en un ambiente familiar democrático, 

donde la Influencia paterna se ejerce más por el ejemplo, en un clima de scept_!! 

c16n y camaraderfa. Los padres democráticos suelen pasar más tiempo con sus 

hijos, y tratan de educarlos evitando los castigos, lo que no excluye a las san

ciones. Bn general, el clima afectuoso y positivo que existe en el hogar se re

fleja en Ja personalidad del nifio, que tiende a ser más cnrlfioso, curioso, amlg_!! 

ble, cooperativo, Imaginativo y democrático en sus relaciones con Jos demás. 

Loe padrea democráticos no deben confundirse con los permisivos, quienes 

no establecen limite alguno de conducta a sus hijos, no les hacen demandas ni 

loa presionan. Bata falta de J!mltes confunde n los nlfios y no los beneficia en 

lo mAs mfnimo al no permitirles que se descentren y tomen en cuenta n los de-

más. La disciplina les da a los nlfios un sentimiento de seguridad, al hacerles 

claro Jo que pueden o no hacer, aprenden n comportarse del modo que es apro

bado por los demh, Jo que conduce a actitudes de aceptación por parte de las 

otras personas, esto lee sirve como motivación para realizar lo que se les exige; 
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además de que los ayuda en el desarrollo de In conciencia. 

A continuación se enlistan algunas de !ns actitudes que el Investigador -

Poo.irs considera que en general presentan los padres democráticos y nutoritorire: 

Padres autoritarios: 

Poco afectuosos 

Muy estrictos y poco flexibles 

Inconsistentes en la disciplina 

Pasan menos tiempo con sus hijos 

No consultan a los niños para los asuntos familiares 

Se espera obediencia sin preguntas 

Permiten y animan a la agresión contra otros niños 

Admiran el poder y la fuerza 

Son sumisos con quienes tienen más status 

Tienden a reprimir más en sus actitudes hacia el sexo 

Tienden a esperar más del comportamiento de los niños. 

Padres democráticos: 

Son abiertamente afectuosos y respetuosos con el niño 

Pasan más tiempo con sus Wjos 

Son poco agresivos y flexibles 

Utilizan más el razonamiento y las explicaciones que los castigos 

Tienen lfmltes bien definido• de conducta 

Estimulan la curiosidad, la exploración y la tomn de decisiones en 

los niños. 

Comparten planes y actividades con los niños 

Son más libres en sus actitudes hacia el sexo 

Esperan lo razonable del comportamiento de los niños 

Cada familia es única en la meóida en que lo son sus miembros y por -

tanto las relaciones que guardan entre sí; y cada uno muestro una combinación 

de actitudes autoritarias y democráticas, enfatizando más unas que los otras. 



"Cada niño desarrolla su personalidad a partir de las lineas de combinación -

únicas que existen en el ambiente particular en que vive". (Peairs, Banco de 

datos, Enciclopedia Británica). 

Muchos estudios se han llevado a cabo sobre los efectos de los modos de -

crianza sobre el dosnrro!Jo de los niños y algunos implican aspectos de In acep

tación o el rechazo del niño, consciente o inconsciente, por parte de sus podres. 

Medlnnus y Curtis encontraron una relación muy alta entre la aceptación perso

nal de la madre y la capacidad de aceptar a sus hijos; esto implica que una pe_!'. 

sana puede aceptar a los otros sólo bajo la premisa de que se acepta a si mismo 

tal cual es. Symonds encontró que In cuestión de la aceptación o el rechazo es 

una de las más importantes y determinantes dentro del ambiente familiar; la -

otra es el control autoritario o democrático del niilo. Encontró que los niños -

que eran aceptados generalmente llevaban a cabo conductas socialmente acepta

das, 

Esto es porque cuando un niño es aceptado y querido, la imagen que se 

forma de a{ mismo es positiva; cuando es rechazado tenderá O· verse a sí mismo 

como digno de poca estlma y amor, como poco valioso e importante, El autoco!! 

cepto que el niño adquiera, resulta por ésto de gran trascendencia porque va 

a formar parte de la personalidad, y definirá además los rasgos que In van a -

constituir. El autoconcepto es lo que la persona opina de sí misma; está dele_!'. 

minado en gran medida por las relaciones que se guardan con las demás perso

nas y lo que éstas piensen o se crea que piensen de él; los rasgos vendrían a 

ser cualidades de patrones conductuales. El autoconcepto puede ser causa de 

una personalidad bien organizada o no y va a Influir en la formación de los -

rasgos. Cuando un autoconcepto es positivo, los niños tendrán rasgos como -

confianza en sí mismos, seguridad, autonomía y la capacidad de evaluarse de -

modo realista, lo que propicia buenas relaciones interpersonales y buena adap

tación social. Cuando el autoconcepto es negativo los niños serán inseguros, 

heterónomos y se sentirán poco capaces, lo que los lleva a malas adaptaciones 

sociales. La influencia de la familia en el desarrollo del autoconcepto del niño 

es muy grande, y por ende para la organización de In personalidad; la que P.!?. 

drfa determinar, si sus rasgos son adecuados, un desarrollo emocional y social 

buenos. 

52 



"Symonds observó que lus actitudes de un individuo hacin si mismo nacen 

de las actitudes demostradas hacia él por sus padres durante su infancia (. .. ) 

Una pobre concepción de sí mismo resulta de una baja vnloriznción del nir.o por 

sus padres". (f'ifodinnus y Johnson, Banco de datos. EnciclopcdiR Británica). 

Un niño que se siente rechazado intentará por todos los medios ganar el 

afecto de sus padres. Estos esfuerzos pueden tener la forma de conductas -

que llamen la atención, tales como el negarse a comer, n hablar, el hacer ra-

bietos 1 mojar la cama, etc, , si esto falla, se dan en general dos tipos de com

portamientos, o bien el niño opta por ser agresivo y hostil, o bien se vuelve 

sumiso y apocado. 

Cuando el niño se siente occptado por sus padres, se eren unu buena op!_. 

nión de si mismo, son niños en cuyos hogares "prevalecía la libertad de discu

sión, de modo que los hijos consideraban con rozón, que participo bon de ver

dad en los asuntos familiares; por consiguiente, se habían habituado a tener -

confianza en sus propias opiniones, In cual habfon generalizado n otras silua-

ciones". (Mussen et al, 1983, p. 338. ) 

El hecho de poseer un buen autoconccpto y por tonto rasgos de persona

lidad positivos, facilita en grnn medida In buena adaptación del nirio a su me-

dio; y en este aspecto, !ns actitudes de los padres hacia sus hijos son funda

mentales. 

Las actitudes y la personalidad de los padres, determinan en gran medida 

el modo en que socializan a sus hijos: yn que en esto se implican los modos de 

crianza y la conducta que tienen los padres y que va a servir n los niños de 

modelo; además, el modo como se lleva a cabo el proceso de socialización va a 

afectar la formación de la personalidad de los niños. El hecho de que existan 

buenas relaciones familiares favorecen los procesos de imitucí6n e identificación 

y que el niño se sienta aceptado o rechazado vo a Influir en lo formnción de In 

personalidad al afectar en gran medida el autoconcepto que el nino se forje de 

si mismo. 

La familia es el agente de socialización más importante durnntc los prime--
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-ros años de vida, aunque hay otros que contribuyen a este proceso. La so

cialización Implica Is adaptación del niño al medio, por la adquisición de valores 

y conductas que son aprobadas por los demás. "Las respuestas patentes son 

más a menudo producto de las recompensas y los castigos, así como de la obse_!'. 

vación de la conducta de los demás¡ las creencias y las actitudes, que en lo -

esencial son estructuras cognoscitivas, las más de las veces son resultado de 

la Identificación con los padres". (!bid, p. 323. ) 

Los padres suelen utilizar desde lo más temprano edad, las recompensas y 

castigos para obtener las respuestas que desean y esperan de sus hijos. Los 

recompensas fortalecen las conductas y los generalizan a otros situaciones; los 

castigos suelen debilitar los conductas que los provocan. 

Otro de los procesos que contribuye a lo socialización es la observación -

que hacen los niños de las conductas de las demás personas y lo Imitación que 

hacen de ellas. Los padres son los modelos de conducta más observados e lm!. 

lados por los niños. Existen cuatro fundamentos de la Imitación¡ uno es el -

deseo de alargar la atención por porte de los podres por la conducto de los n!_ 

ños; otro es que el niño Imita una acción cuando la encuentra discrepante con 

sus experiencias anteriores o bien Interesante; otro aspecto que determina que 

un acto sea imitado o no es que el niño posea ya el esquema de una acción -

pero no está seguro de poderla imitar, por lo que la lleva a cabo. Una acción 

que serfs llevada a cabo con seguridad, no será lo suficientemente interesante 

para el niño como para imitarla. El último aspecto es el deseo del niño de do

minar el papel que otra persono represento, estos modelos de Imitación de ro-

les y papeles son en general los padres. 

El tercer proceso que contribuye s Is socialización es la identificación. 

Como se ha dicho, las conductas más sutiles como creencias, motivos, actitudes 

etc., son adquirida• sin que intervengllll directamente las recompensas y los -

caati¡oa, sino que son producto de la identificación; esta es definida como "el 

proceso por el cual el niño cree que es semejante a otro persona (modelo) es -

decir, que el niño comparte algunos de sus atributos y se ve llevado a actuar 

como si ruese el modelo y poseyese sus pensamientos, sentimientos, y caracte

rfaticas. Bn el caao del niño chico, el modelo es los mAs de los veces uno de 



los padres". ( !bid, p. 324. ) . Este proceso implico una vinculación afectiva 

con el modelo, requiere que el niño se dé cuenta de que comporte algunas ca

racterísticas, en especial físicas, con el modelo, y que éste posen cualidades -

que sean atractivos poro el niño. Lo identificación es fuente de seguridad p~ 

ra él cuando el modelo es adecuado, porque el niño siente haber adquirido lo 

fuerza, voluntad y cualidades del modelo, aunque esto no sen en forma cons

ciente; además lo identificación procurará el aumento de la semejanza con el -

modelo, por lo que se irán adquiriendo cada vez más conductas, actitudes y -

cunlid&des propias de éste. Esto no excluye in existencia de identificociónes -

negativas. 

Los tres procesos descritos: los recompensas y castigos, in imitación y la 

identificación, se relacionan e influyen mutuamente¡ esto nos ayudo a compren

der lo que afirmo Symonds aceren de que un padre educa más con lo que es y 

siente que con lo que hace; pero de cualquier manero hay que procurar el ha

cer cotidianos poro el niño conductos como lo cooperación, la solidaridad, la -

generosidad, el respeto, la expresión de los sentimientos, etc. , que fueran d!O 

mostradas por los padres, evitando ls agresión, In sumisión, el egoísmo, la_ ap~ 

tfa y otras conductas no deseables, por lo menos para los podres que busquen 

el desarrollo integral del niño. 

Los padres tienen uno gran responsabilidad como modelos de conducta de 

sus hijos y deberían tenerlo más en cuento si les preocupo su buen desarrollo. 

Sería bueno recordar las palabras de Turgot, acerca de que el principio de la 

educación es predicar con el ejemplo. 

2.4. Lo estimuloclón temprana~ ayuda~.!!! formación ~ .!!! nutonomía 

~~~ 

A través del proceso de soclolizaclón, el niño va adquiriendo normas de 

conducta y valores que van o ir delineando el desarrollo de su moral. Este -

tiene gran relación con el desarrollo cognoscitivo del niño y Jcan Piuget fué el 

primero en interesarse seriamente por esta relación; realizó entrevistas a niños 

entre los cinco y los doce años y encontró que "el concepto de justicia del ni-
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-ño pasa de ser una noción rígida e inflexible de bien y de mal, aprendida de 

sus padres, a un sentido de ln equidad en los juicios morales que toma en cuen 

tn n la situación específica en que se ha producido una Infracción moral". 

(Mussen, et al, 1983, p. 348. ) 

Plaget aeñaln doa tipos de moralidad, ln heterónoma y In autónoma; la pr!_ 

mera se caracteriza por regirse por !ns reglas establecldna y !ns normas de !ns 

personas quo tienen Ja autoridad; este tipo de moralidad no es deseable porque 

Implica obediencia sin reflexión ni crítica a las reglas y a las personas con po

der. Cuando se ea heterónomo, se ea gobernado por los demús; ln morolidad 

autónoma da Ja posibilidad de gobernarse n si mismo; se llega a ella n través -

do la coordinación de diferentes puntos de vista y cuando se toma una decisión 

a través del razonamiento crítico. 

Los niños al nacer, tienen como característica el oer heterónomos y con-

forme crecen y se desarrollan van adquiriendo autonomía; esto es, por lo me-

nos, lo que cabría esperár idealmente, sin embargo muchos niños no llegan n 

ser adultos autónomos; es decir, su sentido de moralidad no evoluciona. 

Piaget explica este fenómeno diciendo que los adultos refuerzan la· hetero

nomfa propia de los niños por la utilización de recompensas y castigos, ncostu!!) 

brándolos a acatar órdenes y normas sin reflexión alguna, sino simplemente pa

ra evitar los castigos. Por ol contrario si los adultos redujeran au poder so-

bre los nlños y propiciaran un intercambio de opiniones y puntos de vista; y -

le animara a los niños, en la medida de lo posible, a tomar sus propias deci-

e!ones se Iría fomentando la adquisición de una moralidad autónoma; de este m~ 

do, los niños tendrían la oportunidad de elegir ellos mismos su propia conducta 

y a través de aus experiencias Interpersonales, aprenderán a conducirse ten die!! 

do a lograr una mejor interacción con los demás, con lo que llegarán n conatr_!! 

ir por sr mismos sus propias reglas morales a través de In coordinación de dif~ 

rentes puntos de vista. "La moral autónoma en otras palabras, es elaborada -

por cada persona a partir de sus relaciones humanos( ... ) es la Regla Dorado -

de tratar a los demás como queremos ser tratados por ellos". (Kamii, Consta!! 

ce, p. 10. ) 
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Un aspecto importonte de la autonomfa es que los niños aprendan a tomar 

sus propias decisiones, por lo que deben ofrecérsele al niño oportunidades de 

decidir por sf mismos, desde pequeños y comenzando con decisiones sencillas, 

que vayan aumentando paulatinamente en importancia. 

Para estimular In adquisición de ia nutonomfa, Plaget habla ocercn de seis 

tipos de sanciones, que él denomina por reciprocidad, y las diferencfa de las 

sanciones por castigo. Las primeras tienden a motivar al niño a construir re

glas de conducta tomando en cuenta a los demás y deben relacionarse estrech_!! 

mente con In acción que se sanciona; las segundas no otorgan opciones al n!fto 

y no guardan relación con el neto sancionado, por ejemplo el hecho de no obe

decer no tiene nada que ver con no recibir postre. 

Las sanciones por reciprocidad son: 

La exclusión temporal o permanente del grupo: Cuando el compor

tamiento del niño no es aceptable para los demás, se le excluye del 

grupo, lo mejor es darle le opción de que el se comporta adecuada

mente puede regresar a él. 

Dirigirse a la consecuencia directa de la acción: En lugar de decl! 

le a un niño que si miente no podrá ver su programa favorito de -

televisión, se le puede indicar que si no dice la verdad los demás ya 

no podrán creerle. 

Prlvar al niño del objeto del que ha abusado: Es decir, se permiti

rá que utilize objetos o permanezca en determinado lugar cuando de

muestre hacer buen uso de los objetos y sepa comportarse en el lu

gar donde esté. 

Hacer al niño lo que éste ha hecho a los demás: Esta sanción es r!: 

conocida por Pla~et como muy peligrosa, pero puede ser útil por -

ejemplo cuando un niño pequeño pellizca o muerde a alguien sin te

ner Idea de que puede doler; habría que utilizarla como demostración 
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del punto de visto de otra persono, y evitar en lo posible su utili

zación. 

Lo indemnización: Por ejemplo cuando un niño hn dcrrnmndo un pl~ 

to de sopa, lo mtís indicado es pedirle que lo li111pic, o que ayude -

si no le es posible hnccrlo sólo. 

Uno simple expresión de desogrodo o dcsoproboción: Hoy ocasiones 

en que el niño se do cuento de haber hecho mol y lo lamento, por 

lo que ya no es necesario una sanción de otro tipo. 

Es muy importante que estas sanciones se apliquen dentro de un marco de 

respeto y afecto por el niño, pura que sean cfccti.vnmcntc, un incentivo para -

el logro de la moralidad autónoma en el niño. Todas estas sunciones tienen 

por objetivo lograr que el niño se descentre y torne en cuenta las opiniones de 

los demás, y aprenda o respetarlos, para Cinahnentc construir sus reglas mora

les él mismo. 

Se han señalado tres fnscs importantes en el desarrollo morul¡ la primera 

es la hctcronomfo absoluta, es decir, el ncntomiento a la autoridod: en esta fa

se una acción se juzga como "buenaº o "mala", en base n sus consccucncios, -

independientemente de lo intencionalidod. Si un niño es obligado n comportar

se de determinada manera, por medio de recompenses y castigos, sin encontrar 

él mismo un sentido a esa conducta, puede alargar esta e topa de lo moralidad -

quizá indefinidamente y si se acopla a los reglas no será porque las considere 

justas, sino porque hoy personas con nutor\dad que así lo han determinado y -

resulta mejor para el niño obedecerlas sin más; de este modo seré &obernado -

por los demás y no por sí mismo. 

Cuando el niño tiene lo oportunidad de tomar algunas decisiones y de com

parar diferentes puntos de visto para ir encontrando sentido o algunos normas 

de conducta, pasa a uno segunda etapa de lo moralidad, alrededor de los siete 

u ocho años, en lo que se inicia la autonomía moral; en esta etapa las regles -



conductualcs que el niño posee se vnn haciendo menos absolutas y nutoritnrins, 

tendiendo n ser mñs equitativas. Finalmente, alrededor de los once o doce -

años, se comienza la tercera etapa de la morslldnd en la que el sujeto determi

na que una acción es "buene 11 o "mnln'' • dependiendo del contexto y circunstaE 

clss en que se da y dando más importnncin a ln inteneionulidad de la acción, -

que a les consecuencias de la misma¡ comienza n considerarse ya las necesida

des mutuas para el logro de un acuerdo; este es el tipo de moralidad que sería 

más deseable alcanzar en los niños; la que traería un trato más justo y equita

tivo entre ellos; además de que se fomentaría la adaptación del niño n su medio 

sin disminuir capacidades como Is iniciativa, ln creatividad, el juicio crítico, la 

solldsridsd, entre otras, tratando de evitar la sumisión, ln agresión, In indife

rencia, el egocentrismo, etc. 

El sentido de la autonomía debe estimularse a muy temprana edad y fomen

tar la tendencia del niño a ser Independiente y n valerse en lo posible por sf -

mismo, además de permitirle comenzar a hacer algunns decisiones¡ esto sería -

como al ai\o o año y medio de edad, por lo que las decisiones podrían refet•lrse 

al horario de Is comida, si esperando media hora puede comer con su papá o si 

p~fiere comer en ese momento; o en cuanto a la ropo que va n usar en el dfo, 

que puede escogerse entre dos o tres opciones similores. 

El logro de la autonomía fué también estudiada por Erlkson, quien señala 

como segunda tarea de desnrrollo, después de la adquisición de ln conflnnzn -

básica, el logro de un sentido de la autonomía al mismo tiempo que se combate 

contra un sentido de la duda y la verguenza. 

Esta tares se inlcin cunndo ya se ha ido adquiriendo confianza en el medio 

en la madre y en sí mismo; lo que propicia que el niño descubra que puede -

hacer su voluntad en cuanto a desnrrollar conductas propina. En esta etnpa -

se va de la necesidad de Irse afirmando como ser independiente, a la duda de 

poseer la capacidad de serlo. Esta etapa, que también es conocida como· del -
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negativismo 1 requiere por porte de los podres de un cierto control, mediante -

el establecimiento de- límites sensatos; pero también, nl mismo tiempo, deben -

permitir la independencia del niño en nspectos que vayan de acuerdo n su ednd 

darle cierta libertad al niño sin transgredir los iír.iites de conducta señalados -

vn a estimular en él el sentido de tolcrnncin y le irá dando seguridad en sí mis 

mo, lo que afirmará su autonomía y disminuirá su dudo y vcrguenzn. 

Es necesario que al mismo tiempo que se alienta la autonomía del niño, se 

le evite ser objeto de excesivas críticas o sanciones, provocadas por su curio

sidad y au deseo de afirmarse n sí mismo como persona independiente, lo que 

lo lleva a oponerse a la voluntad de sus padres, aún en los cosas más sencillas. 

En esta etapa es necesaria mucha paciencia por parte de los padres además de 

procurar evitar innecesarios enfrentamientos entre éstos y el niño¡ en estos -

casos puede ser eficaz recurrir al antiguo método de distrucr la atención del -

niño cuando parezca inevitable ei enfrentamiento. 

Un niño que experimenta deí.lasiada verguenzn, ve disminuido su autocon

cepto. lo que afecta su confianza en sí mismo y su autonomía, lo que finalr.icn

te puede llevarlo a sentirse eternamente apocado y dependiente, o bión, a tra

tar de hacer las cosas impúnemente, sin que nadie lo ven, en lucrar de lograr 

que se corrija. "Esta etapa, por lo tanto, se vuelve decisiva para la propor-

ci6n de amor y odio, cooperación y terquedad, libertad de nutoexpreslón y au 

supresión. Un sentimiento de nutocontrol sin ln pérdida de nutoestimación d.1 -

origen a un sentimiento perdurable de buena voluntad y or¡;ullo; un sentimien

to de pérdida del autocontrol y de un sobrecontrol foráneo d1 orígen a una pr~ 

pensión perdurable a In duds y la ver[;Uenzn". (Erikson, E .. 1985, p. 228. ), 

El autocontrol al que hsce alusión Erikson, sería e: comienzo de la Inde

pendencia personal, para llegar a ser gobernado por sí mismo y no por los de

más; la autonomía es uno de los logros que mñs importancia y repercusión tiene 

en la vida de una persona, tanto durante su infancia como en su vida udultn, 

y va afectar su desarrollo emocionsi y social, así como el psicor.iotor y ci - - -

cognoscitivo. 

La autonomía deberá aer tomada en .cuenta por los padres como un objetivo 
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primordial de la educación; ya que implicaría el procurar que el niño, con el -

paso del tiempo, a través de divcrsns experiencias, intercambie puntos de vis

ta, piense y hngn juicios criticumcnte y tome decisiones, lo que le permitirá -

paulatinamente lograr uno indcpcndcncio responsable. 

Como puede verse son muchos los aspectos en que el medio fomilior influ

ye en In formación de ln personalidad y el desarrollo intcr,rul del niño; ya que 

la personalidad va a afectar todos los demás aspectos de su dcsnrrollo ¡ en -

cuanto o cómo aprenda a relacionarse tanto con los objetos como can los perso

nas, en cuanto a la seguridad que adquiera en sí mismo, lo que vu a afectar -

el grado y la calidad de las actividades que el niño desarrolle, además del es

tilo que adquiera para rclncionursc intcrpcrsonalmcnte. 

Es importante tener siempre en cuenta que el desarrollo emocional, socinl. 

psicomotor y cognoscitivo, se ufectan y de alguna manera se determinan mutu~ 

mente; por esto, el tipo de personalidad que el niño desarrolle, el grado de -

nutonomía que adquiera y la confianza en sí mismo que tengo, van a influir en 

su desarrollo integral. 'fados estos factores son en buena medidn dcfinid~s en 

los primeros años de vida del niño. por las cnroctcrfsticns de su medio familiar 

el tipo de educación y las actitudes, la conducta y la pcrsonalidud de los pa-

dres. 
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Capítulo 3: 

COMO APRENDE EL NHIO 
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3. l. Los primeros años de acuerdo a In teoría de Piagct. 

Los tres primeros silos de vida son de gran importancia dentro de la es

timuloción temprana, porque constituyen lo base de la vida futura tanto en lo 

afectivo, como en lo cognoscitivo. 

Se ha elegido la teoría de Jean Piuget, paro dar una visión breve sobre -

estos primeros años, porque pero éL la acción tiene unn im¡mrtancin capital -

dentro de ln construcción del conocimiento, y n través de éste se va a dar la 

adaptación del individuo n su medio, para así alcanzar el equilibrio. 

11 Lo inteligencia procede de la acción en su conjunto, porque t1•unsformn los o~ 

jetos y lo real; y el conocimiento, cuya formación puede seguirse en el niño, 

es esencialmente asimilación activa y operatoria". (Piaget e lnhcldcr, 1984. p. 

38. ) . 

La estimulnción temprana se baso en ln acción que el individuo ejerce so

b1•e los objetos y los personas para conocerlos y en el estímulo del medio sobre 

el individuo, lo suficientemente eficaz como para motivar ln acción. El hecho -

de proporcionar estimulación sensorial y afectivo tiene como fin ayudar al con~ 

cimiento tanto de los objetos como de los personas y lograr la adaptación; es -

por esto que lo teoría de Piaget resulta de gran interés dentro del temo de la 

estlmulación temprana. 

La teoría de Jeon Piugct sobre el desarrollo co,;nosci\ivo es mu;; aceptado 

actualmente y ha influido en el pensamiento de los educadores ectunlcs; "el té!. 

mino 'cognición' designa n los procesos que intervienen en : a) lo 'percepción' 

o descubrimiento, organización e interpretación de la informnción procedente -

tonto del mundo exterior como del ambiente interno¡ b) ln 'm<'morio' o nlmoccn!!_ 

miento o recuperación de ln información recibida¡ e) el 'razonamiento' o uso del 

conocimiento para hacer inferencias y sacor conclusiones; d) ln 'reflexión~ o v~ 

loriznción de la calidad de los ideos y soluciones, y e) el 'discernimiento' o re-
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-conocimiento de nuevas relaciones entre dos o más segmentos del conocimiento", 

(Musscn et ni, 1983, p. 231. ), 

Existen dos principios básicos dentro de ésta teoría¡ uno es lo existencia 

de un orden determinado o pautas definidos en In maduración de los principales 

procesos cognoscitivos, maduración que puede acelerarse o entorpecerse de - -

acuerdo a la clase de medio ambiente en que se desarrolle el niño; y el segundo 

principio es que cada intelecto se estructura dependiendo del tipo de experien

cias que guarde con los objetos y Ja clase de ambiente en que estas experlen-

clns tengan Jugar. 

La capacidad de organizar las experiencias determina en gran medida el de

sarrollo cognoscitivo, que debe entenderse como el resultado de la combinación 

de cuatro factores, que son; 

·• i. Maduración (diferenciación del sistema nervioso) 

2. Experiencia (interacción con el mundo físico) 

3. Transmisión social (cuidado y educación para influir sobre la natu

raleza de la experiencia del individuo). 

4. Equilibrio (autorreguiación de la adaptación cognoscitiva, es decir; 

'el principio supremo del desarrollo mental, según el cunl el creci

miento mental progresa hacia niveles de organización cada vez más 

complejos y estables' ¡• (Maier, 1982, p.p. 101, 102. ), 

La eetlmulaclón temprana apoya el desarrollo cognoscitivo dentro del aspec

to de la experiencia, procurando ofrecerlas ni niño en el momento adecuado, de 

una manera organizada y con Ja mayor variedad posible parn tratar de alcanzar 

un mejor conocimiento de los objetos y las personas; también lo apoya dentro -

del aspecto de la transmisión social, procurando ofrecer las diversas experien

cias al niño en el ambiente mós adecuado, ya que este influye tanto en Ja cnn

t!dod como en Ja calidad de Jos experiencias que el niño tiene, afectando su C_I! 

pacidad de organizarlas para adquirir un mayor conocimiento, además influye en 

la dlsponlbllidad afectiva del niño pura acceder a un mayor número de experie!! 

cias y saber manejarlas. 
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El aspecto de In maduración se ve afectado en la medida en que puede ser 

acelerado o retrasado de acuerdo ol tipo de experiencias que se le ofr~zcan nl -

niño, a su grado de organización y oportunidnd. El equilibrio puede ser más -

fncilmente alcnnzado si In estimulnclón temprana que se recibe nyuda nl niJio a -

conocer su medio y por tanto u ndaptorsc n él, cato último e& lo que Piaget coE 

sidcrn como la finalidad de In inteligencia; el Jog1•nr una rnuyor uduptnción pnrn, 

eventualmente, alcanzar el equilibrio entre la persona y su r.icdio. Esto no qui~ 

re decir que el equilibrio sen algo que se alcance y yu,; nuy por el contrario, 

a través del conocimiento del medio se logra unu mayor adaptación y esta nos -

llevo o nos acerca al equilibrio 1 pero como el nr.Jbiente siempre cst{1 cnmbinndo, 

se precisa de un mayor conocimiento pnrn lograr nuevamente la nd11ptnción y nl

canzar un nuevo y más avnnzndo cstucb de equilibrio; de modo que esto en un -

proceso porque el equilibrio es algo que se tiene que estar nlcanznndo continua

mente a través del conocimiento del medio, que precisa cadu vez de mayor orga

nización a raedidu que se va cor:iprendiendo como más complejo. 

Para el louro de la adaptación y el equilibrio se precisu del conocimiento, 

que se basa prir.wranhmtc en Ja acción del sujeto sobre los obji:tos. Es por me

dio de Iu acción que los objetos son incorporados al sujeto o que Jlcgn a conoce!:_ 

los; la acción es organizada en lo que Plogct denomino cuqucmnr., lo que viene u 

ser un modo de rcprcscntur los aspecto;; más importantes, es decir, los rasgos -

di~tintivos de un objeto. o una serie de ellos, conservando el or<lénomicnto y la 

relación que guardan entre sí¡ un ejemplo sería la carlcaturn de un rostro.. Los 

esquemas también son aplicados a lns ecclonP-s cuando éstas se pueden utilizar -

con diversos objetos, por ejemplo, ln. tcndüneiu de las nlfw1:1 de niío y medio a -

aventar Jos objetos serio un esquema de acción. 

La acción es Ja que sustenta el conocimiento y a éste s0 llegn u través de 

dos procesos que son la asimilación y la ncomodaclón. 

La asimilación 'es lo incorporación de un objeto u un eSl1 ucurn que el niño -

ya posee; es decir, es la acción del sujeto sobre el objeto. 

La acomodación es ln tendencia a ajustarse a un objeto nuevo, cuando éste 

no encaja en los esquemas de ncción que el niño tiene éste lo' njustn para ndaE 
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-tarlos al nuevo objeto; implica la acción del objeto sobre el sujeto. 

Estos dos procesos se dan siempre juntos; pnro alcnnzor el conocimiento -

hay una interrelación e influencia del sujeto sobre el objeto y viceversa; de -

modo que el equilibrio entre la asimilación y In acomodación, es lo que du lugar 

a la adaptación. 

Dentro del proceso de desarrollo pnrn el logro de In adsptnción y el equi

librio, Piaget habla de cuatro periodos principales: 

l.- El periodo sen so riomotor 

2.- El período del pensamlen to prcoperatorio 

3.- El período de las operaciones concretes 

4.- El período de las operaciones formales 

l.- El período sensomotor es el que vn del nacimiento n los dos años apr~ 

xlmadamente, cuando aparece el lenguaje; en esta etapa el Infante utiliza el mo

vimiento coordinándolo con la percepción cada vez en mayor medida. pera ir lo

grando un poco de organización en su mundo. El infante comenzará a desarro

llar algunas de las nociones cognoscitivas que serán el punto de partida de es

tructuras cognoscitivas superiores. Se ini.cin lo que se conoce como construc-

ci6n del objeto; yn que el niño cuando nace es Indiferenciado, no se reconoce -

como un sujeto separado del todo. En esta construcción del objeto y como base 

de construcciones intelectuales superiores, el infante debe de hacer tres doscu

brlmlentoa Importantes: 

Que el universo está lleno de objetos permanentes y poblado de per

sonas aut6nomas: es el descubrimiento del objeto permanente. 

Que los objetos pueden ser representados a través de acciones ficti

cias, de símbolos, de signos y de In imagen; esto contribuye u la -

formación de la función slmb6licn. 

Que los objetos pueden clasificarse en seriados y medidos, etc. ; que 

actuando sobre ellos el niño descubre que puede Introducir un cierto 

orden en el universo. Estos son los orígenes de las opcrncioncs in-
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-telectunlcs." (Pnnszu, M., 1982, p. 12. ) 

l\lcdinntc estos descubrimientos el niño vu n logror ir intl~grnndo su conccp 

to del mundo y de sí mismo como sujeto separado de los denuis, lo que constitE 

ye un gran adelanto tonto cu el aspecto cognoscitivo como ufectivo, por que í!!l 
plica un dcscentrnmicnto del niño que favorece su interés por los ohjctos y los 

personas lo que ayuda n su dcsorrollo integral. 

El período de la formnción del objeto tiene gran importunciu y repercusión 

tanto en el aspecto cognoscitivo, como emocional, yn que al discriminarse los -

objetos físicos aparecen igualmente los objetos efectivos. 

Dentro del pe1i'odo scnsomc.Jtor, en el que se do el inicio de lu formación -

del objeto, se habla de In existencia de unn inteligencia prócticu, anterior al -

lenguaje, que se manifiesta en In resolución de problemas de acción, como el -

utilizar un palo para alcanzar algo o el buscar un objeto escondido; nsí como -

comprender algunas relaciones de causa-efecto; estos problemns Han resueltos -

sin que intervengan la representación o el pensamiento. En este período se -

dan seis estadios, que se describirán brevemente n continuación: 

n) Estudio de los mecanismos reflejos: 

Tiene lugar en el primer mes de vida¡ se carncterizr1 por ejercitar 

los reflejos y los movimientos que son ~ontinuneión ñe lns actividndcs prcnutelcs 

toles corno el reflejo de prensión palmar. el de succión. etc.. El infante comie!! 

za n demostrar su individualidad a través de conductos expresivos tules como -

el llanto, la succión y las verinciones del ritmo de la respiración; lo intensidad 

y In frecuencia se determinan por la incipiente personalidad del infante y post~ 

riormente, por la respuesta del medio ambiente a esos conductas expresivas. 

El constante uso de los mecanismos reflejos va dundo lugar n In mudurndón ne~ 

rológica, además de que se establece uno cierta regulnridnd en el vivir cotidia

no del infante, con lo que en un futuro, se formurón los hiíbitos. 

La adaptación dentro de este estadio se vo alcnnznndo o trnvés de una asi 

milación generalizada, en que el infante incorporo cudn vez mñs elementos de su 

medio ambiente inmediato, ni principio sin selección alguna y posteriormente me-
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-diante la osimilnción por reconocimiento. En esta etapa se inicinn pautas gen~ 

rales de organización de In conducta. 

b) Estadio de lns renccioncs circulares primarias y los primeros hábitos: 

Se da aproximadamente entre el primero y el cuarto mes de ·1ida. Se 

caracteriza por el reemplazo del uso de los mecanismo reflejos por movimientos 

que son ya voluntarios, lo que implica una mudurnción. Durante esta época el 

niño se dedica a hacer de manera consciente y voluntaria lns uccioncs que an

tes eran reflejos, por lo que se dice que se inician las respuestos a los cstím~ 

los que le proporciona el medio ambiente; con ln repetición de los cstír:lulos y 

las reacciones del infante a éstos se va creando la tendencia o reconocer los -

estímulos específicos que se han experimentado y a los que se llh reaccionado 

repetidamente, como una señal¡ esto sería lo que se conoce como rcncción cir

cular prir:rnrin, que 11 nludc a la asimilación de una cxpcriencin previa y al rcc~ 

nocir.liento del estímulo que desencadena la reacción. Pingct níi1·m11 que con e~ 

tn aparece el proceso de acomodación. El niño incorpora y ndnptu. sus reacci~ 

nes e una realidad ambiental. Se produce una síntesis de la asimilación y lo 

acomodación, que en esencia constituye la adnptación". (Mnicr, 1982, p.p. --

113, 114. ). 

Toda reacción circular primaria da lugar a la formación de un esquema -

que, cor.lo se dijo anteriormente, es la organización de una pouta de relación -

entre los elementos que conforman una conducta que es repetible y psicológica 

significativa. La aparición de los esquemns do lugar a nuevas funcinocs scns~ 

riomototrices, en las que los estímulos tienen ahora un mayor poder y sie-nific! 

do, lo que constituye en une primera forma, un hábito elemental. 

La secuencia implicada en las reacciones circulares primarios vun creando 

en el niño un primer sentido de la noción causa-efecto¡ además lu seriación de 

hechos que cotidianamente vive el infante le aportan una idcn de espacio temp~ 

ral. En este estadio se inician también los rudimentos de ln coordinnción ojo

mano, que va a tener especial importancia dentro del desarrollo del infunte. 

c) Estadio de lns reacciones circulares secundarias: 

Esta etapa va de los cuatro meses a los nueve oproximndnmcntc. Du-
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-rante este estadio In nctivldod del infante estnró centrada en hechos cotidianos 

y objetos familiares con la finolidod de retenerlos y yn no tan sólo de repetir

los¡ comienza a adquirir la noción de permnncncin tanto de los hechos como de 

los objetos. Las rcnccioncs circulares secundn1·ins se cnrocterizan pol'quc el -

infante en su actividad comienza n relacionar dos o m{rn esquemas de acción, -

los que pueden llamarse actividades scnsoriomotriccs en secuencia. Coordino ln 

visión con la aprehensión de los objetos y n partir de las experiencias que tie

ne a través de su interacción con éstos, se inicia lo que es un principio de di_ 

ferenciación entre el fin deseado y el medio que se precisa para alcanzarlo. 

En esta etapa se paso por tonto, de los hábitos elementales a lo que sería el -

inicio de una Inteligencia práctica, porque se adquieren además, la mayoría de 

las bases de la futura comprensión cognoscitivo, principalmente en los siguien

tes aspectos: 

El infante reacciona ya a objetos que están alejados de él y comienzo 

a diferenciar entre ca usos y efectos. 

Se Inicia una evaluación cuantitativa y cualitativo simple, del tipo -

"más", "menosº. 
Las respuestas del infante se dan en secuencias unificadas de acción, 

es decir, en esquemas. 

El infante comienza a darse cuenta de que él forma parte de los es

quemas de acción. 

Se va adquiriendo In noción de tiempo de modo rudimentario. 

Comienzan a reconocerse ciertos estímulos como precursores de secuen 

clae determinadas de acción, lo que Implica su reconocimiento como -

efmbolos y una primera Idea de futuro. 

Cuando ee llega a este punto del desarrollo se da inicio n tres procesos -

nuevos, que son: el juego, la Imitación y el afecto. 

El juego aparece en el tercer estadio aunque es dificil precisar su inicio; la 

conducta de juego tiene que ver con In asimilación de una habilidad en particu

lar, por ejemplo cuando el bebé jala el cordón de un móvil y éste se sacude, al 

principio sería sólo una repetición del acto; pero cuando éste es asimilado se -

convierte en juego, porque el bebé io hace voluntariamente con el fin de obtc-

ner placer con ello. El juego forma parte de las actividades cotidianas del in--

!ante durante esta etapa. 
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La imitación consiste en la repetición de un movimiento o un sonido en Pª! 

ticular; aparece cuando ya se han integrado los esqucr.ins necesarios pera eje

cutar la acción imitada. 

El afecto es lo que Piaget conoce también como emoción, le da mucha impo!. 

tancia como parte fundamental del desarrollo inte¡;rul del niño, incluso llega a -

considerar indisociables Is afectividad y la inteligencia: "El desarrollo afectivo 

posibilita y acompaña el desarrollo cognoscitivo, ya que proporciona Jos niveles 

de Is actividad del niño ;¡ valoriza su adaptación al medio". (Pansza, M., 1982, 

p. 11.). 

Como ya se había dicho, el desarrollo sólo es óptimo cuando todos sus as

pectos se integran en un punto equ!librado, de modo que la afectividad forma 

parte muy importante del desarrollo integral. Las experiencias que el niño vi

ve y las diferencias cualitativas que encuentra en ellas, van dándoles un dele!_ 

minado matiz afectivo, esto es considerado por Pia¡;et como lo que da origen al 

interés y posteriormente al afecto, del que habla como la fuerza que da direc-

ción a la conducta. 

d) Estadio de Ja coordinación de esquemas secundarios; 

Esta etapa va de los nueve meses al año de vida aproximadamente. 

Se caracteriza por un aumento de la experiencia del Infante con personas y ob

jetos nuevos por su recién adquirida capacidad de desplazamiento; su conducta 

está basada en el ensayo y el error para llegar al objetivo deseado; aumenta su 

capacidad de diferenciar y generalizar; se observan acciones que revelan una -

inteligencia práctica porque se coordinan medios utilizados y fines buscados en 

situaciones no previstas. Se inicia una nueva forma de experimentación, cuan

do el Infante no puede realizar directamente una acción, puede observar como 

loe resuelve alguien más, y de este modo, llega a comprenderla. 

e) Estadio de las reacciones circulares terciarios y experimcntnción 

activa: 

Esta etapa se extiende del año de vida al año y medio aproximndome_!! 

te. Se distingue porque la experimentación activa del niño continúa, nplicñn-

dose antiguos esquemas de acción a nuevas situaciones y ensayando medios nU.!:, 
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-vos pnra observar los resultados. con lo que el niño vu uprcndicndo por sus 

experimentaciones; aquí es donde Piagct encuentra lns bnscs del juicio rncionol 

y del razonamiento intelectual; el nifio reproduce secuencias enteros y partes -

de éstos en su cxpcrímcntnción, va tomando müs interés en su medio y se da -

cuenta de In existencia del ohjcto como independiente de la ncción. Aparecen 

las primeras scilales de lo existencia de lu memoria y esto npnrecc a partir de 

ln comprensión, por parte del niño, de las relaciones existentes entre los obje

tos. 

El manejo de los objetos y su reconocimiento como independientes favore

cen el conocimiento de las relaciones espaciales. Otro ovnncc importan te es -

que el niño se da cuenta de que los demás personas son fuentes potenciales de 

acción independientes de él mismo; esto es r.my importante para el desarrollo -

de sus rclocioncs interpersonales, iniciándose las conductas nfcctivns de comp~ 

tencia y rivalidad. 

f) Estadio de la invención de nuevos medios mediante combinncioncs -

mentales: 

Se da del año y medio de vida a los dos ailos nproximadumcntc, en -

que aparece el lenguaje. Se caracteriza porque el niño conícnzn a posar su -

atención de las expc1·icncias scnsoriomotriccs mismas a una r.rnyor reflexión so

bre ellas. El nitlo puede yn encontrar soluciones nuevas n truvés de combina

ciones interiorizadas y no solamente en base a tanteos reales; se observa una 

reacción nueva y es que cuando el infante está enfrascado en in resolución de 

un problema, cesa la manipulación del objeto en cuestión y lo observa atenta-

mente, con gran concentración, y súbitamente encuentra lo solución, y lo lleva 

a la práctica satisfnctorinmcntc; Clnparedc llar.loba u esto un tonteo interioriza

do, mientrns que Piaget se refiere o estas acciones corno producto de la intui-

ción. 

La retención de imágenes mentales se va mejorando, odcmñs de que se in!._ 

ciR la comprcmsión de nuevas cualidades en objetos ya conocidos, por ejemplo, 

su uso u su color, esto implica un mayor grado de desarrollo intelectual. Pu!:, 

de también prcvcer acciones c;ractas a comparaciones con antiguas experiencias 
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y a su mayor capacidad de responder a las señales; de este modo, durante -

este estadio 11 las pautas scnsoriomotrices son rcemplozadus lentamente por dc-

sempeños semimentales". (Mnicr, 1982, p. 125). 

Se observa un aumento de In acomodación, lo que se hace potente en In -

imitación de un modelo ambiental, lo que ayuda de manera importante en el -

aprendizaje del lenguaje y en la socialización. Esta imitación lleva, cerca del -

segundo año de vida, a In identificación a través de la cual el niño hace pro-

plas las características del modelo elegido, en general alguno de los padres, -

por el que el niño muestra un mayor Interés en asimilar su conducta; la ident!_ 

ficación se da gracias a Ja capacidad intelectual del niño de diferenciar conduc

tas, actitudes y en Ja motivación afectiva de imitar. 

Con este estadio termina la etapa sensorlomotora, a Ja que Plaget dedicó -

más atención que a ninguna otra y en la que se tienen logros tan Importantes 

como la diferenciación del Infante del todo, la conntrucción del objeto y su pe_!: 

manencia, los principios de causalidad, la aparición de la inteligencia en su fo_!: 

me práctica o censomotora, las líneas generales del desarrollo de la personali-

dad, las caracterfetlcas del desarrollo social del infante, que para esta época -

ya están en su mayoría delineadas, etc. 

2. - El período del pensamiento preoperatorlo. 

Alrededor de los dos años comienza un segundo período que va a -

durar hasta los siete años aproximadamente y que se denomina del pcnsnr:iiento 

preoperatorlo, en el que ne va a ampliar el interés por el mundo social del in-

Cante; se divide en dos estadios: el preconceptual y el del pensamiento intuiti

vo. 

a) Dentro del estadio P.reconceptual aparece una función que vn a ser -

de gran Importancia y que es la capacidad de representar algo, ya sea un obj~ 

to, un acontecimiento o un esquema conceptual por medio de un significante -

que sólo servirá para esa representación particular¡ ese significante puede ªP!! 

recer en forma de lenguaje, imagen mental, gesto simbólico, etc., a esto se le 

conoce como función semiótica. 
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Se obsctva la aparición de conductas que evocan un objeto ausente y que 

implican la construcción y el uso de significantes diferenciados. Se distinguen 

varios tipos de esas conductas evocadoras que son: 

La ir.iitación diferida. Estu es la que se inicia en nuscncin del mode

lo imitado, implica una representación acompnñadn generalmente de -

gestes imitadores. 

El juego simbólico, o de ficción. Se dn por ejcr.iplo cuando el niño -

toma unn cuchara y finge estar hnblnndo por teléfono¡ acción que i_!!l 

plica una representación, un gesto imitador y el uso de objetos sim

bólicos. Este tipo de juego le es muy útil al niño par u consolidar y 

hacer r.Jás amplios sus adquisiciones anteriores. 

El dibujo. Viene a ser un intcrr.iediario entre el juego y lo imagen -

mental¡ el niño en un rayón representa una piña tu, por ejemplo, lo -

que lmp!!ca una imitación !ntcrlor!zndn. 

La evocación verbal. Viene dada por el Incipiente lengunje del niño, 

cuando por ejemplo hace "rrun-rrun" aludiendo a un coche: esto se

ría una representación verbal acompañada de una imitación J en. mu

chos casos de una imagen mentol. Esta evocación verbal se conside

ra necesaria pura aprender a gencrnli?ar, difcrencinr y cor:iprcnder -

conceptos. 

Tomando en cuenta lo anterior puede decirse que lo imitnción "s In que -

juega el papel de la representación en la etapa scnsoriomotorn. que se de en -

actos materiales y no en el pensamiento como la representación propiamente di

cha. La representación o función semiótica, implica dos instrumentos: los sír.i 

bolos y los signos. Los símbolos, aunque son aignificantcs diferenciados, gua!_ 

dan semejanza con sus significados por lo que pueden ser construidos por el -

sujeto; un ejemplo sería los primeros juegos simbólicos del nitlo, como el simu-

lor estor dormido; esto, claro, sin excluir In existencia de símbolos que son co

lectivos. Los signos son cm cambio arbitrarios y convcncionnlcs, por lo que -

son necesariamente colectivos, por lo que su nprendizojc requic>rc de lo imito-

ción como adquisición de un modelo exterior. 

b) El cstndio del pensamiento intuitivo va de los cuoti•o nños de vida e 



los siete aproxi;.iadamente. Se le considera como una extensión del período ª!! 

terior en el sentido de que se sigue desarrollando la inteligencia práctica, a -

través de la interacción del niño con objetos y materiales cada vez más complc-

jos. Además, se sigue ar.1pliando la función slmbóllcn y la interiorización de la 

inteligencia sensomotora; este último proceso es lo que cnrocteriza bósicnmentc 

la segunda etapa del desarrollo infantil: la transformación, mediante In función 

simbólica, de la inteligencia práctica o sensomotorn en pensamiento. Este pro

ceso conaiate en interiorizar las acciones en pensamiento, lo que ae lleva su -

tiempo porque supone su reconstrucción en un plano diferente; esto implica a 

su vez una descentrallzacl6n contínua del niño, mucho mayor que en las últl-

mas etapas del nivel sensomotor. "Ya durante los dos primeros años de desa

rrollo el nü\o se ve obligado a realizar uno especie de revolución copernicnna -

en pequeño: mientras que en un principio atrae todo hacia sí y hacia su pro-

plo cuerpo, acaba por construir un universo espacio-temporal y causal tal que 

su cuerpo no ea considerado ya más que como un objeto entre otros en una In 

mensa red de relaciones que lo superan". 

"En el plano de las reconstrucciones del pensamiento ocurre lo mismo, pe

ro en mayor escala y con una dificultad más: se trata de situarse en relación 

al conjunto de las personas. lo que supone una descentroliznción relacional y 

social a la vez, y por tanto, un paso del egocentrismo a las dos formas de coo! 

dlnaclón que son el origen de la reversibilidad operatoria (Inversiones y reci

procidades)." (Pia¡;et, Jean, 1986, p. p. 41, 42. l. 

Uno de los conceptos más importantes dentro de la teoría de Piaget, es el 

de "operación", que es considerada una clase especial de rutina mental que -

transrorma la información con algún fin y es reversible; esto es, que efectuan

do la acción opuesta se puede volver al punto de partida; como en el conocido 

ejemplo de que la cantidad de agua que hay en un vaso delgado y largo, no -

cambia si la pasamos a uno ancho y corto; cuando el niño cor':1prende esto ha -

adquirido una operación, lo que implica tener In noción de conservación, el -

comprender que la cantidad es la misma si no se añade o se quita, independle!! 

temente de la apariencia o forma que tenga. Las operaciones se adquieren al 

finalizar esta segunda etapa del desarrollo Infantil. 
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3, - Período de !ns operaciones concretas. 

El tercer periodo es el de los opcrneloncs concretas; vo de los siete 

ai\os a los ll ó 12 aproximadamente; se cnracte1•izn porque los problemas que -

requieren de operaciones son resueltos fácilmente. Las operaciones pueden ser 

en forma de clasificaciones. encadenamiento de relaciones, scriacioncs, corres

pondencias, etc., la limltante es que sólo se refieren n objetos y problemas -

concretos, no a hipótesis o proposiciones verbales. 

4. - Período de las operaciones formales. 

Existe finalmente un cuarto periodo que aparece alrededor de los --

11 6 12 ai\os y su nivel de equilibrio máximo se alcanza en la adolescencia; se 

caracteriza porque se adquiere la capacidad de razonar no sólo en base a obje

tos o problemas concretos, sino también en base n hipótesis o proposiciones -

verbales; en este período se comprenden yn las implicaciones, disyunciones, -

inco!'lpartlbilidades, etc. 

A través de este bosquejo de la Inteligencia, puede verse que esta se de

sarrolla a partir del período senaomotor, en el que la interacción con objetos y 

personas ea de vital importancia para que el niiio comience a conocer y compre!! 

der su mundo. 

La estlmulaclón temprana ayudaría de manera importante al desarrollo Inte

gral del nii\o al ofrecerle toda la variedad posible de experiencias objetuales y 

personales que aumenten su interés por el mundo y su confianza en su capaci

dad de adaptarse al medio ambiente en que vive. Es importante hacer notar -

que durante loa dos primeros ai\os de edad, se hacen descubrimientos de gran 

importancia y esto a través de la interacción del niño con el medio; es en esta 

etapa donde se da lo que Plaget llama una asimilación ffCneralizada para poder 

conocer todo lo que sea posible; y en el período siguiente, de los dos a los si~ 

te ai\os, Plaget habla de la interiorización de la actividad scnsomotora, de la -

que tuvo lugar en los primeros dos años de vida. 

SI el nli\o aprende a través de las percepciones que obtiene por medio de 

sus sentidos, es muy importante ofrecerle al niño la oportunidad de tener las -
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experiencias más variadas posibles¡ el permitirle ver, gustar, oler, oir y tocar 

todo lo que pueda estimular su Interés por el mundo que lo rodeo; de modo que 

le seo, además de natural, más fácil, el adquirir los capacidades de observa-

ción, relación, comprensión, deducción, abstracción, etc., que le permitirán -

aprender mejor y más rapldamente. 

El conocimiento, como se ha visto, tiene sus bases en la actividad del niño, 

en su Interacción con los objetos y las personas, y la actividad natural en el -

niño es el juego a través de él organiza su mundo y lo aprehende, ejercito su -

cuerpo y adquiere nuevas habilidades que van o facilitar su Interacción con el -

medio. 

3. 2 La adaptación del niño o través del juego. 

El juego es una parte muy Importante del desarrollo Integral del niño 

porque se relaciona y afecta los aspectos cognoscitivo, emocional, pslcomotríz y 

eoclal del niño; .ª través del juego conoce, experimenta, se ejercita y recibe es

túnulos tanto afectivos como sensoriales que ayudan a su desarrollo Integral. 

Teniendo en cuenta que la estlmuloclón temprano busca ofrecer al niño to

das aquellas experiencias que preciso para lograr el máximo desarrollo de su p~ 

tenclal, el juego viene a ser el modo Ideal de acercarse al niño, motivarlo a co

nocer cosas nuevas, hacer que sienta cariño y afecto, adquirir y ejercitar habi

lidades, estimular su Interés por el mundo, cte. 

Dentro de la eatlmulaclón temprana se debe tomar en cuenta la capacidad, 

el Interés y las actividades del niño, y ha de ofrecerse dentro de los patrones 

de crianza cotidianos; el juego llena todos los requisitos de la eetlmulaclón tem

prana, procura centrarse en el niño, en su motivación, en su curiosidad¡ no -

lo forza ni pretende cansarlo, además de que el ambiente de juego suele ser P!! 

ra el niño muy agradable y lleno de afecto. No se trataría de atiborrar al ni

ño con toda clase de juegos educativos, sino más bién, el que los podres apro

vechen el juego del niño para motivar su Interés y su curiosidad por el 

medio que lo rodea, que se siento querido y protegido, y que a través del juc-
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-go procuren ejercitar todas aquellas hnbilidndcs psicomotoros que le vayan -

dando al niño opol'tunidad de nmplior sus exploraciones, r.iisr.ios que a su vez, 

apoyaran los aspectos cognoscitivos, emocional y social de su dcsnrrollo. 

Piaget tomn en cuenta la clnsificnción de los juegos en cuatro cntcgoríns 

básicamente: 

l. El juego de ejercicio. Aparece alrededor del tercer estadio del nivel sen

soriomotor, consiste en repetir movimientos y habilidades r:iotoras adquiri

das con un fin de adaptación y de ejercitación¡ utilizo esos conductas por 
placer y paro afirmar unn habilidad o saber reciente; no implica ningún -

simbolismo. Este juego es el único que se da hnstu el 0110 y medio aprox!. 

madamcnte, en que aparece otra clase de juego. 

2. El juego simbólico. Este va del año y medio o dos de vida hasta los cinco 

o seis aproximadamente¡ de acuerdo con Piocrct, el niño tiene que adopta! 

se continuamente al mundo que lo rodeo que es regido por los mayores y 

que no alcanza a comprender bién, por cato, sus necesidades cognoscitivos 

y afectivas quedan insatisfechas "resulta, por tanto, indispensable n su -

equilibrio afectivo e intelectual que el niño pueda disponer de un sector -

de actividad cuya motivación no sea ln adaptación n lo real, sino por el -

contrario, la asimilación de lo real nl yo, sin conccioncs ni sanciones: tal 

es el jucbo, que transforr:m lo real, por asimilación más o menos pura, a 

lns necesidades del 1yo1 , mientras que la imitación es ocomo<lución más o 

racnos pura o los modelos exteriores, y la inteligencia es equilibrio entre 

la asimilación y la acomodación". (Piaget e lnheider, 1984, p. 65. ). 

De este modo el niño a través del juego capta y absorbe la realidad y tra

ta de dominarla, en lugar de ser dominado por ella. En el juego simbólico 

se pueden, incluso, construir símbolos u voluntad para expresar algo a -

través de In actividad lúdica, en lugar del lenguaje. Se clic'c que a través 

del juego el niño comunica y resuelve sus problcmns o conílictos afectivos, 

compensa necesidades no satisfechas, tiene margen pura ex peri mentor una 

inversión de pope les o roles como el de la autoridad y In sumisión, etc. 

3. El juego de reglas. Aparece cuando hay un aumento de In intcrncción so-
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-clal del niño con sus padres, ya que se transmiten socialmente y van ad

quiriendo mayor Importancia conforme el niño va teniendo una mayor vida -

social; son juegos tales como 'encantados' o 'resorte'. 

4. Juegos de construcción. En estos juegos el niño manipula los objetos, los 

combino, agrupa, modifica y construye a partir de éstos nuevos objetos o 

soluciona problemas. 

Los niños gozan con las experiencias que les proporciona el juego; estos -

van desarrollando poco a poco el 'yo' del niño por que le permite conocer más 

de ar mismo y del medio • través de la acción misma del juego, este aprendizaje 

contribuye a la formación de su peraonalldnd y a la adaptación ni medio en que 

vive, ya que a través de los experiencias adquiridas aprende a organizar y re

lacionar loa objetos. 

"El nillo por medio de los juegos sensomotores va Incorporando y operando 

mentalmente, por lo tanto los progresos del conocimiento están lntlmsmente aso

ciados al progreso del sistema motor. El comportamiento sensomotríz de los pri

meros años de vida es el punto de partida para la formación del conocimiento -

( •• ,) por medio del juego simbólico, el niño va comino hacia la formación de las 

categorías conceptuales y sus relaciones lógicas". (Zapata, 1988, p. 48. ). 

Piaget considera como juego cualquier actividad que es desarrollada por el 

mero placer de reallzar una conducta comprendido o uno habilidad adquirido; -

por ejemplo, el que el bebé ae tape la cara con una cobijitn y se destape conti

nuamente es juego por que lleva a cabo esta actividad por el placer que siente -

en una conducta recién comprendida. Estos juegos serían de ejercicio, tienen -

mucha Importancia porque se dedican a In práctica de actividades que van a fa

vorecer su desarrollo físico; Claparede Incluso considera ni juego como estimula~ 

te del sistema nervioso y necesario para el desarrollo del cuerpo; ofreciendo al 

nlfto objetos de diversas formas, texturas, colores, etc. , se van a dcsnrrollnr -

la coordinación ojo-mano, la percepción visual y táctil, entre otras habilidades; 

como el niño aprende al principio a través de sus sensopcrcepcioncs, es necesa

rio darle oportunidad de ejercitarse y recibir estímulos variados, oportunos, or

ganizados, etc., para que el infante vaya desarrollando gradualmente las cnpac!. 
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-dades motores q uc van a apoyar en buena medida su desarrollo emocional, so-

c!al y cognoscitivo. 

Es importante lo contribución del juego u la adquisición de destrezas psico

motorns y posteriormente, de hnbilidudcs que forman parte de lns llamadas bási

cas, tales como una buena coordinación motora gruesa y fina, In noción del es-

quema corporal, la ubicación tcmporo-espacinl, el ordenar, scriur, clasificar, -

agrupar, etc. Son muchos los aspectos en que contribuye el juego por que a -

través de éste, el niño dcsurrolla su destreza psicomotorn, lo que le permite une 

interacción mayor con el mundo que lo rodea. 

Con el juego el niño experimenta, tanto a nivel rcul como simbólico, y des! 

rrolla esquemas prácticos que apoyan su desarrollo cognoscitivo. En cuanto n -

la adquisición del esquema corporal, que es base del sentimiento del "yo", se va 

formando ayudado por el juego porque cuando se tiene actividad, ésta do uno -

imagen de propio cuerpo; cuando se intesro y se conoce mejor esu imagen corp~ 

ral, es posible moverse con mayor precisión, y ya en base a este esquema corp~ 

ral, se elabora la ubicación en el tiempo y en el espacio, con In sucesión catidi!!_ 

na de eventos y el propio cuerpo, respectivamente, como puntos de referencia. 

Cuando a partir del año y medio o dos años de vida aparece la capacidad -

de evocar y representar, se inicia el juego simbólico, que resultn de particular 

importancia en el desarrolio emocional y social del niño; contribuye o la adapta-

ción porque el niño imita y se imagina en situaciones de la vida real, ya sen as!! 

miendo roles o experim(>ntondo con diversos papeles; puede aumentar su cxpe- -

riencia "viviendo" situaciones sociales diferentes. En este tipo de juego el niño 

es dueño de hacer y deshacer por medio de símbolos y rcprcscntnciones, lo que 

le da un cierto dominio de su mundo, situado entre la fnntusíu y la realidad. 

Erikson afirma que "el juego tiene una función definido en el ser en creci

miento en tanto le permite liberar emociones acumuladas y encontrar un alivio -

imaginario paro las frustraciones pasadas". (Erikson, 1985, p. 193. ). 

De este modo el juego contritoye al sano crecimiento cmocionnl del niño, al 

permitirle liberar en un espacio pC?rmitido, su ansiedad o su enojo, expresar sus 
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conflictos y resolverlos. Además de esto, el niño aprende a ser creativo, da_!! 

do diferentes soluciones, a veces inimaginables paru un adulto, a las situacio

nes que representa. Este tipo de juego fomenta y amplia las habilidades cog

noscitivas y sociales del niño, por lo que es bueno aceptar y fomentar Ju ima

ginación libre y creativa propia de esta edad. 

El juego simbólico apoya el desarrollo social del niño porque "es en gran -

parte a través del juego, en el que los otros n!fios vienen a desempeñar pape

les preconcebidos, que una criatura comienza a permitir que sus padres tengan 

existencia Independiente ( .•• ) el juego proporciona una organización para lnl

cllll' relaciones emocionales y permite así que se desarrollen contactos sociales". 

(Winnicott, 1980, p. 156 ). 

BI niño no solo construye sus símbolos, sino que ha de hacerlos verdad

ros para los otros; los demás niños tienen que aceptar el símbolo y compartirlo 

en el juego; de este modo comienza a darse más importancia al otro, lo que es 

positivo para fomentar el descentramlento del niño y acercarlo a sus pares. 

(Cfr. O. Zapata, 1988 } . 

Así pues, es por medio de este juego que se establecen los primeros con

tactos entre padres, además del juego de reglas. "A través del juego el niño 

tiene libertad para explorar tanto los sentimientos de rivalidad como los de -

compafierlsmo ( •.. } 'la singularidad o superioridad', por una parte y la sumi

sl6n o simplemente el hecho de llevarse bien por le otra". (Cottle, en "Los -

años postergados", 1982, p. 145. ) 

B1 juego les ensefta los principios de la convivencia en grupo, la necesl-

dad tanto de ser respetados como de respetar, y la Importancia de la coopera

ción entre los nlftos del grupo para jugar. 

Se dice además que las disputas entre niños no son necesariamente negat!_ 

vaa, sino que son Importantes porque fomentan en el niño la sociabilidad y is -

Iniciativa; existen muchas y diversas causas pera las disputas entre los niños, -

pero lo mejor que pueden hacer los padres, cuando sus hijos están en condicio

nes de Igualdad, es procurar no Intervenir cuando estos discuten o intentan -

arreglar sus dJrerenc!aa, "cualquier intento de reilir ni pequcfio y enseñarle que 

80 



es malo pelear, sin nveriguer ln causo de la pelea, no logrará promover en él el 

espíritu de cooperación, ( ... ) En vez de eso. los disputas pueden considera!. 

se como la primera lección para una vida en grupo". (lbuka, M. , 1988, p. 86). 

A través del juego se desarrollo el aspecto psicomotor, social, emocional y 

cognoscitivo, se van formando las estructuras de la pcrsonalidnd; durnnte el ju~ 

go el niño se conoce más n sí mismo y los demás, aprenden habi\idudcs nuevas -

que le hacen posible adquirir un poco más de autonomía. Aprende, nsímismo. n 

manejar el enojo, In iru o la violencia y a conocer sus consccucncins sociales, a 

aceptar que se puede elegir dentro de las actividades de juego, pero también -

que se deben nccptnr reglas y normas de control social. 

Por todo lo que implica el juego y la actividad en el niño, puede decirse -

que es indispensable dentro del desarrollo integral infantil, y de particular im-

portancia en el buen desarrollo emocional y social del niño; porque n través del 

juego experimenta con diversas conductas y actividudes sociales, comparte, com

pite, se ajusta o las normas de juego y aprende u reconocer en el otro un papel 

tan importante como el suyo propio. Le ofrece ademó.a un cspncio de ndnptpción 

al permitirle elaborar sus conflictos, sus temores, desahogar su ir ti o frustración 

de un modo aceptado por los dcmús¡ en le cstimulación temprana el juego es ca~ 

siderodo un aspecto muy importante en el ndecundo desarrollo del niflo, por lo -

que es utilizado por ésta pnra ofrecerle los estímulos afectivos y sensoriales que 

el niño requiere, sin forzarlo ni aburrirlo, sino como parte de ln actividad que -

más importancia tiene en ln vidn del niño; es tan amplio su apoyo que se ha se

ñalado incluso que "el juego desempeña en la Infancia el rol que el trabajo dese!!' 

peña en el adulto. De aquí la Importancia fundamental del juego infantil; un ni

ño que ha jugado adecuadamente será un adulto que ae Integre constructiva y -

creativamente a su realidad". (Zapata, O. 1988, p. 17 ). 
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Capítulo 4: 

PBDAOOGIA Y FAMILIA 

PROPUESTAS EDUCATIVAS 
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La pedagogía es la disclplinn que se aboca al estudio de la educación, los 

métodos que utiliza 1 los planes, los programas y en general. todos aquellos pr~ 

blcmns que tienen que ver con el quehacer educativo. Aunque erróneamente se 

le limita a la educación infantil, la pedagogía abarca en realidad lodus las eda-

dcs de In vida del hombre y participa de muchas maneras en los procesos educ! 

ti vos que éste experimenta, en aspectos tules como la plnncnción, programación, 

investigación, capacitación, etc. 

La educación que es, junto con el hombre, el objeto de estudio de la ped~ 

gogia, ha sido vista y entendida de diversas maneras: 

Para F. Dupanloup, la educación consiste en cultivar, cjercitur, dcsarro-

llar, robustecer y aquilatar todas les capacidades físicas, intelectuales, mo 

rales y religiosas del niño. 

De acuerdo con F, Pnulscn, In educación es la actividud sistemática que -

realiza la transmisión de le herencia cultural e ideal de los generaciones -

adultas a sus descendientes. 

Según Ruíz Amado, la educación tiene por fin transmitir la semejanza moral. 

Para Plaget, educar es adaptar al individuo al medio socinl ambiente, utili

zando las tendenclaa propina de In. infancia y In actlvidnd espontánea del -

niño, a1entnndolo a su autonomía. 

De acuerdo con Wellon, le educación es Je incorporación grnctunl de tos f!i

ños a la vida social organizada por el adulto. 

Como puede verse, las definiciones ven de concebir cJ proceso pcdogógico 
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con transmisión de norma~ y saberes al niño, que en este cuso es visto como un 

ser pasivo¡ n concebir n ln educación como el desarrollo de las cupucidndes pro

pias del niño, para que logre vivir en armonía con el medio; es decir, se parte 

de la concepción del niño como un sujeto activo en su proceso de formación. 

En el presente trabajo, la educación es considerada como un proceso dinléctico -

que vn del sujeto nl objeto de conocimiento y viceversa, un proceso en el que -

debe haber influencia en lns dos direcciones para que pueda decirse que tiene -

lugar una verdadera formación: es decir, unn parte de In educación consiste en 

el desarrollo paulatino de las capacidades de todo tipo que el niño tiene, por n!'_ 

turaleza, la posibilidad de adquirir; y, otro aspecto de la educación sería la - -

trensmist6n de saberes, valores, rasgos culturales, etc., que ejercen innegable

mente, gran influencia en el desarrollo infantil. Una parte de la educación se -

ve determinada por el potencial que una persona haya heredado y ln otra la pr~ 

porclona el medio que puede facilitar o entorpecer ese potencial. 

En ocasiones se comete el error de ver a la educación como un proceso que 

se lleva a cabo entre el educador y el educando, aislado del contexto en el que 

se da; sin embargo, no debe perderse de vista que implica un proceso mucho -

mé.s amplio y complejo. Lo educación, por el hecho de llevarse a cabo y estar 

inmersa en una sociedad, está estrechamente relacionada con los aspectos econ~ 

micos, productivos. culturales y sociales del medio en cf\.lc se dé¡ y esto es ta_!! 

to para la educación formal, que es lo institucionalizadn, como para la educación 

no formal, que Incluye todos aquellos procesos que sin proponerse explfcltamente 

educar, si ejercen influencia en la formact6n de niños, jóvenes e incluso adultos, 

tales como loa medios de comunicación. 

Como un intento de hacer más clara la relación que existe entre ln educa

ción y el medio y como es determinada en gran medida por el contexto en el que 

se dá, serla bueno recordar que: 

En el año de 1920, al concluir la revolución mexicana, Alvaro Obregón, BSE 

me la presidencia y se enfrenta con lo necesidad de reconstruir a la nación. Uno 

de los puntos importantes de esta reconstrucción nacional fué el apoyo que se le 

dló a la agricultura, para tratar de cubrtr los necesidades que en ese momento -

aquejaban al pafa, Ante el gran atraso que sufría el campo, el Estado tenía que 

apoyar económica y técnicamente al campesino: también ero necesario el trntar de 

lograr la Integración nocional. 



Es así como el Estado mexicano usume entonces un nuevo papel 1 que es el 

de cducadm·. 

A partir de entonces, ln educación comcnzd n ser vistü como un recurso im 

portante para lograr el aumento de la producción, pnru satisfacer las nccesida-

des del mercndo nacional; se pensaba qur. Ju educación dcbin incrcmcntnJ• Ja ca

pacidad productivo y eren dora de cada persona, lo que ibn n rcdundnr en ben~ 

ficio de In economía nacio:rnl. Según este nuevo enfoque, la educación vu a ser 

vista como un medio de 'inversión' a través del cual se van n lograr mejoras cc.9_ 

nomtcas, tanto a nivel personal, como de nncion en general. Es decir, la educ~ 

ción vn n ser un camino pnrn mejorar los niveles de vidn de In población, se le 

ve como un medio para afirmar la autonomía tecnológicn y cultural del pais. 

Al ser estu perspectiva Ja que sostiene el Estado mexicano, se Je reconoce 

ll la educación un papül económico. Esta visión no tiene otro fin que el de pro

teger los intereses de In clase dominante1 ya que provee las bases necesarias p~ 

ra el desarrollo del capitalismo y ln legitimación de estn dominación, teóricamente 

es esta clase. In que sustenta el poder porque es mejor paru el país y las .clases 

subalternas, a las que dará oportunidad de mejorar su nivel dt~ vidn n través de 

la educación y encaminar al puís hacia el desarrollo. Con cst11 posturu se impli

ca que cualquiera que tenga el suficiente interés y capacidad pnrn instruirse y 

hacerse buen profcsional1 podrá igualmente obtener buenos empleos y poco n po

co ir logrando movilidad social; esto se mancjn como algo obvio y natural en - -

nuestra sociedad meritocrñticn. 

Al mantener esta posturu se alientnn las esperanzas de Jos que pertenecen 

a las clases menos favorecidas y se da la imagen de unn socicducl y un Estado -

igualitario, que casi está esperando que se hagn un esfuerzo y se pongn dedica

ción personal, así de fácil, pnrn ir subiendo por sí mismo en In csculn socinl. 

Sin embargo, a partir de los nilos 50's se hn venido dan<lo u1111 crisis en -

el sistcmn educativo mcxicnno, que se hn ido ugudiznndo confor1111· la crisis eco

nómica del país. yn que In educación fnJlu en ln formnción dl• trnhnjndores con -

alta capacidad productiv11, en ln integración nncional, en el fomC'nto de In auton~ 

mía cicntíficu y tecnológica, en el alivio de Jns dcsigunldndcs socinlC's y en lfl for 
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-maclón de una cultura nacional¡ tarea que fué tomada por los medios masivos de 

comunicación, que, dicho sen de paso, atienden más poblnción que el sistema ed_!! 

catlvo formal y que, además, presentan modelos de cultura extrnnjerizantes. 

Bs entonces cuando vienen Ja mnsifícnción de Ja ensefianza y!a proletnriza

clón del trabajo Intelectual y miles de profesionales se convierten en desemplea

dos¡ asf, se vió cloramentG que el sis temo. educativo no respondía en realidad a 

todas las promesas que se habían formulado en torno n ella. 

La educación no ayuda a suavl2a1• las desigualdades sociales, e incluso pu!O 

de acentuarlas. Se ha visto que ln distribución de la educación es diferente en 

todaa laa reglones del pafs, y que se imparte de un mismo modo, sin las ndecu_I! 

clones que son necesarias de acuerdo a ce.da región, lo que reduce aún más su 

efectividad¡ y en general existen mayores servicios educativos en las regiones -

que concentran a In población y Jos medios ele producción; tnles como el Distrito 

Federal, Monterrey, Gusdalnjsra; en las zonas marginadas hay una atención su_!! 

tancialmcnte menor de la demanda educativa, esto vendría a ser consecuencia de 

la acentuada centralización que existe en el país. 

Adem's, ee ha visto que las oportunidades de progresar en la escuela tie

nen mucho que ver con el origen sociofamlliar de los alumnos; entre más bajo -

sea éste, menos probabilidades se tienen, porque "el retraso escolar y el aban

dono de le escuela ( •.•• ) obedecen, principalmente, a causas estructurales, -

como Ja realidad socloeconómlca y cultural de las poblaciones con menores recur 

sos". (CIÚllara, 1983, p. 24. J. 

Bato hace notar que la educación, que fué vista como la panacea que alivia 

rfa todos los males, en realidad no lo es debido a que no puede desligarse del 

contexto en el que se desarrolla; se ve afectada por In economía, Ja cultura y -

la política del pa!s, Incluso subordinada a éstas. De modo que, si ha de mejo

raree In educación, si de alguna manera puede superarse la crisis educativa que 

se vive actualmente, es con la participación coordinada de todos aquellos que -

tienen que ver con Ja educación: esto es, el Estado, las instituciones educativas, 
los docentes, Ja comunidad y los padres de familia. 
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4.1. ~labor pcdagóglcn ~ re!ución ~ ~ fam!lia. 

El pedugogo ha de intercsursc por difundir la importuncin de esta -

participación coordinada, por esto su rclnción con cada unn de los portes que -

integran el proceso educativo, tienen gran trnsccndcncin. 

La pcdngogfn necesito tomar en cuenta todos los factores que afectan al - -

hombre y que determinan de nlgúnu manera el proceso educativo que lo influye. , 

lo. que incluye Jos aspectos biológico, psicológico y social; la complejidad de es

tos factores hace de In pedagogía una disciplina difícil, ya que implica un cono

cimiento n fondo de las circunstancius específicas que afectan u cndn comunidad, 

a cndn grupo y a coda educando¡ para bosudos en esto, ndaptur o incluso modif.!_ 

car totalmente los métodos y los programas. ºCndu individuo constituye un nu~ 

vo experimento de ln vida sujeta n incesante cambio y represento el in ten to de -

hallar una solución y una adaptación inéditas ( ... ) e!!o implica ( ... ) pnra el p~ 

dagogo, estudiar individualmente a cndn educando". (Jung, C. 1978, p. 51). 

La pedagogía, teniendo que ver con el proceso educativo cm su totalidad, -

deberá evitar cualquier pretensión de nislnr nl niño de su contexto, ya que se-

ría desvirtuar la importancia de los factores biológicos, psicológicos y sociales -

que lo afectan y que además participan de su educación. Es muy importante -

que el pedagogo enfatice !n participación de todos estos aspectos, junto con las 

instituciones y personas que los representan quu serfan, como yu se dijo, el Es

tado, las instituciones, los docentes, ln comunidad y los padres de familia; para 

lograr así una pedagogía que ejerza unn influencia educativa positivu y que par

ta de lo que el niño es, de su realidad¡ una pedagogía que tome en cuenta no -

sólo el aspecto psicológico del niño, sino el biológico y el social. 

La educación tiene lugar dentro de la interacción entre un individuo y el -

grupo, y esta intert•eJnclón se dn afectando inevitablemente todos y cada uno de 

estos aspectos. 

La pedagogía no consiste en un mero acto de transmisión de sobcres y ºº! 
mas, como en ocasiones se le considera cquivocodnmcntc, sino que implica toda -

uno creación desde el punto de visto de los planes, métodos, progrnmns, etc. 

De manero que considerando estos aspectos, la pcdogoffÍa tiene muchns posibili--
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-dados de constituir una tarea interesante, creativa y de gron importancia por -

lo trascendente de una educación que se constituya realmente en un proceso fo!, 

mador del ser humano, Además, el quehacer pedagógico puede y debo enrique

cerse fomentando una colaboración más estrecha tanto con los diversos sectores 

de la población que tienen que ver con la educación, como con las diferentes -

disciplinas, como la psicología, la sociología, la filosofía, etc., que pueden cons

tituir una ayuda eficaz en el mejoramiento del proceso educativo en Jos aspectos 

de planeaclón, programación, elección de métodos, elaboración de material didác

tico, etc. La interdisciplinarledad en las investigaciones y trabajos pedagógicos, 

puede ayudar a mejorar sustancinlmentc los proyectos, planes, programas, que -

se lleven a cabo tratando de coordinar a los diferentes sectores de la población. 

Esta es un ~ca en la que queda mucho trabajo por realizar. 

El quehacer pedagógico se fragmenta si In participación fom!!inr, coordinada 

con los demás elementos, no es tomada en cuenta o se disminuye su importancia¡ 

lo que incide directamente en detrimento de la eficacia y relevancia de In educa

ción que cada niño recibe. 

La familia es el primero y más importante grupo socinl en que se desarrolla 

el niño, sobre todo en sus primeros añoa, en que se lnterrelnclona poco con el -

exterior; Ja famil!a transmite al niño Jos valores, normas, Ideología, etc., sobre 

los que ella misma ha sido influenciada simplemente porque vive dentro de una -

comunidad que es parte de Ja sociedad. 

La familia cumple Ja función de un tamiz que transmite Jos vnlores e Ideolo

gía Imperantes y aceptados en el medio social en que vive inserta, lo que obvia

mente ejerce una gran Influencia en In educación y consecuentemente en la forro~ 

ción de loe hijos. (Cfr. Sánchez A. 1974 ). 

BJ pedagogo puede ser un colaborador eficaz de los padres para orientar en 

el logro de metas educativas tan importantes como son In adquisición de la auto

nomía tanto intelectual como moral, el respeto hacia sí mismo y hacia Jos demás, 

la motivación Interior y la capacidad de aprender. el desarrollo de un espftiru -

crítico, creativo y solidarlo, etc. 
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Todo esto, sin tener la mínima prctenci6n de negar la capacidad intrínseca 

de la mayoría de las familias para educar adecuadamente a sus hijos, copocidod 

que hn sido adquirida por tradición, información verbal o por imitación, pero sí 

recalcando ln importancia y convenicmcin de conocer, por ejemplo, las pautas g~ 

neralcs del desarrollo infantil, de modo que dentro de In convivcncin familiar -

cotidiana se estimule ndccundamentc a los hijos, para el logro, o su tiempo, de 

las diferentes y sucesivos metas del desarrollo psicomotor, cognoscitivo, cmoci~ 

nal y social; de modo que su crecimiento y desarrollo sea mó.s fncil y placente

ro, tanto para la familia como pare el niño, ya que se le brinda unn nyudn im

portante paro su adaptación al medio en que vive. 

Otros aportaciones pedagógicas podrían ser el dor o conocer lo Importancia 

de los actitudes parentales, de posibles consecuencias de éstos, cómo influye el 

clima familiar en los hijos, la importancia de que el nlilo se sienta amado y que

rido para que adquiera confianza en sí mismo, la importancia del respeto mútuo, 

etc. 

Estas aportaciones u orientaciones son dadas en base a numerosas investi

gaciones científicas que tienen como fin comprender mejor o lo infoncin y proc~ 

rar, dando a conocer los resultados obtenidos, servir de nlgunn ayuda a loe -

padres, docentes y personas que tengan que ver o se interesen por el desarro 

llo integral del niilo y su mejor adnptoción ni medio. 

El punto de más trascendencia de ésto es la divulgación de información; -

el papel de los padres es tan importante en el futuro desarrollo de sus hijos, -

que es necesario ofrecerles aspectos básicos de orientación. 

Para el pedagogo es tan importante como necesario cstrcchur Jo relación -

que guarda con la familia, por los posibilidades tan amplias de educación y for

mación que ofrece a sus hijos. Es innegable que la educación que el niño reci

be en su hogar vo a tener una gran repercusión en el grado y calidad de oda2 

toción que el niño logre alcanzar tonto en el medio femilinr como escolar y social; 

en consecuencia, es muy importante que el pedagogo rescate y aproveche al má

ximo la enorme capacidad educativo del medio fomillor para, ayudándose de ella 

y coordinándola con otros elementos educativos, lograr hacer de lo educación un 

medio verdadero y palpo ble de olean zar una mejor vida para el niño. 
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Debe considerarse que la posibilidad de alcanzar este objetivo, sería motivo 

más que suficiente para promover y destacar In relación que existe, o más bién 

debería existir, entre la pedagogía y la familia; esto, sin pretender hacer de -

esta relación la solución a todos los males, pero sí haciendo notar que ofrece las 

posibilidades de hacer accesibles a la mayoría de las familias, elemen

tos para dar a sus hijos las bases que les serán necesarias para una vida plena 

como personas. 

4. 2. Sugerencias prácticas ~ .!!! aplicación ~ .!!! cstimulación temprana 

~J.!~ 

La información que, sobre todo en regiones como América Latina, es 

necesario difundir entre las familias para proteger Ja vida y promover el desa-

rrollo adecuado de Jos niños, consiste en medidas sencillas que puedan ayudar a 

evitar doñoa muy grandes. 

Según datos aportados por la UNICEF, (Cfr, Estado Mundial de la Infancia, 

1988), se dan aproximadamente 14 m!llones de muertes de niños menores de cin

co años anualmente en Jos paises subdesarrollados; se calcula que 10 millones de 

esas muertes podrían evitarse; por ejemplo, de 5 m!llones de muertes ocasiona

das por enfermedades diarrélcas, aproximadamente 3. 5 millones son causados por 

deshidratación, lo que puede prevenirse con la utll!zoclón del suero oral. O los 

casi dos millones de niños que mueren onuslmente por el sarampión, situación -

que podría evitarse simplemente vacunando al niño antes de que cumpla nueve -

meses de edad. 

La solución más viable está en informar a los padres paro que puedan pr~ 

venirse tanto la muerte como el desarrollo deficiente de los niños. 

BJ inicio de la información que Ja UNiCEF difunde, tiene que ver con el e2_ 

paclam!ento de los nacimientos; el saber que el embarazo presenta riesgos serlos 

c~ando la madre es menor de 18 anos, mayor de 36, o si se embaraza antes de 

que su último hijo haya cumplido dos años; necesita informarse acerca de qué -

deberá, durante el tiempo de gestación, Ingerir mayor cantidad de alimentos y -

descansar diariamente, así como conocer Jos síntomas de riesgo en el embarazo y 
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procurar la atención en el parto de una persona culificoda¡ de este modo podrá 

disminuirse ln mortulidnd materno infantil, dentro de la cual "se estima que unas 

500 000 madres mueren anualmente durante el embarazo o el parto dejando a más 

de un millón de niños huérfanos de madre y más de cinco millones de niños na

cen muertos o mueren en el transcurso de ln primera semnnu de vidu". (Estado 

Mundial de la Infancia, 1988, p. 34. ). 

Cuando los niños ya han nacido deberá promoverse In lactnncin materna, -

por lo menos durante los primeros seis meses de vida, ya que resulta ln mejor -

protección contra la desnutrición y los infecciones; lo leche materna es mejor -

que cualquier fórmula para la crianza con biberón; es más nutritiva, más higié

nica, más barata, odemós de que transmite ol niño defensas contra los enferme

dades comunes; pero esto debe promoverse sobre todo en lns comunidades pobres 

donde Ja utilización del biberón resulta arriesgada por carecer de los servlcioa -

que hacen posible una buena higiene en el hogar. 

Cuando ésta higiene no es la adecuada pueden darse las enfermedades dla

rréices, que deberán tratarse con suero oral, que resulto baroto y fácil de~ en

contrar, para evitar la deshidratación; además ho de alimentarse una vez extra 

al día al niño durante su convnlescencia, por lo menos durttntc uno semana, si 

se quiere evitar el peligro de la desnutrición. 

En los casos en que se presentan tos y resfriados, hay que mantener al n!. 

110 caliente y bien alimentado, además de ofrecerle líquidos en abundancia; ai un 

nl11o con tos rehusa beber o comienza a respirar más rápido de lo normal, es ne 

cesarlo buscar ayuda médica. 

También resulta muy importante el administrar todas las vacunas que el ni-

110 necea!ta, y hay que hacerlo a tiempo. Estas medidas y ul¡ru1rns otras, prom~ 

vidas por Ja UNICEF procuran mejorar las condiciones de vidn del niño. Ya to

mando en cuenta estos aspectos es necesario abocarse a promover el adecuado -

crecimiento y desarrollo del niño; lo que puede lograrse tombién a truvés de "1!!_ 

didas sencillas¡ toles como amar al niño, cuidarlo, animarlo o conocerse a sí mis

mo y e su medio, jugar con él, disfrutar y aprovechar ese coi·to tiempo en que 

tanto depende de sus padres para crecer, desarrollarse y adaptarse al mundo -
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para alcanzar una vida plena. Para ayudar si logro de este objetivo, se expll

ca a continuación una serle de metas, objetivos y funciones que deben tratar -

de cumpllr en lo posible los padres para promover el desarrollo Integral de sus 

hijoa. 

4.2.1. ~ _!!. concepcl6n .!!!!!! ~ ~ .!! diez ~ 

Deade que un bebé es concebido, comienza la tarea de los padres por 

pl'OCurar su bienestar; a partir de ese momento deberán comenzar a planear el 

futuro en función de tres y ya no de dos. 

Adquiere entonces mucha Importancia la salud de la madre, su buena allme!! 

tacl6n, uf como también su estado emocional; el hecho de que la madre se sien

ta tranquila, contenta, y que acepte y espere con alegría la llegada de su nuevo 

bebé, aon aspectos fundamentales que van a influir en el buen desarrollo del ni

flo. A partir, por lo menos, del sexto mes de gestación, la comun!caci6n o emp! 

tía que ,e establece entre la madre y el bebé, va a afectar su relación en los 

primeros meses, y éstos a su voz en los siguientes años de vida. 

En e ata etapa, el papel del padre como apoyo emocional do In madre es muy 

Importante; su contribucl6n radica en el procurar una buena relación con su pa

reja, en amarla, apoyarla, y darle confianaa y compañía durante el embarazo y, 

posteriormente, durante el crecimiento de los hijos; esto va a repercutir en el -

eatablectmlento de una buena relación también con ellos. 

Cuando· nace el bebé hay tres metas que deben comenzar a tratar de cum

plirse; (Cfr. B. White, 1985 ) • estas son: 

Darle al niño la sensación de que es amado y cuidado 

Ayudarlo a desarrollar habllldades especificas 

Batimular su Interés por el mundo exterior 

La primera de estas metas pretende dar al niño confianza tanto en el medio 

exterior como en ar mismo; esto se logra a través de la forma en que sus padres 

Jo atienden, lo cuidan, le dan de comer, etc., que preferentemente deberá ser -

con trato suave y carltloso. El cumpllmlento de esta meta tiene gran importancia 

para su desarrollo emocional. 

92 



Para tratar de cumplir con las otras dos metas, es necesario conocer el pa

trón normal de habilidades del bebé, de modo que se le pueda ayudar de manera 

oportuna y eficaz, proporcionándole oportunidad de participar en actividades que 

vayan de acuerdo con su edad y que lo lleven, poco a poco, a acrecentar su in

terés por el mundo. 

Cumpliendo con estas tres metas los padres pueden confiar en que están -

haciendo lo mejor por su bebé. 

La primer meta Incluye el tratar de crear o hacer más estrecha la relación -

que existe entre el bebé y sus padres; no basta con que los padres lo amen, es 

Indispensable que sepan transmitirle esos sentimientos; lo que se pretende es 11~ 

gar a establecer las bases más Importantes de cualquier relación humana; esto es, 

el conocimiento de la otra persona, la confianza, el respeto y in comunicación. 

Es necesario que los padres vean y consideren al bebé como lo q uc es, otra per

sona, diferente de ellos mismos, con su propia individualidad, y a In que hay -

que conocer para que sea posible adaptarse mejor a sus necesidades y ayudarlo a 

que sea más fácil, placentera y feliz su adaptación ni medio. 

Para esto es bueno el tratar de relacionarse con el bebé a través de juegos 

simples, como el cantarle, mecerlo, acercarse a su carita, platicandolc en voz b!! 

ja, dejando que toque nuestras manos, también es bueno mostrarle objetos dive!: 

sos que atraigan su atención, jugar con él en el agua, darle masajes suaves en 

el cuerpo, quizá con un poco de crema, cte. 

De modo que se facilite el tener una buena relación con el bebé, hace falta 

tener Idea de sus necesidades, conocer lo que le gusta y lo que le disgusta. 

Por lo que es Importante que los padres lo observen cotidinnnmcntc. 

El bebé tiene una enorme necesidad de contacto físico, que es Importante -

tratar de satisfacer. Resulta muy aconsejable que si la m11drc o el padre sienten 

ganas de abrazar, acariciar o mecer al bebé, o éste muoslrc deseos de ello, no 

se priven de hacerlo; existen muchos prejuicios aceren de que si se carga dema

siado al bebé se le puede sobreesti1rul.r ~ ponerse Inquieto, o que se puede acos

tumbrar a los brazos y después no estar conforme si no es cargado¡ en rea

lidad, no hay ningún fundamento para esto; en cambio, el tenerlo cerca y satis-
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-facer su necesidad de contacto físico, sólo podría conducir a hacer más cnlida -

le relación entre Jos padres y el bebé. Claro que es importante aclarar que to

do extremo es desaconseja ble; se treta de que tanto Jos padres como el bebé di_!! 

fruten de estar juntos y sentirse cerca, no de traerlo abruzado todo ei día y -

convertirlo en un pequeño dependiente que demande atención consiente, esto s~ 

lo conduciría al agobio de los podres; siempre lo más aconseje ble es situarse en 

un justo medio, y esto puede ser cabalmente entendido si se dice que sólo Jos -

padres y el bebé son quienes pueden determinarlo, de acuerdo a sus necesida- -

des Individuales; pero es bueno tener en cuenta que "el calor, la suavidad de -

tacto y el balanceo y ( ... ) el abrezo suave y tierno de Je madre al sostener a su 

hijo en brazos es tan importante pera la salud emocional del pequeño como Jo es 

la leche pera su bienestar físico". (lbuka, 1988, p. 65.). 

La comunicación que el infante es capaz de establecer con el medio, depen

de Inicialmente del contacto físico y, además, del llanto. Este último es utilizado 

por el bebé para expresar cualquier incomodidad que sienta, como hambre, sed, 

frfo, calor, cansancio, etc., es parte de lo que se llamó la conducta expresiva -

del Infante; es muy Importante que se atienda con prontitud el llanto del bebé, 

ya que haclendolo así se estimulan sus primeras nociones acerca de la comunica

ción social; cada vez que llora el Infante, es porque necesita algo y el hecho de 

dejar sin atender esa petición debilitaría la incipiente confianza del bebé en el -

mundo exterior, además de que se debilite la relación que debe existir entre su 

llanto y la respuesta pronto de quien lo atiende. y que es importante para que -

continúe evolucionando favorablemente Ja conducta expresiva, que va del llanto -

el balbuceo, de éste a la ecolalia, para continuar posteriormente con el habla o -

lenguaje. 

Al ser el llanto el Intento inicial del bebé de establecer comunicación vocal 

con el exterior, es muy importante que sea atendido Jo más pronto posible, esto 

no lo vuelve caprichoso, por el contrario, "la atención rápida y regular del niño 

que llore redunda en una mejor relación entre el bebé y la persona encargada de 

él, y es preferible a la Ignorancia, deliberada o no, del llanto". (White, 1985, 

p. 48.). 

De todas maneras, hay ocasiones en que no es posible encontrar alivio a la 
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incomodidad del bebé, o ésta resulta tan difícil de distinguir que éste simpleme!! 

te no deja de llorar¡ en estos casos, cuando ya se he. comprobado que no tiene -

hambre, sed, frío, ca)or, no está mojado, no tiene nirc en el estómago o algo le 

lastima, lo mejor es probar tomándolo en brazos y mecerlo, o bailar suavemente 

con él, también se puede trotar de calmarlo moviendo una sonaja o con un móvil 

de música, o incluso darle un poco de té tibio; además, es importante que quién 

lo atiende conserve la calma, porque el se pone tenso o nervioso por el llanto -

del bebé, éste lo percibe y se pone nervioso a su vez. De modo que lo más i!!' 

portante de esto, ea no dejar de reaccionar cuando el bebé llora, conservar Ja 

calma y hacer todo lo posible por aliviar su malestar, y ys dejarlo llorar sola-

mente como último i·ecurso. 

Los dos aspectos que se han mencionado, el contacto físico y el llanto del -

infante, son muy Importantes para el desarrollo emocional del bebé; por las rea~ 

cienes que los padres tengan en relación a estos dos aspectos, puede hacérscle 

sentir que es amado y cuidado, lo que va a repercutir en todo su desarrollo, ya 

que es de esta manera, como el infante va a adquirir la confianza básica que n~ 

cesita para su óptimo desarrollo; además de Jo influencia que ejercen las prime-

ras experiencias sobre la formación de ln personalidad en sus dos componentes: 

1) El Autoconcepto, 2) Los Rasgos de Personalidad. 

El autoconcepto o imagen que el niño tiene de sí mismo, es factor fÚndamcn 

tal de la estructura de la personalidad; por lo que es importante procurar que -

la integración del autoconcepto sea positiva, para que los rasgos de personalidad 

que se vayan adquiriendo sean, n su vez, los adecuados t por todo esto es fun

damental para su buen desarrollo Integral, el hacer sentir al bebé que ea queri

do y darle seguridad. 

En cuando a los aspectos de contacto físico y el llanto, no es aconsejable -

que nadie, que no este involucrado específicamente con la orientación profesional, 

le indique a la madre lo que debe hacer o dejar de hacer; es ella quién, guiado 

por su buen sentido, alguna orientación y su amor ni bebé, ha de decidir cómo 

reaccionar en cada caso, siempre atendiendo tanto a sus necesidades como n los 

del infante; esto va a depender tanto de In personalidad de la madre como de -

los requerimientos de su hijo. Cado madre y cada bebé son distintos, por lo -

que su relación será igualmente, única. 

Lo más importante en cuanto a las reacciones de los padres hacia el infante, 
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es la honestidad de éstos en cuanto a sus sentimientos¡ es decir, la reacción 

que los podres adopten en cualquier caso deberá ser guinda por sus sent.tmien

tos en cada ocasión; nodo positivo le traería o un bebé que está llorando, el -

que su madre lo cargue con el afán de colmarlo, pero en un momento de enojo o 

molestia tal, que Jo último que deseo en realidad es tener en brazos al bebé; es

to no hace sino confundir ol Infante que recibe dos mensajes contradictorios, ya 

que el bebé posee Ja capacidad de captar los sentimientos de las personas de un 

modo casi sorprendente. Así que en el ejemplo citado anteriormente, lo más ho

nesto sería que Ja madre reconociera su molestia y en lugar de cargarlo, procu

rara calmar au llanto de otro modo. Igualmente, si el bebé muestra deseos de -

ser abrazado y Ja madre está ocupada en otras cosas pero siente también ganas 

de estar con él, debería tomarse unos minutos para abrazarlo y después conti- -

nuar con su trabajo; lo ideal es disfrutar de la compañía mutua. 

Aunque es Importante aclarar que cualesquiera que sean los sentimientos de 

Jos padres, ha de procurarse el ser consistente en cuanto al trato del nifio y lo 

que se exitre de. él. A veces el cansancio de los padres, o el mal humor, hacen 

que se castigue en el niño una acción que en otras circunstancias puede pasarse 

por sito; esto desconcierta mucho a los niños porque no les indica con claridad -

cómo pueden comportarse para ser tratados siempre de la misma manera; por es

to es muy importante que si los padres se sienten mal física o emocionalmente, -

tomen las cosas con mucha calma y estén conscientes de que su estado puede 

llevarlos a ser Injustos con el niño. Considérese que en estos casos debe decfr

sele si niño que uno de sus padres no está bien, o que está molesto, que son -

cosas que pasan y que lo más probable es que después de un rato se sienta me

jor; en realidad, es más Importante para el niño el reconocer en sus padres n -

personas como él y como todas las demás y no como dioses ajenos a 

las cuestiones humanas, sobre todo porque el comprender y aceptar In expresión 

de los sentimientos resulta de ¡¡ron importancia para Ir adquiriendo madurez em~ 

cional. 

Todos estos aspectos se refieren a In estlmulnción de tipo afectivo que el -

bebé recién nacido requiere para su buen desarrollo emocional, para el logro·de 

la autonomía y una adecuada socialización. 
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En cuanto ni aspecto de la eslimulnclón sensorial, es Importante jugar con 

el bebé y procurar darle experiencias nuevas y actividades con !ns que el niño 

pueda entretenerse y adquiera habilidades; estas actividades deberán estimular 

cualquiera de las siguientes áreas: el desarrollo del lengunj~. el desarrollo ps!

comotor, !ns sensopercepclones y el áren cognoscitiva, aunque es claro que mu

chas actividades estimulan dos o más áreas. 

Se puede, por ejemplo para las sensopercepclones, estimular al niño n trn-

tar de alcanzar objetos llamativos, darle cosas de texturas diferentes, olores, B.!!_ 

bores y consistencias variadas; lo mejor es no dar Importancia al hecho de que -

él se ensucie, lo principal, es que se divierta y pruebe, toque, huela y conozca 

objetos nuevos que vayan desarrollando su curiosidad; es buena para el área ps!_ 

comotora darle suaves masajes antes a después del baño, hacer un poco de ejer

cicio flexionando y estirando sus brazos y piernas, y rodar un poco su cuerpee!_ 

to, ya que esto ayuda n que se relajen sus músculos y vaya sintiendo todo su -

cuerpo y se conozca; lo más adecuado, para estimular el lenguaje, es ncompañnr 

estas actividades con pláticas sencillas dirigidas al bebé, llnmándolo siempre por 

su nombre, deben mencionarse los nombres de los objetos y de las diferentes -

partes de su cuerpo, el tono de voz deberá ser suave y cariñoso¡ se trata de -

disfrutar de estas actividades como de un juego. 

Para apoyar el aspecto cognoscitivo pueden escandl.!rse objetos con una cob!_ 

jita y procurar que el niño los busque y los encuentre, o tapar su cara con in -

cobijlta y destaparlo para hacer que se ríu; hacer sonar diferentes cosas como -

sonajas, campanas, música, chiflidos, etc .. y procurnr que el bebé se dé cuenta 

de dónde viene el sonido; o bien, ofrecerle frascos de plástico transparentes lle

nos hasta la mitad de agua, aceite o arena y con algün objeto dentro, para que 

los manipule como quiera y se fomente su curiosidad: para et aspecto psicomotor 

es bueno procurar que aprenda n girar sobre si mismo, n agarrar y soltar obje

tos, a sentarse, a gatear y ayudarse de los objetos para ponerse de pie, cte. 

Se han hecho varios experimentos en los que tutores entrenudos especialme!! 

te, se dedicaban a una hora diario a jugar y platicar con niños de distritos em

pobrecidos. especialmente negros, de quince meses de cdnd, con el objeto de es

timular su Inteligencia y su capacidad verbal; al cabo de un año, !ns pruebas de 
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inteligencia efectuadas demostraron una superioridad notable en relación con el 

grupo de control, especialmente en cuanto a la habilidad verbal. "El éxito de -

esos experimentos en tales hogares deberían garantizar un éxito todavía mayor -

en hogares más privilegiados, si los padres se tomaran la molestia de jugar con 

regularidad y con un fin Intencional con sus hijos". (lbuka, 1988, p. 69. ) • 

El jugar con el bebé no sólo acerca emocionalmente a éste y a quien se en

carga de cuidarlo, sino que es una manera Importante de contribuir a todos los 

aspectos de eu desarrollo, de una manera fácil y divertida. 

Es muy Importante para el desarrollo emocional, que el ambiente que rodea 

al bebé, esto es, el clima familiar, sea lo más agradable y armónico posible, ya 

que el niño estará muy lnfluído por esto, porque aprenderá a actuar y a sentir 

de acuerdo con lo que vive cotidianamente; no se trata de crearle un paraíso li

bre de toda frustración y molestia, cosa que además de difícil sería perjudicial -

para el niño porque dificultaría su descentramlcnto y su acercamiento a la reali

dad, sino el procurar llevar una buena relación con todos los miembros de In fa

milia, el mostrar simpatía y respeto, el no tener discusiones graves enfrente de 

él o ser poco paciente y enojarse constantemente, ya que esto puede acostumbrar 

al bebé a ser colérico; lo más adecuado es no ser demasiado exigen te con él, ser 

paciente y tolerante y disfrutar del tiempo que se comparte. 

Aquí cabe citar ese poema tan conocido y tan verdadero de Dorothy Law -

Nolte: 

Loe niños aprenden lo q uc viven. 

SI un niño vive con crítica 

aprende a condenar. 

SI un niño vive con hostllldnd 

aprnede a pelear. 

SI un niño vive con ridículo 

aprende a ser tímido. 

SI un niño vive con pena 

aprende a sentirse culpable. 

SI un niño vive con aliento 

aprende a tener confinn za. 
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Si un niño vive con alabanza 

aprende a apreciar. 

Si un niño vive con justicia 

aprende a confiar. 

Si un niño vive con aprobación 

aprende a quererse. 

Si un niño vive con aceptación y amistad 

aprende a encontrar amor en el mundo. 

Esto resulta tan cie1•to y tan importante que bien vale la pena tenerlo en -

cuenta en In educación de los niños. 

4.2.2. Desde los ~ §. .!.!! ~ hasta _<:!. año y_ medio de edad. 

En general puede decirse que un bebé es mucho más fácil de educar y 

criar cuando es pequeño, que cuando comienza a gatear; cuando esto sucede y -

el infante es capaz de trasladarse de un lugar a otro, se amplia la responsnbili-

dnd de la mndre por el buen desarrollo de su hijo. De ese momento en adelante 

las poslbllidndes de aprendizaje del bebé aumentan considerablemente, as{ como 

el trabajo de In mndre. Cuando hay un bebé pequeño en la familia, que ya ga

tea, es difícil darse tiempo pnrn todo lo demás, y en ocasiones la mndre está ca!! 

soda y la casa purccc desordenarse más n cada momento; lo mejor es tomar esto 

con calma y esperar un poco de ayuda y comprensión de los demás miembros de 

In familla. "Los bebés crean desorden. Es Jo natural. Si hemos de ser justos; 

es un buen síntomn que la casa esté desordenada eunndo hay en ella un bebé de 

diez meses. En realidad, una casa inmaculadamente ordenada y un bebó de diez 

meses que se desarrolla normalmente, son incompnlibles". (White, 1985, p. 151) 

A partir de este momento, la madre adquiere nuevas funciones que van a -

ser de gran importancia poro el desarrollo del bebé, y posteriormente para el -

bienestar familiar en general. Estos funciones son: 

a) procurar al niño experiencias de aprendizaje cotidionamcntc. 

b) ccrciororsc que lo cosa sen un lugar seguro pnra el niño 

c) consolar, nconscjnr, informnr1 acompañar y ayudar nl nifio 

d) ser Ju fuente de autoridad y quien le señale límites 
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a) Lo primero función se refiere a que la madre procure ofrecer al niño 

la oportunidad de tener las experiencias de aprendizaje que necesito pnrn seguir 

madurando y desarrollándose adecuodamen te en todos los aspectos. Incluye el -

tratar de nccrcorse al niño, comunicursc nfcctuosnmcntc con él, tratarlo con ca

riño y procurar que participe en actividades agradables, interesantes y que - -

aprendo cosos nuevas. Es muy rccomendnblc llcvn1· nl niño n dar pequeños pa

seos, el parque, n visitar algunos granjas con nnimnlcs, dnr lo vuelta por su C.!!_ 

ea, n ver espectáculos sencillos, etc., el procurar que el tiempo compartido sen 

más agradable para todos, los acercará más y mejororú los relaciones familiares: 

es bueno platicarle de lo que vé y en lo que muestra más interés el niño, do º! 
te modo, prestará mucha atención a lo que se le diga, que deberá ser en polo-

brae sencillas y concretas que pueda comprender. 

Ea bueno proporcionarle, para el área cognoscitiva y la coordinación motriz 

fina, bloquee de madera, plnstilino, papel, pelotas, agua, arena, etc., que son 

materiales que pueden manipularse de maneras tan diversas que motivan mucho -

al niño, además de que experimento y aprende con ellos. 

En el área del lenguaje, en lo que se refiere a mejorar lo pronunciación -

del niño, algunas actividades apropiadas son el soplar hojas de papel delgado 

sostenidas por uno esquino de modo que se agiten, o soplar bolitas de papel que 

estén en el agua o alguno otra superficie liso, hasta lograr moverlos, o bien, s~ 

piar velas hasta apagarlas. Otra sctlvldod que estimula este aspecto consiste en 

ejercitar los músculos de la boca, jugando o inflar o desinflar los cachetes, sacar 

la lengua lo más que se puedo y meterla haciéndolo lento o rápidamente, o ju¡¡or 

a bostezar de modo exagerado; también ayuda hacer muecas y gestos simulando -

los distintos estados de ánimo toles como estar contento, enojado, triste, y jugar 

a limpiarse con la lengua los lados o lo porte superior e Inferior de los labios, -

para lo cual puede ponerse un poco de dulce alrededor de lo boca. Es aconseja

ble aeimiemo nnimnr al niño a vocalizar, a decir cadn una de lns vocales exngeraE 

do los movimientos para que él los imite, en este juego pueden Incluirse nlgunus 

consonantes como la 11m11 o In "p 11
• 

Para estimular el lenguaje ca bueno platicar frecuentemente con el niño, -

contarle historias o cuentos, hacerle preguntas sobre lo que está haciendo o lo -
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que ve y procurar que sign algunas instrucciones sencillas¡ lo importante es que 

se acostumbre y verbnlizu1· y que vnyn comprendiendo mejor el lenguaje. Una -

actividad que rcsultn agrndnhlc para el niño es jugar con algunas estampas de -

animales para irlas scñulando conformo el sonido que oiga, por ejemplo: 

u¿quién hace cune-cune?" pnrn que señale el puto, y usí con las clemó.s. Cuando 

el niño sepa ya los nombres de varias cosns puede cstimulursc el área cognosci

tivo si se procura que aprenda los significados tlc palabras como "diferente", -

"igual", ºpocos", "muchos 11
, "aquí'', 1'nll6.", etc., utilizando los objetos que el n!_ 

ño conozca tales como animales, frutus, tozas, zapatos, juguetes, entre otros. 

En el área afectiva un modo de estimular ln autonomía en el nirio consiste 

en procurar que comience a comer sin nyuda, ya sen con cuchura o, cuando sen 

posible, con los dedos, de modo que se favorezca el manejo de pinza; el comer -

sólo representa para el niño un gran paso que favorece su sentido de indcpcnde!! 

cia y su confinnzn en sí mismo, por lo que debe nnimñrselc n hacerlo guiándolo -

un poco en un comienzo, aunque al principio la mitad de lo comida no llegue n su 

destino¡ en todo caso pueden ofrccérscle guisndos que no sean muy caldosos¡ -

además se hu de animar al niño a utilizar un vaso o una tozo normales pq.ra tomar 

agua; paru evitar accidentes lo mejor es iniciar lns prácticas a la hora del baño -

en tina. 

También se debe tl'atar que el niño se limpie la boca y lo nariz, cuando lo 

requiera, por sí mismo; esto puede lograrse haciéndolo de modo que el niño lo -

imite, ayudándolo primero un poco y rctirnndo poulatinomcntc la ayuda. Es muy 

conveniente además, estimular en el nitio el uso de palabras de cortesía tales co

mo 11 gracias11
, 

11 por favor", "compermiso11
, 

11 adios 11
, etc., lo cual ayudará a que -

sus re lociones interpersonales sean más agrado bles. 

Algo que es importante considerar es lo conveniencia de tener a mnno ulg~ 

nos juguetes para cuando el niüo se muestre desanimado o aburrido, tales como -

pelotas grandes de plástico, de goma, de esponja, de ping-pong, de fut-bol ame

ricano, etc., croyolos, papel, cubos para construir, cajas que embonen unos con 

otras, botes llenos de objetos que atraigan su atención como llaves, cuentas de -

colores, cascabeles, estampas de animales, entre otros; en rcolidnd, cualquier -

cosa puede ser un juguete pura el niño. Además, hay que focilitarle el que ad--
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-quiera las destrezas motoras para las que ha alcanzado madurez, lo cual Implica 

un uso restringido de corralitos, sillas, andaderas, etc., estos objetos pueden -

utilizarse pero sin abusar de ellos, simplemente por la comodidad de la madre, -

ya que en general el niño se aburre después de 15 ó 20 minutos; lo mejor sería 

que siempre que se pueda, se hagan las modificaciones necesarias para que la -

casa sea un lugar seguro para las exploraciones del niño: lo cual yn entra en In 

segunda de las funciones mnternss mencionadas. 

b) Cerciorarse que la .casa sea un lugar seguro para el niño. Debe de -

revisarse cuarto por cuarto, pnrn ver por In seguridad del niño; como en In co

cina suelen pasar mucho tiempo, lo mejor es alejar de su alcance cualquier sus-

tanela peligrosa, objetos fllosoa, frágiles o tan pequeños que los pueda tragar; -

no dejar ollas o sartenes calientes con el mango fuera de In estufa de modo que 

el niño los pueda jalar y los tire, cubrir los enchufes con protectores de plástico 

y ver que todos los en bles e instalaciones eléctricas estén en buen estado, cul-

dar que no quede algún cable colgando de modo que el niño pueda jalarlo y Jo -

tire, lo mismo se aplica a objetos inestables que se hallen sobre carpetas, etc., 

los objetos valiosos deberán de alejarse del alcance del niño. En cuanto al cuar

to de baño, es preferible que permanezca cerrado. 

Otro punto importante son las escaleras¡ lo más recomendable es enseñar -

al bebé, en cuanto muestre interés por treparlas, a subir por ellas, acompañán

dolo para ver que no se caiga; de cualquier manera, es bueno poner uno puerta 

pequeña enfrente de las escaleras, pero en el tercer o cuarto escalón, para que 

el nit1o pueda ir practicando a subir y bajarlas sin tanto riesgo. 

Ya que la casa es un sítlo seguro, debe permitirse ni bebé que In explore 

libremente; de este modo, se fomenta de manera Importante su curiosidad e Inte

rés por las cosas que le rodean, se estimula su desarrollo en todos los aspectos, 

incluyendo el social, que suele ser tan descuidado, ya que se Intensifica también 

su Interés por su madre, además de que su curiosidad lo llevará naturalmente a 

aprender a jugar y entretenerse por sí solo, lo que constituye, desde cunlquicr 

punto de vista, un gran logro. 

e) Ln tercera función materna, que consiste en aconsejar, informar, con-
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-solnr 1 acompañar y ayudar al niño, pretende aumentar su confianza, estimular 

su interés por el mundo que lo rodea acompañarlo en algunos juegos, consolnr

lo cuando lo necesite, etc. 

Le madre puede n través de estas ncctoncs cotidianas, convertirse en una 

ayuda muy eficaz para el desarrollo del niño. Varias veces al die, éste acude -

a su medre ya sea entustnsmndo por nlgo, o bién, en busca de consuelo y apoyo 

ante algún problema; en cualquiera de estos casos, el niño estará motivado y si 

la madre Identifica la causa de su excitación o desconsuelo, tiene oportunidad de 

que el niño aprenda algo; por lo que es muy Importante el prestarle atención, y 

ver qué ha motivado su interés; entonces, puede ayudársele n que alcance lo -

que desea y darle alguna información sobre esto, en palabras concretas que el -

niño entienda; o consolarlo, si tal es el caso y tratar de explicar que fue lo que 

sucedió o que Identifique qué parte le duele, etc., cuando el interés o la necesi

dad del niño ha sido satisfecha, es Importante que se le permita alejarse cuando 

él lo decida y no tratar de retenerlo, no se trata de aburrirlo. Si se actúa de 

este modo, se van n estimular actitudes que van a ser de grnn trascendencia en 

el desarrollo del niño, yo que éste aprende n recurrir o otra persona cuando ti~ 

ne algún problema o requiere ayuda, se fomenta su trato social, se le hace saber 

que alguien aprecio y valora su entusiasmo y su curiosidad, aprende algo a tra

vés del lenguaje, a ejecutar una acción que antes no hncía, Jo que va n fomentar 

la confianza en In capacidad propio de resolver problemas. Por todo esto, resul

ta de gran importancia cómo responde la madre a los requerimientos del niño lo -

cual también vale para el interés que ello muestre por tomar parte o acompañar -

al niño en sus jue¡;os, cuando éste procure hacerla participe de ellos. 

Esta función es de gran importancia y resulta relativamente fácil y agrada

ble de cumplir; es bueno asistir al niño cuando éste lo requiere, pero también -

ha de reconocerse cuando pide ayuda porque necesita un poco de atención, en -

esos casos lo mejor es que se anime al niño a realizar lns cosos por si mismo. 

Ya cuando el niño puede trasladarse, que es alrededor del año y medio, es 

importante In cstimuloción tanto afectiva como sensorial que reciba¡ es recomend~ 

ble ofrecerle objetos que pueda empujar o jalar, las pelotas de diversos materia

les suelen ser de interés pura el niño; o cajitas que pueda llenar con otros obje-
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-tos para luego vaciarlas y que tengan un cordón pnra que los jale; tnmbién pu!: 

de ofrecérselo papel para que lo rnsgue, lo arrugue y juegue con ól, esto desa

rrolle. mucho la coordinnción motriz fina, la coordinación ojo-mano, la imaginnción 

y la creatividad del niño. También es bueno, además de divertido, para estimu

lar el aspecto cognoscitivo y la motricidad fina, ofrecerle unas cubetitns con agua 

y otras con arena, para que las toque, Jos mue?vn, las mezcle, lns pase de un -

recipiente a otro, meta otros objetos como pelotas de esponja, cosns pesadas y -

otras que floten; también resulta muy aconsejable que se le proporcione plastili

na para que la manipule a su antojo, haga bolitas, las amase, entierre objetos en 

ella ; si acaso resulta dificil para el niño manejarla nl principio, lo mejor es pro

bar con harina mezclada con un poco di:! agua, snl y azúcar; In consistencia pue

de variarse para que sea más interesante, pueden hoccrse cuentas, pelotitas. -

etc., y dejarlas secar para después dejar que el nlfio las pinte de colores. Lo -

más Importante es lograr motiv•r su interés paro que él desarrolle actividades -

con el material de que dispone; para esto, lo más recomendable es vestirlo de un 

modo adecuado, para que esté cómodo y no resulte una gran calamidad pare la 

mamá el que se ensucie; ya después podrá dársele un baño y éste se vuelve más 

divertido si también se le ofrecen objetos para jugar en el agua; al finalizar, él 

mismo puede ayudar a recogerlos guardándolos en una bolso de plástico con per

foraciones pera que escurra el agua; esí el aseo del cuarto de baño será más se!! 

cilio. 

A la hora de vestirlo, para apoyar su esquema corporal y el lenguaje es -

bueno Ir mencionando las partes de su cuerpo y los nombres de las prendas que 

se le van poniendo; lo mejor es procurar que aprenda a desvestirse y vestirse -

s61o, a subir o bajar cierres, a abotonar y desabotonar, etc., asf que si alguna 

vez Incursiona en su closet para tratar de probarse toda su ropa, hay que con

servar la calma y arreglarlo juntos otra vez. 

Los niños pequeños tienen su propio sentido del orden, porque tienen una 

enorme capacidad de aprender en base a patrones; no es que un niño recuerde -

cada objeto aislado, sino que lo ubica espacinlmcnte en el contexto de la manera 

c6mo está acostumbrado a verlo: asf que el aprovechar su habilidad para rccor-

dar patrones puede ser muy útil para procurar que el niño siga siendo ordenado. 

Si después de haber jugado un buen rato en su cuarto, la madre se toma un mo 
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-mento poro arreglarlo un poco y volver lns cosas o su lugar, el niño cooperará 

naturnlmcnte, por su creciente tendcncin a imitat• lns actitudes que observa¡ así 

se irá fortaleciendo su sentido del orden, cosa que posteriormente le será. muy -

útil tonto al niño como n la mudrc. 

Es muy importante procurar que el nilio tenga contacto con otros bebés de 

su edad, para que vnyu fomentándose su sentido social, la soli<lnridnd, ln coop!:_ 

ración, la competencia, cte., sin embargo, debe enfatizarse que los juegos de -

niños muy pequeños, deberán de ser supervisados por los adultos, porque debe 

de impedirse que alguno de los niños domine siempre al otro. !lay que procurar 

que las reuniones del niño con sus amiguitos scnn en circunstancias agradables; 

lo mejor es que tenga posibilidad de compnrth• algún tiempo con varios niños, -

para que sus oportunidades de aprendizaje socicl sean más variados. 

En fin, es muy importante ofrecerle al niño la oportunidad de conocer, en

tretenerse y divertirse al mismo tiempo que aprende, pero nunca debe tratarse -

de forzar al niño a llevar n cabo alguna actividad en especial; lo r.iejor es que él 

dccidn, en base n lo que tiene a mono, o quizú n alguno sugerencia de lo madre, 

en qué va a emplear su tiempo; hasta en eso se refleja el respeto que hay que -

tener hacia el niño. 

d) La cuarta función materna es la de ejercer la autoridad y poner lími-

tes a los niños; esta función es muy importante porque forma porte de su socia

llzactón, y su adecuado cumplimiünto vn n afectar toda la dinámica familiar, ha-

cicndo que las relaciones sean más orrmínicas. 

Para que hoya armonía, confianza, amor y respeto en la familia, se necesi

ta que cada uno de los que la integran respete a los dem{1s y tenga un adecuado 

comportamiento, de acuerdo o su edad¡ es importante que todos se sientan inte

grados a la comunidad familiar¡ por todo esto, ln socialización de los nuevos micm 

bros es de gran trascendencia. 

Los padres poseen la autoridad por el simple hecho de ser quienes tienen 

la responsabilidad de ofrecer la primera educación de los hijos, la primera y la 

más trascendente paro su vida futura, por lo que es necesario que los podres -
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ejerzan la autoridad en servicio y por amor a sus hijos; entendiendo que "In -

autoridad a los padres es una Influencia positiva que sostiene y acrecienta la -

autonomía y la responsabU!dad de cada hijo; es un servicio n los hijos en su -

proceso educativo, un servicio que implica el poder de decidir y de sancionar; 

es una ayuda que consiste en dirigir In pnrticlpnclón de los hijos en In vida fa

miliar y en orientar su creciente autonomía, responsabilizándoles; es un compo

nente esencial del amor a los hijos que se manifiesta de modos diversos en dlf~ 

rentes circunstancias, en In relación padres - hijos". (Otero, 1988, p. 20, 21) 

La autoridad y el establecimiento de límites son muy Importantes para el -

desarrollo del niño, ya que le ofrece Jos medios de llegar a una mejor ndaptn-

cl6n ll su ambiente, además de que le da confianza porque sabe con certeza qué 

es bueno y que no es bueno hacer; en contraste, la falta de limites y de auto

ridad confunde a los niños y los perjudica porque dificulta su descentramlento; 

porque se le resta Importancia a loa demás en relación al niño y para poder d! 

earrollarse adecuadamente sobre todo en los aspectos emocional y social el niño 

deberá pasar de su egocentrismo Inicial al reconocimiento de que él mismo es -

una persona de entre las otras, todas con Igual importancia. 

Hay algunos aspectos que hacen más efectiva y positiva la autoridad de -

los padres. El primer punto s considerar es el ser congruente, es decir, el -

actuar con un mismo fin en situaciones diversas, en todas y cada una de ellss; 

e1 ser consistente en cuanto a lo que se exige del niño y la conducta de los -

propios padre1, que actúen conforme lo que piden de sus hijos; de hecho, pu~ 

de decirse que la conducta de los padres puede legitimar o Invalidar su autori

dad. 

Otro aspecto es el Insistir, el procurar obediencia en Jo que Jos padres -

consideren ml1s importante, al primer Intento, o al segundo, o al tercero; Jo ip 
portante es el ser firme, pero también ser flexibles, y no dar demasiada impo_!: 

tancin a asuntos que no la tienen, y en los que si la tienen, conservar la firm! 

za; no se trata de organizar una lucha de voluntades entre los padres y el nl

llo, sobre todo cuando, alrededor del año y medio, éste necesita, y de hecho In

tenta a toda costa, afirmarse a sf mismo como un ser independiente, y lo hace -

desafiando la autoridad de los padres, durante Ja etapa del negat!vismo. 
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Eso de que 1110 haces porque yo quiero" es una autoridad mal entendida; -

para que ésta sen ejercida ndecundamcntc, necesita pasar por varias fases; las 

cuales vnn desde el pensar sobre un tema o aspecto en particular, el procurar 

obtener algunn información extra, para posteriormente, en base a le reflexión -

hecha, tomar una decisión: que hn de comunicarse claramente a los hijos, y de 

allí en adelante, hacer cumplir In decisión tomada. 

Siempre hay que tener en cuento a In autoridad como un servicio n los hi

jos; el actuar en cada circunstancia de acuerdo a las reglas acordadas y establ!:_ 

cidas de antemano en el hogar, por los padres. Todas los fases son importan

tes para hacer efectiva la autoridad en lo educación de los hijos y no llegar ni 

al autoritarismo ni a la permisividad, actitudes que son pcrjudiclnlcs para el ni

ño porque obstaculizan el desarrollo de la autonomía. 

El niño caería en dos extremos posibles, o blén seria controlado en todo -

por sus padres sin que se le permitiera tomar decisiones, limitándose a hacer lo 

que se espera de él aunque no lo entienda; o bién, si se le deja hacer todo lo -

que quiera sin que se le establezcan límites, se le haría innecesario pensar en -

losdemás o tomarlos en cuenta ya que su opinión no afectaría lo que el niño -

desee hacer, A.firmando de este modo su egocentrismo. Lo autonomía se alcanza 

cuando el niño es capaz de comprender que los demás tienen tanta Importancia -

como él y aprende arespetor y a tomar en cuenta sus puntos de vista, cuando -

tiene la poslbllldad de pensar con sentido critico y tomar decisiones por sí mis

mo, opiniones que pueden ir incluso en contra de las de los demás. La suml-

sl6n n la autoridad, el no poder tomar decisiones y el egocentrismo son obstác_!! 

los importantes para el logro de la autonomía, por lo que es necesario tratar de 

evitarlos. 

Cuando los padres dan una orden o establecen un limite, deben siempre -

pensar porqué lo hacen; si es en realidad por el bienestar del nhio o simpleme!! 

te por su capricho y por ejercer poder pnra dominar; del mismo modo cuando -

dejan de mondar algo, han de pensar In verdadera causo, si es por noxibilidod 

o simplemente para no tener problemas. 

El ejercicio de In autoridad es un aspecto de mucho importancia en el dcsa 
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-rrollo del niño y esto debe ser tenido en cuenta por sus padres cuando la - -

ejerzan, procurando siempre hacerlo en beneficio del niño y de ln familia en g~ 

neral, y no buscando satisfacer un afán de dominio. 

4.2.3. 

Cuando el infante tiene entre año y madio y dos años de vida, comien 

u a dejar de ser un bebé para convertirse en un niño cuya personalidad co- -

mlenza a delinearse más claramente. Adquieren entonces más Importancia el len 

guaje y la curiosidad del niño, ya que estos dos aspectos van a apoyar su de

sarrollo emocional y social, por lo que es Importante estimularlos. A partir de 

este momento debe educarse al niño con el propósito de prepararlo para enfre_!! 

tarse al mundo exterior; por lo que deberá evitarse el fomentar la tendencia "! 
tura! del niño a apegarse a los padres y eatimular su Independencia, procuran

do ampliar su Interés por el mundo que lo rodea, de modo que su adnptacl6n al 

medio sea más facil. 

Deberá evitarse que se prolongue la Idea del niño de que el mundo gira -

alrededol' de él; es decir, se tendrá que procurar que vaya disminuyendo poco 

a poco su egocentrismo, lo que favorecerá su desarrollo emocional y social. 

Un aspecto que en ocasiones es pasado por alto y que tiene mucha Importancia 

para el área afectiva del desarrollo del nlfio, es la capacidad de expresar cari

llo y disgusto tanto a los adultos como a los niños de su edad lo que revela -

conflansa en las relaciones Interpersonales; es necesario tratar de ayudarlo a -

expresar sus emociones con espontaneidad, cuidando de no ser muy tolerante -

con la obst!nacl6n del niño al expresar su enojo, pero sin reprimir su exprc- -

al6n; ea muy saludable poder aceptar el enojo justlflaado tanto como el afecto; 

ambas emociones formanparte de las relaciones humanas y contribuyen a enrlqu!l_ 

cerlas; la expresi6n de los sentimientos, tanto positivos como negativos, forman 

parte del desarrollo normal y deseable del niño. 

Al llegar a Jos dos años, lo Ideal es que el niño se estime n sf mismo y -

sienta que los demás lo aprecian; que lleve buenas relaclonea tanto con su ma

dre como con los demás miembros de la familia. Ya para este entonces el niño 

habrá adquirido un estilo propio de relacionarse con las personas, que va a --
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perdurar en lo básico toda su vida, por lo que debe darse una adecuada aten

ción al desarrollo emocional y social siempre sin descuidiu· los otros aspectos. 

Durante el segunda año de vida el niño, hay que comunicarle nmor y acel? 

!ación, participar de sus triunfas expresándole orgullo, a de sus frustraciones 

ofreciéndole consuelo e información, animándolo a que continúe con sus expiar! 

clanes; también ha de ejercerse autoridad, de moda que al niño le sea más cla

ro que puede a no hacer, además de que el hecho de que respete las normas -

establecidas le va a permitir una mejor adaptación social; es necesaria entonces 

ser firme con el niño, pero también muy cariñoso. 

Al finalizar el segundo año y durante el tercer año de vida, es recomend~ 

ble seguir dando al niño oportunidad de que se ejercite, que corra, salte, tre

pe, etc., Jo Ideal es llevarlo con frecuencia a algún parque con juegos como -

columpios o resbaladillas, ya que además de estimular su desarrollo motor, se lo 

permitirá convivir con otros niños, competir, imitar, en fin, jugar. Además, es 

bueno procurar que platique acerca de lo que hizo, enseí'inrle algunas palabras 

nuevas que tengan que ver con el tema; preferentemente las padres deben ncop 

pañnr al niño en estas actividades porque se le da seguridad en sus nuevos 

avances, estimulando su Independencia y su Interés por relacionarse con los nL 

nos de su edad y conocer el mundo que le rodea. 

Al planear estr,s paseas, es bueno tomar en cuento las deseos del niño o 

Incluso permitirle tomar una decisión entre dos o tres alternativas similares. 

En esta edad, son muy recomendables los libros de hojas rígidas o revls-

tas viejas para que las hojee, lo cual además de desarrollar su coordinación m~ 

trlz fina, estimula su imaginación y su creatividad; o bien, enseñarle canciones 

o pequeños versos para ejercitar su memoria, también es aconsejable leerle cue!! 

tos o historias; en algunos él mismo puede ser el protagonista, y luego puede -

nnimársele a que sen él quien lo cuente; o bién, jugar juntos n representarlo; -

para esto, los !iteres que se ponen en la mano como guantes suelen tener éxito 

en atraer la atención de les niños y pueden hacerse en casa con calcetines que 

ya no se usen, un poco de estambre y pintura; puede elaborarse una mamá, un 

papá, un hermano y un bebé, o representar animales como un león. un elefante, 
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un perro, un gato, un cochinito, cte., esto desarrolla igualmente Ja imaginación, 

la creatividad y en forma Importante, el lenguaje del niño; un beneficio adicio-

nal estriba en el hecho de que ni compartir los padres y el niño un rato agra

dable se acercarán más y se fomentará entre ellos In camaradería y In confianza. 

Es recomendable tnmbl6n, procurar que el niño participe de las actividades 

cotidianas de In fnm!lla, como puede ser el limpiar, barrer, lavar, arreglar las -

plantas, etc. Puede dárselc un trapo limpio para que sacuda o dejar que limpie 

una ventana, o enseñarle a arrancar sólo las hojas nmnrlllns de las plantas; es

to Integrará al niño mejor a In familia porque le permite sentirse útil y valorado, 

además de que se mantiene entretenido y aprende nuevas habilidades; si no se 

es muy exigente con la meticulosidad del niño o se espera que siempre termine 

su tarea, todos pasarán un buen rato. En general, puede decirse que esto es 

lo más importante, el conocerse, amarse y aprender a convivir, el que los pn-

dres descubran en el niño a una persona interesante y agradable y que procu

ren estimular su desarrollo Integral, tanto por el bien del niño como para prop!. 

ciar la armonfa familiar en general. 

Otra actividad que resulta beneficiosa y entretenida son los juegos slmbóJ!. 

cos o de simulación; estos fomentan In expresión creativa y ayudan al niño n m!! 

nejar el mundo a su antojo, lo cual le ofrece una mejor oportunidad de adapta

ción, Es muy bueno, además de agradable, estimular a los niños en estos jue-

¡oe de fantasfa, procurando participar en ellos y fomentar una mayor utilización 

de efmbo!os. 

Durante los Intercambios con el niño el lenguaje debe empicarse con toda -

propiedad, evitando utilizar las palabras de modo Infantil o sin prestar atención 

a la gramática; esto confunde a los niños y les Impone un doble aprendizaje, ya 

que cuando Ingresan a la escuela, se les recrimina por utilizar el lenguaje en -

esa forma extgténdoseles la ut!l!zaclón de un lenguaje apropiado. 

Para ayudar al niño a aprender a hablar correctamente, lo más Importante 

es Identificar Jo que le Interesa ni niño en el momento, o aquello en que está -

centrada su atención; no debe subestimarse la cnpnc!dnd de comprensión del nl

flo, ya que su comprensión siempre supera su capacidad de expresión, por lo -
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que es bueno hablar aceren rlc lo que le intercsn, hnciéndole notar pequeños -

detalles 1 semejanzas o diferencias con otros objetos que le sean familiares 1 uti

lizando siempre palabras concretas. 

En cuanto ni desarrollo cognoscitivo, es muy importante procurar que el -

niño vaya adquiriendo una buena ubicación en el espacio y en el tiempo, eoncep 

tos que van a ser fundamentales para la construcción lógico-mntcmátlca; para -

esto, es bueno el repetir lns palabras arriba, abajo, adentro, afuera. adelante, 

atrás, cerca, lejos, etc., en los situaciones diarios que impliquen cualquiera de 

éstos conceptos; por ejemplo nl lndienrlc donde está su vaso de leche o un ju-

¡:uete, en dónde está su mamá, su papá, cte., o bien haciendo juegos con éstas 

palabras para que las vaya aprendiendo, tales como subir Jos brazos cuando se 

dice arriba y bajarlos cuando se indique, o con una mesa jugar a subir y bajar 

los objetos, o ponerlos adentro y afuera de una caja, etc. , también resulta re

comendable que el niño sen quien, en algunas ocasiones. dé las órdenes e ir ªE 

mentando poco a poco Ja dificultad de cada juego, siempre llevándolos a cabo 

mientras sean agradables e interesantes para el niño, nunca forzándolo. 

Debe tenerse en cuenta que los objetos deberán ubicarse siempre en rela

ción ni niño, no en relación n las demás personas o a otros objetos, Jo cual im

plicaría un grado ·de dificultad mucho mayor, que deberá alcanzarse con el paso 

del tiempo; asr, siempre teniéndo ni niño como punto de referencia, las cosas -

estarán ndelante 1 atrás, cerca, lejos, etc., de él. 

La ubicación temporal es básica también para Ja construcción Jógico-mntem~ 

tics; en este aspecto, Jo recomendable es procurar que el niño se dé cuenta del 

paso del tiempo y para esto, ayuda mucho el llevar una vida cotidiana bien re

gulada o constante; asr el niño va adquiriendo noción de cuándo es hora de ir -

al bafio o de que llegue su papá, etc., Actualmente, Jos nii\os suelen estar -

muy en contacto con los programas de televisión, por Jo que si tiene algún pr!! 

grama favorito, puede hacerse referencia a éste paro ubicarlo en el tiempo; por 

ejemplo decirle que después de Plaza Sésamo es hora de comer, o que cuando -

sale In canción de Ja familia Telerín y empieza el noticiero es hora de ir n Ja -

cama, etc.; esto le resultará más significativo al niño que el trotar de enseñar- ' 

le la hora en el reloj; es mucho mejor hncer mención a los distintos eventos de 

Ja vida del niño. 
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En relación n in ubicación temporal, suele sor de nyudn e interesante pnrn 

el niño, el animarlo n germinar unns semillas de frijol, por ejemplo, ponh\ndolns 

primero en algodón humedecido, luego en ngun y ya que creció, plnntnrin en -

una maceta; o bien, utilizar los borregultos de barro n los que se les pone se

millas de mijo para que ni ir creciendo pnrezcn la lana del borrego. 

Lo importante es dejarlo darse cuenta del pnso del tiempo y que vaya com

prendiendo las secuencias de acción. 

La ubicación tecporal y espacial constituyen las bases de !ns demás habll!. 

dades que tienen que ver con el pensamiento lógico-matemático, por lo que es -

necesario ayudar al niño a que las adquiera, respetando, claro está, su propio 

ritmo. Con una buena ubicación temporo-espnclal el niño podrá ser capaz de -

iniciar actividades que incluyan clasificaciones; esto es, separar o agrupar obj~ 

tos de acuerdo n algún criterio en particular que será escogido por el mismo n!_ 

ilo, por lo que no hay que interrumpirlo ni entrometerse dándole sugerencias -

mientras este concentrado en esta actividad; quizá cuando el niño finalice se -

pueda ver bajo qué criterio o en razón a qué cualidad clasificó; puede hacer -

clasificaciones guiándose por el color de las cosas, o por su forma, o porque -

son comestibles, o son del mismo material, o tienen igual uso, etc. Para estimu 

lar esta actividad, pueden ofrecérsele al niño semillas diversas como frijol, gn!_ 

ban10, haba, etc., revueltas en una cazuellta para que las separe, o darle mu

chos objetos pequeilos diferentes como botones, que puedan ser agrupados por 

diversas cualidades como el color, el peso, el material, la forma, etc. Para ny_!! 

dar al proceso de clasificación es muy Importante fomentar en el niño In habili

dad de observar pequeños detalles y discrepancias. 

Posteriormente el niño podrá dedicarse a actividades que se refieran a la 

seriación, Jo que implica un ordenamiento, según alguna cualidad determinada; 

al principio pueden dársele objetos similares como piedras, botones, o palitos de 

madera, que tengan diferencias de tamaño muy grandes y pedirle que tome Ja -

m6s pequeila, o Ja más grande, etc.; conforme aprenda a distinguir las diferen

cias entre los objetos y ordenerlos, éstas pueden hacerse más pequeñas en los 

siguientes juegos. 
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Es muy importante recordar que éstas son ideas de actividades que pueden 

estimular nl niño a Ir adquiriendo las habilidades que son necesarias para seguir 

aprendiendo, pero esto na debo llevar n pensar que para qua el niño reciba una 

buena cstimulaclón, han de dedicarse en cuerpo y alma los pudres a esta tarea, 

olvidándose de cualquier otra ocupación; en general, se hn encontrado que "las 

familias que crían bien a sus hijos, no realizan esfuerzos especiales durante el -

tercer nño de vida del niño, ni renuncian a todos sus intereses, diversiones y -

actividades en nlngúna etapa de Jos tres primeros años de vida del niño, a fin -

de educarlo debidamente. La educación puede ser efectiva aln que por ello !ns~ 

ma demasiado tiempo''. (Whlte, 1985, p. 257). 

Lo Importante es procurar dar al niño In oportunidad de aprender, de con~ 

cer e Interactuar con los objetos y !ns personas, que conozca su cuerpo para -

que sea capaz de relacionarse mejor con su medio, darle la sensación de que es 

aceptado y querido, y de que es un miembro Igualmente Importante que el resto 

de la familia, ni más ni menos; permitirle hacer pequeños decisiones poro que -

vaya adquiriendo confianza, animarlo a ser independiente, tomarlo en cuenta al 

hacer planes y proyectos, etc. 

Es Importante recalcar que en este trabajo se enfatiza el papel de la estlm_!! 

!ación temprana como parte de ln crianza cotidiana llevada a cabo por los padres, 

con el fin de que se desarrolle integralmente y sea más sencilla y placentera lo 

adaptación del niño o su medio. El adecuado desarrollo social se ha destacado -

como el que marca la diferencia que existe entre Jos niños que han recibido est!_ 

mulaclón y Jos que no Ja han recibido; porque para la estimulación temprana lo 

más Importante es procurar el desarrollo del niño en todos los aspectos, ea de-

clr de un modo integral; de este modo se ofrecen oportunidades de aprendizaje 

en todos los niveles, lo que le permite al niño una mejor adaptación a su medio 

social de la que alcanzaría si sólo se presta atención, como ocurre más a menudo 

de lo que sería deseable, a los aspectos cognoscitivo y psicomotor del .desarrollo 

por ser los más evidentes en la evolución del nilio. 

El desarrollo emocional y social del niño ª" han enfatizado aquí, porque en 

general se les ha descuidado mucho y resulta de grnn importancia, como podrá 

compr.,ndersc, para que el niño logre la adaptación a su medio, 
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Para que la cstimulación temprano sea realmente afectiva, deberá de pro-

porcionarse por los podres tratando oo estimular todos los aspectos para que el 

niño se desarrolle en forma equilibrada a través y durante su vida cotidiana; -

no es necesario sistematiznrl!l exageradamente, sino tener Idea de cómo es el d~ 

sarrollo normal infantil, qué actividades estimulan este desarrollo, qué actitúdes 

ayudan a que el niño evolucione armónicamente; qué hab!lidades, no sólo cong

noscltivas, sino pslcomotoras, emocionales y sociales es necesario que adquiera 

para conocer su mundo y a las personas que lo integran; hoce falta amarlo, e~ 

munlcarle ese amor y ser paciente con él, además de seguir y procurar su des!!_ 

rrollo respetando su propio ritmo. 

Es muy Importante hacer énfasis en que el desarrollo del niño deberá de -

ser integral; es decir, que todas las áreas del desarrollo deberán estimularse -

para procurar que guarden un equilibrio y sigan evolucionando de modo adecu!!_ 

do. Se dice que cuando un niño se desarrolla equillbradamente no demuestra -

en general, precocidad en ningún aspecto en especial; y bueno, aunque !os pa

dres quisieran que su desarrollo intelectual fuera sorprendente, siempre lo me

jor será estimular y dar Igual atención a todas las áreas de desarrollo r ya que 

todas son Igualmente importantes para que el niño alcance una vida plena. 
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CUADRO 1 

ASPECTOS 

l.· OESAAR'Q. 
LLO 

PSICOMOTOll 

TIPie.AS. 

l.·~ 

J(, 

\,- OCSARR2 
LLO 

toa«>stlTI· 
w. 

S.· OBARRQ 

LLO. 

S.OCIA.L. 

6,• A.CTIV! 

0-'0ES 

S~ERIOAS. 

otSOE El NACUm.HTO HASTA LOS 9 6 10 !((SES DE VIDA 

OE O A l KESES OC VIDA 

CONTROLA LA CA&IA 

ElTIEHOC Y FLEAIONA 

BRAZOS Y PIERAAS 

SIGUE COff U. VISTA 

SOSTl!NC POR HOH!NTOS 

1.M MINAJA Y LA MIRA. 

SUCCIONAR Y MORDER SU5 

""""'· 
MO\'IMIEHTOS DE MAZOS Y 
PIERAAS, 

ES SOCIA&! CON TOOOS. 

SE Al.AAl'.A CON RU 1005 

Mt.N FUERTES. 

6ALSUCU. ESPONTAHEAHEHTE. 

SE COtiTO'PL.A V. KAHO, 

SE INTERESA POR LOS ROSTROS 

Y LOS OBJETOS SIWPW. 

PASA lJ.RCO TJEJ1PO fN 0.PLO· 

AACIOh 'r'ISUAL. 

ATRAE Y RETIENE U AtEHCIOH 

DEL ADUl..10 A tRAvES DEL •• 

Lu.NlO O DE lA S0t1RISA. 

SONRIE COMO REfLEJO Y C()o!(J 

RESPl.'[Sl"- INOISCRIHIW..OA.-· 

~Nl[. 

CMCARLO, MBL.ARLE 1 CMTAALE 

HACE.R ALC.l.MlS EJlRCICIOS tll 

flEllON Y U1UISICN DE 0.·· 
tRDUDMttS. 

O[ l " 6 HESE.S OE VIDA 

SE Slc:NTA SIN APOYO 

CIAA SOBRE si HISHO 

ACAARA 06JEtos t.oM TOOA 

u IW«I. 

SE LLEVA A U. BOCA OBJETOS 

Al.CAHZAR, TOCAR, AGAR1Wt Y 

GOLPEAR 06.JETOS. 

JUGAR CD'f SUS PROPIOS SOfilOQS 

EJERCICIOS DE BRAZOS PIERX.l.S 

Y TORSO. 

~ l A6LE, SOBltE 1000 COH U. 

HADR(, 

SE. INTERESA POR LOS SONIOOS. 

BUSCA LA fUEJtlE DE WfflOO. 

BALBUCEA ALClMS Sll..A8A5 SE.CU!· 

DA.S Y SONRIE. 

ADQUIERE LA HABILIDM DE • 

ACARRAA OBJETOS, 

INTE.RES CH ACTIVIOAOCS DE C~ 

OIHACIOtl OJO....w«J 1 ~E LOS 

00.JElOS • 

~C[ A l}N L'DO oaslACULOS PAAA 

AlDHZAR ALGO. 

ESPECIAU!EHTE SOC\A&.E ~U. • 

HIJ)j¡(, 

COl-l'OR1AA1EH10 lil.IY CAill~>O. 

(JPRESA. AFECTO Y EHOJO AL 

AOOL10. 

l-Vi5LARL[ COM "'ECV(HCIA, 

SIEMPRE POR SU IWCJICW. 

CAR(.,l,RLO Y A.CARICIAltl.O rR[•• 

C.UCHlí~[Nl[, 

OE 6 A 9 6 10 tlESES DE VID>. 

¡-

1 

CCl41EHZA A GA.TCAR, 

ES CAP.U DE TltCPM !SCAU.RAS 

Pl.COE UISTCHWE Ut PIE 

CCW IJ'OYO 

IM'o'ESTI~ LOS oo.mos. 
LOS P/.SA ot Lm KAilJ A LA 

OTRA. 

SE LLEVA TOOIJ A U. OOCA. 

PRACTICA >W!.ILIOAOCS C(M) • 

Gl\TW, TRtPAA, ETC, 

COHIE.Nl>. ,_. C!>FRE....:0 ALCl.J'\AS 

PALABR>.S. 

Pff(51A >.10.CIOt> ClWOl S[ L[ 

'"""'· 
RE(.OtfX( ~ \'Ol DE OIJl[H L..0 

QJIO"-. 

OIC! ~ PU'A., 

EJ.P\.OAACI~ >.CTl\.l POR EL 

GAlEO. 

SE unuu.$A. ~ 06.JElOS. f"(~ 

~. ~ 1000 SI H Jll.IE\'Uli 

o M(Dó ~100. 

BUSCAl-"06.JElO~lOO, 

Jlt.L.$TR.Amn;r:~IJ.P'ORW 

f"OtSl}l-.'5 M l[ ~ í,1,.VILI~ 

51ES. 

SE. ~11J. .r.. .. 1[ LOS [lTAAlrJS. 

"' 



wo:TOS O( 0 A l HE.SES OC VIDA DE l A 6 MESES DE VIDA. DE 6 A 9 6 10 HESES OE VIDA. 

6.• ACTIYI· CMCAllJ.O, MABlARLE, CAHTAALE tWIWLE COH FRECUEHCIA, •• PER!ilTIRLE DESPLAZARSE y ..... Slo.'RE POR SU r«:lHME • EJJ'LORAA SU EHTOJ!OO LO HAS 
~ ALtlltOS EJERCICIOS CARCAALO Y ACARICIAALO FRE• LIBREMENTE P()SIBLE, 

SUCEllDA:s. DC FLOIOH Y UTEMSION DE CUENTEHEHTE. 

- QiW.( *5AJES Y ROOM. SU • - DAALE OPORTUHIOAO DE APREJtiER C~IENZA tM CRA.'I INTERES POR 
WE#'ECltO, SUAVEMEKTE. A ACARRAR Y SOLTAA OOJETOS, lAS CAUSAS Y EFECTOS, COttJ • 

ICACCICMM RAPIOAHDRE A SU 
SENTAASE, SOLO, ETC. RODAR PELOTAS, DEJAR CAER •• 

l.UllTD. OfRCCERU OBJETOS IHTERE5AHTES JUCUETES, PREHOER LA LUZ, • 

COH EL flH DE fOMEHTAA SU CU· ETC. - ontcwt.E ALGIMOS OEUETOS RIOSIDAO, 
Ll.liKATIYO:S 6 CU: f'lltOOl,JZCM Juc.AR 't PLATICAll CON EL BEBE - PROClJV.R OVE BUSQUE lA flltHTE DE REC.ULARHEHTE, SOBRE COSAS •• 
Al.Ctfit SOfrtlDO. ~100. CONCREl AS • PROPORC 1 ONANDOLE 

Jl.K'.AR AfECTUOSAHEKTE CON El, OBJETOS PEOUEROS ADECUADOS. 

ESCOtfOER 1 A LA VISTA DEL BEBE 

Et. ROSTRO O JIJCVETES P.AAA QUE 

LOS BOSQUE. 

1.- •TDllAl DLIUOS u.AMATIVOS E INTE· ESPEJO PARA lA C1"A, CClfO LOS ESPEJOS. 

~ .WOES PMA EL BCBl (LOS DE VIDRIO, POEDEH SER PELIGR2 PELOTAS OE DISTINTOS TIJV.OOS 

DTIQS Ll SQt ACIWll.8US) SOS, ES REa!MEHOABLE BUSCAR .. OBJCTOS CON Ltl TAHA~ QUE VAYA 
DE LOS 5 01. A LOS 12 OI. --

- CllJ(TQS out P'ROOUtCAH $CINI • 
tJIO DE ACERO INOXIDABLE ( C0-

APROXIHADAAEHTE, 0UE TENGAN •• 
LOCAAl.O A lm!JS 17 CM. DEL -- Al.W.OS DE:T/.LlES Y DISTINTAS • 

DOS DISTINTOS. FOJW.S Y TEJ.tl/AAS, llEBEJ. 

- OBJETOS M T!MCA.N Tl'.l11AA5 c>.JAS O RECIPIENTES PAllA CUAR· 
SILLITA PARA HOVER AL Bf6E DE: DAR LOS OBJETOS 1 PASARLOS DE -

Y COICSISTENCIAS DIFERENTES. l.Jil lutAR A OTRO. ~ LAOO A OTRO, ETC. 

- CAOCA O ACtlTE PARA DARLE • GIMNASIO PAAA WW. COff EU:·· JUGUETES APIL.A6LES 1 (CUOOS, • 

KA.5AJ[5 Stlt\VES EN EL CUOIPO. H~TOS SENCILLOS IARtJS, PELO· POR EJEMPLO), 

TA, CILINDROS) QUE EL BEBE - 08..IE:TOS OE MECAH\SHQ SIMPLE • 

PUEDA JAl.AR O GOLPEAR, QUE IHPLIOUEH CAUSA EFECTO 
(COMO~ CAJ/. DE SORPRESA), 

.___ 
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CUADRO 2 DESDE LOS 9 6 10 HESES HASTA EL AílO Y HEOIO DE VIDA, 

~ECTOS OE 9 HESES A 1 AOO 0( VIDA 

, • DESARRO· CAH 1 NA. TCW.00 DE \& HAHO 

LLO SE INICIA El .w4EJO DE PINZA 

IPULCAR E INDICE) 

PSICOHOTOR 

2,· ACTIVI~ 

DES 

IPICAS. 

l.· U:NCIJAJE 

COGHOSC 1T1 VO 

ES CAPAZ DE TREPAR HUEBLES. 

PU(DE YA BAJAR t5CALONES, 

APRE>EE A HANEJ"R ~ CUCHARA. 

ElPLOAAR LOS OBJETOS 

PRACTICAR t\'.BILIDADES HO· 

TRICES. 

COMIENZA A USAA AL ADULTO 

COMO AYl.OA, 

SE AFINA. EL twfEJO DE PINZA. 

VOCALIZA !HITANDO CONVERSA• 

CIONE.S ADULTAS, 

ESCUCW. E !HITA SOfflOOS DE 

AHIHM.ES, 

O&OECE ORDENES Sl~LE.S •• 
COHO "TOMA" ''DI ADIOS", ETC. 

OJILORA HECAHISHOS SIMPLES 

DE CAUSA EFECTO, 

KACE GAAABA TOS ESPOt(J ANEA· 

HENTE, 

RECOGE SUS Jl.OJEJES PRHER .!. 
005. 

DE 1 AílO AL ARO 3 MESES DE VIDA 

CAMINA SOLO 

PVEOE APRac>EA A HME.IAR CA• 
RRITOS. 

TAPA Y DtSTAPA CAJAS, 

ADEMAS DE LAS ACT 1 V 1 OADES TI • 

PICAS AHTERIORES1 

ABRIR Y CERRAR PUfRTA5. 

UEHAA Y VACIAR CAJAS, 

APREHD(R ACERCA DE CA.U$AS Y 

EFECTOS, 

JALAR O EMPUJAR CAAAITOS O 

JUGUETES. 

SERALA Y VOCAL! ZA LO OUt •• 
DESEA, 

$ERALA, AL OIRLAS rroeRAR, • 

LAS PARJE.S DE SU OIERPO, 

OICE ALQ.ICAS P>J.AMAS t "lECHE", 

ETC.), 

HACE TORRES oc 2 o l cueos. 
COMlfNZA A IMITAR TRAZOS. 

METE Y SACA 6 CIJOOS Ot 1>t 001[, 

1 

DEL AílO l HCStS At. Alll V HE.DIO Ot: VIDA 

COllTROLA YA TODO SU WERPO 

CAHll'-\ RAPIOO Y C<mt TIESO. 

1 RU'A HVC6LES 

Su& ESCALERAS CAHINAHrJO, SIN 

ALTERAR LOS PIE.S. 

PAACllCAR HABILIOAOCS APREHDI· 

""'· ATRAER Y RETENEJI: LA ATEHCIOH tiE 

LA MAORE. 

ACCEIJCk A PEDIDOS Sll'PLES 

ElPLORAR 06J(10S COL.PUJO:JL.05 

O AVENTANDO~. 

AL M'J Y Mr.DIO INICIA El N[(.A• 

TIVISHO. 

YfW.J. LOS 06.JElOS OJE LE •• 

'""""""'· 
UTILIZA PM.ABftAS PARA El.PR(S.AR 

LO ()U[ OJICR(, 

1.&. YA rwu [)( oos o uiu •• 
PAl.ABRA5. 

N>AAICION O( Ho\BILIO.\OCS C0CJ 

Rl:íLCll~, OIJ[ st )tA..tltflt!:.1A 

DI l). Rt$0L~ION (I[ ~ 

Sll'flllS. 

U llilCIA.N LOS JUECOS Sl"IEIO·· 

LICOS 't' Dt fAHTASIA, 

CRAA AP'R[IOIZAJ[ OCL LE~E. 

5oOORE 1000 [,.SU C0'9'tOOID"<. 

w.ct. TORR(S :>t CUATRO O ClfrifCO 

C\JOOI. 
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ASPEClOS DF LOS 10 HCSES AL A~ DEL A00 AL AOO l HESES DEL AOO 3 HESES AL AAO Y HEDIO 

s.- DCSAllO· - CDU OIZA A COOPERAR SE DA El JutCO PARALELO¡ CERCA JUEGA mwmo LA PELDlA. 

uo o.wl>O LO VISfEH, Df'. OTROS HIRoS PERO SIN INTE- PUEDE BEBER DE UNA TAZA 

SU5POU LA ACTIVIOAO RACCIOH. 
SOCIAL COHlROLA ES'flNTERES DURANTE 

C1WC>O SE LE DICE ~" USTRA Y OFRECE SUS JUCUE· El OJA, 

CllUENZA A MOSTRAR PA• TES, 
JUECA COff HURECOS ABAAZANXILOS 

TMIES llCUl.ARCS EH LA COME SOLO AlMQUE DERRAMA. Y ACARICIAHDOLOS, 
[LUUW.CI<* DE VEJIGA 

COOfl[AA CUANDO LE Hit.CEN ltl - -
[ INTCSTIHO, PEDIDO SUFLE. 

6.- ACJIVID! USO LIMITADO OC SILLAS Y - SOf'LAR t«JJAS, BOLITAS DE PAPEL LLEVARLE A PARQUES O LUCARES 

COl:IW.J TOS, y '/\,LAS. DONDE PUEDA JUCAR Y EJERCI TARSL 
0($, 

AM l MAR Al 8EBt A ElPLOAAR - EHSEAARLE RIAAS SEHCILLAS Y •• CERCA DE OTROS NIRIJS, 

Y EJDtCITARSE. ACRAOABLES , PLATICAR COH ÉL PR0CUJWm0 .... 
sucou~. - VER POI SU SECllllDAD. EJERCUAR LOS HUSCULOS DE LA - QUE USE LAS PALABRAS QUE COHQ 

- Oflt[CCRLE JUCOCTES Y 06· BOCA, AACIEIC>O HUECAS EXACERA- CE. 

Jf'TOS M PUE0A MAHIPIJLAR DAS V VOCALIVJ«:JO. SER CARUlOSA Y AMABLE CON EL 

Y 0UC LE INTERfSEN, K\BLARLE SOBRE LO QUE HUESTRE &BE. 

- PLATICARLE SOBRE LAS COSAS IHTERES Y ALCUNAS HISTORIAS •• 
SER FIRME Y CONSISTENTE ClWIX) 

QW. .U HW:H C01JDI~ SENCILLAS, SE TRATA DE DISCIPLINARLO. 

TEYSOlltlLOOOEU.AHE· - ESTAR OISPOfflBLE PARA EL NIOO CONSOLAR, AC1JHPARAR, INFORMAR 

SU AJDICIOH. Cl.WIDO ActDA EH BUSCA DE AVUOA, Y AVUOAR Al NIRO CUANDO SEA 

COHSUELO O INFORMACION. PERTINENTE. 
IGBWILE lAS PARTES DE SU • 

MtlHARLO A SER INDEPENDIENTE .. - DARLE OPORTUNIDAD OE TOHAR • 
~. PE"OUEAAs DECISIONES. - SEMl.MLE LOtlTES 

EH LO QUE SEA POS 1 BLE ( CC»iER 

- COGONM LA CALMA ANTE •• 
SOLO, POR EJE.lflLO). 

CIEITO r.RAOO ()[ DC.SOROlN - HACERLO SENTIR AKAOO Y ACEPTA· 

Df [L tl>CAR, DO. 

J ... MATERIAL P[lOTAS DE DIVERSOS T~- PELOTAS OE OIFERCKTES TAKAAQS¡ ADEW.5 DE LOS HATERIALES DEL •• 

*'5• EH ESptCIAl LAS CM!i PUEDE.N IHCLUJRSE YA LAS DE PINC INCISO ANTERIOR: 
l(CllllJIW)O, DU Y LIVIANAS. """"· JUCUETES PARA JALAR 0 Of>UJAR 

..M:UCTts y 06Jnos DIVERSOS - PLAST!Llt-cA O HASA COLOREADA ROPA CON LA OUE PUEDA APRENDER 

a:»I l.111 DNASE O CAJA PARA BLOOUES DE HAOERA A ABOTONAR, SUBIR Y BAJAR CIE· 

CllAllDMl.OS. - PAPEL, CRAYOLAS, CISES, PIZA·· RRES, ETC, 

- OBJETOS ADECUADOS PARA JU· RROH PEOUEAO, PINTURA PARA DE· HVfilECOS DE PLASTICO O TELA. 

CAR CON ACUA. DOS, DELANTAL PARA EL NIAO. Y ITERES. 

GLOBOS , ESPCJOS - JUC.UETES ADECUADOS PARA ACUA Y 

- RiVISTAS VIEJAS O LIBROS ARENA¡ SIEHPRE CON SUPERVJSION. 

[)[ TELA. 
JUllLTES PARA CONSTRUIR, 
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DESOF: EL AOO Y l-4(010 t4.\Sl.4o LOS 3 AOOS OE VID" 

ASPECTOS OEl. Al» Y HEDI() A Z AOOS V! ) AflOS A Z 'I' HEDIO Dt 2 Y HEDIO A l AflJS 

\. • OESARROYO ES CAPAZ DE CORRER a1rn COORDINA HEJOR SUS HOYlt41ENlOS CORRt, BRUKA, SALTA. MOA Y 

- PVEOE RODAR Y DAR HAROHETAS PUEDE BfflNCAA EH ~ PIERNA TREPA C{}l>i KA'l'OR PRECISIOh' l' 
PSIC<»40lOR. - BRIHCA SOBRE El HISttll LUGAR SUCC tsCALER~ AUCRNAHOO LOS EOUIUBAIO. 

CNfülA W.CCA ATRAS, PIES. ts CJJJAZ OC i.lVtR IJiClf.POOIEh .. 

- PUEDE ttJVER EL PUlCAA IKDCPOI· TEKf:NTE LOS- DEDOS OC V. HA.'tO 
OIENTOONTt OC t.OS Ollt{)S 0€005 CQllQ PARA 1ECUAR .. 

PUE:OE CORTAR too rlJEAAS. PRIHCA otsoc oos o TRES C:SCALO· .. .. 
2, 4 ACllVI~ - ATAA\IJESA POR U EPOCA OCl St tJERCIJA PRACTICJ.HOO HOVJ· UflllU. flt(CVCN'l&DITE [L UH• 

DES "NEf.ATIVISH0" 1 POR LO OUE HIENTOS Dt COORDINACIOU CR0CSA CUAJE PAA>. C.ONVEJt5AA. 

HtECUENTEHENlE SE NIECA A Y flHA. PRACTICA l.AS HAIHLIOADU l<ITR!, 

flP/CAS, ACCEDER A PEJICIOU(S SIHPLES PASA ffOC}() T 1 O'f"O EH EL .JUWJ tB A.t>Q(JllUOA.S, 

ATRAE Y RU IEHE LA AT(fiCIOtt 51"90LICO, 0UE PUCDE INCl.UIR SE IHT CRESA ~ POR JUCAR -
DE SUS PAORES. A OTROS Nl~S O PERSOMS AbUL· CON OlROS hlf4JS. 

OIPLEA 'f tsCLICl!A CON ATUI·· Ti\S. PRf:~fA ''PCRQJ(:" íRCMHl04~ 

CION El. LE»CUAJE. SIRERAOO EL H((".AllVJ!.HO, - '" i Jl.IEGA ASl.ftlDWO DlvtRSOS •• A.CCtDE YA A PETICIONES SENCI • 

ROLES Y Ulll/ZAHOO SIHBQLOS. LLAS. 

),• l!Ut.UAJ( SICUE OROCNES VHl&'.lES .. PlltOC S(CUIR 005 o fRES OJIDrnts E1Pl.10. SUS CilBt/JOS (j lW. ACCIQH 

(CVf N'j INCtlll'AN AO[HAN(S VERIJAtES DADAS Dt lW. vrz. CH V. LlbiiO. 

O CESTOS) St!íCILLAS, tDHl(KL\ A PREGt.tfü\R: ''PORWC"' PI.CD( CAATAA ALWtJS VtJtSOS 

RESPONOE A PltECUIHAS SIM· DICE SU NQtfilRC CWlrlO 1' EL UTllllA l.OS PLlPJ.L!.S Y CU.JIJOt 

l PL.ts. OC SU'S PADRES. ALCU«lS vt:ROOS. 

1 
SE REFIE.Rt A Si HISHO POR • ltlJ1CA El U$O Of LOS 06.JtTO). SU !hO Y C!WRU.:SIOH OCL ~ 

SU NOHBR[, JE KLJOAA 1'01ABUKJrlf(. 

1 
UTILIZA. El 1'00" f'RE:CUENJE~ 

MENTE. 

I · .. DESAJ!ROLLC IMITA TRAZOS V!:Rflt4LES IHITll LA ''\'" 't LA "H'' AL 018~ RCOMICE ~ r~ CECMClRICAS 

HACE TORRES DE 6 O 7 WOOS JAR, Y CIRCtll-OS. Sllf'tU. 

1 totHOSC: 1 T 1 VO POSEE t.CIS RWHt onos Of UNA l'IACE lOIUIES oc e: cuaos 't P\J[~ tS C»A.1. O( CLASJflCA"R, SOHAA, 

JNTEl.ICE:KCIA PAACTICA. CE COLOCAR l ru f't.lt!IH , MO[.tAA OC ACl/ile;JO A 01SllN10S 

1 COMPRENDE HEJOR EL UllCUA.J( RECUERDA ttl:C>-05- l~tú1.t.T-OS CIUJU(IOS.. 

1 
CCHPftlttOE COhCEP10~ Ct'"'j -· ttA.CC 10RRH nt '3 O/JOS 

1 ARRIB>., ~S.UO, CRAN:)f., CHICO, 1 l[h( t.N. r..tXICfí t'AS (l.AAA DEL 

' PeCO, MIJO<>. ~. ClC, l'.\!-0 OCl f IOf'O. 
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A51'UlOS DCL ARO V MtDIO A 2 AROS O[ 2 AOOS A 2 Y HEDIO DE 2 Y HEOIO A 3 AROS 

S.• DUMlllOLLO PUl:Jl)OO COtffL\CllVO POR - SU IHTERE5 POR INTERACTUAR CON COHPRENOE Y ACEPTA COtl HAS A~ 
CL NCr.AtlVl!iM> DEL NIRO. OTROS NI ROS ES HAS CJUliDE. 00 EL JUEGO POR TIJRHOS, LE CUS-

SOCIAL APAlttct EL INlERES POR LOS CW,tJITE JIJGUCTES Y ESPERA SU TA COMPETIR, 
..U, Cl)tlENZA A INT!RAC· ,.....,, PVEDE DESVESTIRSE Y PONERSE ·-

T\N CON OUIOS HIROS. COOPERA EH GUAJIDAR SUS JUCUE- ROPA SENCILV., 

- AVISA PARA IR AL BAJrl lES O EN PEOIJEOOS OUEJi.\CERES ES \>PAZ OE EXPRESAR AFECTO Y 

JIX.CA ~ICM?O DISTINTOS INTENTA HACER CADA VEZ K<t$ •• OISCUSTO A OTROS NIOOS, 

PAPtlts "MAMA", "OOC10R" COSAS p0R SÍ HI~. EN ALQ.MS CIRClMSTAHCIAS ES • 
COCFU4 AL \ttSTlltSE Y i.AP1'Z 0E POOERSE EH LUGAR DE • 
0[5VESTIASE, OTRA PERSONA. 

ti,• ACTIVIDA•· SER FlllU: O:W El HIRO, PERO AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DEL • OFRECERLE MATERIAL ADECUADO -
DU tuANXI NO SE TRATE DE t.14 ·• HIOO DE ELEGIR Y TOHAR OECISIO· P,\RA ClASlflt.AJI PAJO DISTINTOS 

ASIMJO llf'<lftTANTE, A OJOS • HES (ROPA, IJX..\RES DE PASEO,ETC) CRITERIOS, 
sc.rDIMS. OE LOS P~1 SER fUXIBLE ANIKAALO A EAPRESAR SUS EHOC 10- AH!HARLO A COOPERAR Etl LA CASA, 

Y TOlfJWITE , H(S, TANTO lJ.S DE AFECTO COHO • A 1 R AL BAOO Y LAVARSE LAS HA· 

fCIOITAR LA Cl.JtlOSIOAO DEL W DE DISCU$TO CUAHOO SEA JUS• NOS POR SÍ HISHO, 

NIAO PVIHITIDIJOLE o.PLORAR TIFICAOO. PROCURAR QUE CONVIVA CON HIOOS 

OBJETOS Y Lt.CAMS. ES11t1UL.AA SU CREATIVIDAD E IHA· OE SU EDAD 1 RESPETANDO A LOS • 

INF<M\A, APOYAR Y COKSOLAA - GiHACIOff ANIHkIDoLO EH LA UTIL! DEMAS, COHPAATIEHOO AL~ 

AL NIAO CU>J«lO LO REQUIERA, - ZACIOH DE SIHBOLOS, COSAS O ESPERANDO TURNOS. 

fil.Bl.NClOLE EH SU NIVEL OC~ DARLE OPORTUNIDAD DE QUE EJER· >.NIHARLO A LLEVAR A CABO ACTI· 

PltDCSlmt. CITE TANTO LA COORDIAACIOH .. VIOADES QUE LO IHTERESEt4 COHO -

M>C:l.UR t\IE EL H 1 RO DEJE DE CRU!SA COMO LA FINA. CANTAR, DIBUJAR, PECAR 0\STIH·· 

POISM ~ TODO GIRA ALREtlE· - J~ A HACER EJERCICIOS PARA TOS MATERIALES, ETC. 

DOI DE ÉL, ES l IE.MPO DE FO·· HEJOllAR LA PRONUNCIACIOH. RESPETAR AL HIOO COMO LO QUE ES 

MENTAR SU l !l)[P(t()[HC 1 A, PROC\JV.R ESTIHULAR TOOOS LOS - !.HA PERSONA IHOEPtHOIEHTE Y O\· 

- UllLIZM COTIDIAAAHEMTE COH· ASPECTOS DE UH ttOOC1 EQUILIBRA· fERENTE DE SUS PADRES. 

a710S CCtlO "AlllU BA"' 1 "AFlJERA" 00 1 AESPETANOO EL RITHO DEL • 

"OlfC«OiTES", ETC. HIRO, 

1.· HATOll"1. JUCUCTES PI.AA AGUA Y .UOO ADEMAS OE LO AHTERIORi ADOOS: 

PWTILINA Y MASA COLOREADA MURECAS 0UE REPRESEHTEH A UHA RfJHPECABEZAS DE HADEAA 

RECCMJOAOO. J~COS DE CDMSTRUCCIOH FAHILIA O ANIHA.LES. CUENTAS PARA ENSARTAR 

PELOTAS VARIADAS CUEHTOS, REVISTAS VIEJAS SAOtJITOS LLEUOS DE SEH l ll.AS O 

COO€Cll0 OC CUATRO RUEDAS SEHILLAS, BOTONES, PAPEL DE CO· CUEHT"5, 

- PAPEL, ClAYOW, PINTURA •· LORES1 PECJJ-IEHTO, ESTAK8RE 1 ETC. ESPEJOS 

PARA 0(00$1 GISES, SEMILLAS PARA CE~IHAR OaJETOS QUE ANIHEN LOS JUECOS 

RQHPECAStlAS SCNCILLOS, SIMML\COS OE LA "CASITA", "EL 

DOCTOR", "EL PELUQUERO", "LA 

TIEHOA", ETC. 
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El niño se ve muy afectado en In formación de su personalidad, en sus ac

titudes, en su capacidad de conocer su medio y adquirir habilidades que le pe.!'. 

m!tan interrelacionarse tanto con objetos como con personas; por el tipo de me

dio al que está expuesto, en cuanto a los estímulos afectivos y sensoriales que 

recibe y que de alguna manera son determinados, en cuanto n cantidad y cali-

dsd, por el medio familiar en que se desarrolla el infante. 

La influencia de In familia sobre el desarrollo Infantil es tan importante, -

que se hace necesario el procurar que ésta se convierta en un apoyo efectivo -

para el niño, a través de la difusión de información básica a los padres para -

que logren hacer del medio familiar el escenario más propicio para el desarrollo 

integral del niño. 

La eatlmulaclón temprana puede contribuir a este objetivo si es ofrecida de 

modo adecuado en el aspecto afectivo y sensorial; dando igual Importancia a am

bos, ya que estas dos áreas son Imprescindibles en el logro de un desarrollo -

arm6n!co para el niño. Esto se refiere al desarrollo en los aspectos emocional, 

socle.l, pslcomotor y cognoscitivo, de una manera equilibrada. Si los padres -

conocen los cambios por los que posa el niño, qué habilidades debe ir adquirie!_! 

do, cu4les son las actividades y actitudes que pueden facilitar esa adquisición -

y cuál ea la Importancia de que tenga relaciones afectivas estables, podrán ay_!! 

darlo de una manera eficaz a descubirse n sí mismo y a su medio para que logre 

adaptarse mejor a él. 

De Isa dos variables que afectan la conformación total del niño, que serfan 

la herencia y el tipo de medio ambiente en que se desarrolla, es sobre este -

último que los padres pueden ejercer alguna acción para modificar en beneficio 

del nlllo las experiencias que éste tenga, el tipo de relaciones que establezca -

con las personas, el grado y calidad de actividades que realize para que le sea 

posible conocer, aprender y adaptarse al medio de un modo más fácil y placen

tero. 

Todos Jos aspectos del desarrollo Infantil son Importantes, y si se le ofr~ 

ce al niño una adecuada est!mulaclón afectiva y sensorial dentro del medio que 

para él tiene más Impacto y trascendencia, y que es la familiar; se le hará más 
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accesible el logro del desarrollo integral, lo cual le posibilitará ni niño conoce_!: 

se. valorarse a sí mismo y sentirse aceptado y nmndo por los dcmós, estnble-

ccr relaciones enriquecedoras y gratificantes tanto con sus padres como con los 

adultos, desnrrollnr su natural curiosidad y su iniciativa para conocer y relaci~ 

narse objetuai y personalmente, desarrollar actividades que le permitan ejerci-

tar y conocer su cuerpo1 ir comprendiendo mejor su medio, adquirir la confian

za en sí mismo que necesita pnrn Iniciar su camino hacia la independencia y au

tonomía. 

La estlmulación temprana puede contribuir en estos logros, y sin que se -

vaya a penssr que constituye el remedio para todos los males, si puede decirse 

que si es aplicada de un modo adecuado y oportuno, muy bien puede constituir 

una técnica de gran ayuda pnrn los padres en el logro de un desarrollo armón!_ 

co para sus hijos. 

Debe quedar muy bien establecido entonces que, In estimulación temprana, 

para ser eficaz, deberá ofrecerse abarcando el área afectivo y sensorial, y no 

limitarse a esta última, como generalmente sucede en los programas de-estimuln

ción demasiado sistematizados. 

La importancia de una estimulación afectiva adecuada deberá recslcnrse en 

In información que se ofrezca n los padres, ya que una interacción social y em!?_ 

clona! cálida y que tienda n darle si niño In confianza básica que precisa para -

su buen desarrollo, va a ser de gran trascendencia no sólo pnrn el área afecti

va y social , sino que repercutirá asimismo en el desarrollo pslcomotor y cogno!!_ 

clt!vo; porque una buena integración emocional y social serán el marco más ade

cuado para la actividad motora y la obtención de experiencias sensoriales que -

van a apoyar y conformar el desarrollo cognoscitivo y psicomotor. 

La est!mulación afectiva y sensorial adecuada ofrecidas dentro del seno fa

miliar, a través de la vida cotidiana del infante y como parte de su crianza, va 

a contribuir tanto al clima familiar armónico como si adecuado desarrollo del niño 

La est!mulación temprana constituye una técnica sencilla de seguir y de -

gran ayuda en el desarrollo inte¡rral Infantil. 
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Bs muy Importante que los padres conozcan cómo pueden estimular el des~ 

rrollo Integral Infantil, y muy especialmente, de qué manera pueden apoyar el 

desarrollo de la autonomía; ésta Implica la capacidad de pensar y de actuar con 

•entldo crftico, tomando en cuenta diversos puntos de vista para tomar clcccio 

nes propias • 

La autonomía precisa para su formación de un ambiente familiar de respeto 

mútuo, comunicación, libertad de cleccl6n, cte. Una persona autónoma es ca

paz de tomar decisiones y, sobre todo, de responsabilizarse por ellas 1 es mlís -

creativa, independiente, más segura de sf mismo y más solidarlo, yn que apre!! 

de a tomar en cuento no sólo su punto de vista y sus sentimientos, sino tnm-

blén los de lo• demás. 

A pe•n de esto, actualmente en el sistema educativo mexicano parecen te

ner m•s Importancia otras carncterfstlcas Individuales, tales como el respeto n -

la autoridad sin juicio ni cuestlonnmlento, In disciplina, In competcncla1 valores 

que por supuesto no estimulan la autonomfa en el niño. 

Por esto es de gran trascendencia el apoyo que ofrezcan los padres para 

el logl"O de la autonomfa y el adecuado desarrollo Infantil. Aunado al estímulo 

que ofrezcan los padres deben buscar apoyo en lna Instituciones educativas, -

que sean concordante& en cuanto a lo que ellos estimulan y apoyan en el am- -

blente familiar; esto es, ln•tltuclones en las que se respete al niño, su Indivi

dualidad, •u propio ritmo de desarrollo, en donde se fomente la creatividad, -

la curiosidad, la Independencia, la· cooperación, etc., de manera que los niños 

reciban e•tfmulos a las mismas cualidades y valores tanto en la Institución ed~ 

catlva como en su hogar. 

Esto lleva a Insistir en la trascendencia de la participación coordinada de 

loa elemento• que conforman el proceso educativo; además de Is necesidad de -

tomar en cuenta todos los aspecto• que afectan e Influyen en la formación de -

una per1111na; e•tos son los aspectos blológlcos, psicológicos y sociales 1 todos -

contribuyen al proce•o educativo y lo modifican, por lo que el pedagogo deberá 

tenerlos en cuenta si quiere en realidad ejercer una acción educativa que sen -

eficaz y trascendente. 
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Este trabajo Intenta apoyar una de las tareas pcdag6gicas fundnmcntulcs, 

la cual sería el remarcar la Importancia de que la rclaci6n que existe entre la -

pedagogía y cada uno de los elementos del proceso educativo; a saber, el Esta

do, Ja comunidad, las Instituciones, los docentes y la familia, se haga más ca-

trecha y efectiva como un modo de mejorar la calidad de la educación. 

Como el quehacer pcdag6gico no deberá fragmentarse, ya que de hacerlo 

así, se le rcstarfa eficacia y trascendencia, es muy Importante fortalecer la re

lación que existe entre la pedagogía y cada uno de loa elementos que conforman 

a la educación; siendo la familia uno de éstos y considerando la gran influencia 

que tiene sobre Jos miembros; en especial en la formación y en la adaptación al 

medio que alcanza el nlilo, se trata de remarcar la Importancia de la divulgación 

de la información que sea pertinente y oportuna, acerca de los aspectos biológi

cos, psicológicos y sociales que inciden en el proceso educativo por el que pasa 

el n!ilo; el conocerlos ofrecerá a los padres una mejor oportunidad de modificar 

para bien la perspectiva futura de vida del n!ilo, evitando en Jo posible aquello 

que pueda impedir o deteriorar el desarrollo infantil; y fomentando dentro del -

medio· familiar y en Ja crianza cotidiana del niño, aquellas actividades y actltu-

des que pueden promover el desarrollo integral del niño. 

La función que deberá desarrollar el pedagogo en esta área será el tratar 

de instrumentar y hacer acccalblca a los padres loa conocimientos que pueden -

necesitar para procurar el objetivo del adecuado desarrollo del nlilo; cato ca, el 

promover la información que sea pertinente de acuerdo a cada medio aociofaml-

llar y Ja edad de los hijos, acerca de los aspectos afectivos, psicológicos, aocl! 

lea, de salud, cte., que deberán tenerse en consideración para promover el d_!! 

aarrollo integre! del ser humano; así como el fomentar que la relación que exis

te entre cada una de las partea que conforman el proceso educativo se haga más 

estrecha y coordinada ,con el fin de que In educación sea de mayor calidad y -

adecuada a las diferencias soclofnm!liares e Individuales de los niños. Es casi -

seguro que cada uno de ellos seguirá su propio camino a su muy singular ritmo 

para alcanzar el fin último, que sería una buena adaptación a su medio; pero ea 

muy conveniente que todos los esfuerzos se unan para ayudarlo en lo posible, -

lo que aumentaría en forma considerable su posibilidad de sobrevivir afectiva

mente, de saberse capaz y de disfrutar de su vida. 
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