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INTRODUCCION 

El pre.sente trabaJo e.sta dividido en Yaria.s partes. La 

primera esta constUui<la por la revu16n de algunos 

a.specto.s relacionado.s con lo.s t6rmino.s utilizados en la 

"Estimulación Temprana". La segunda y la tercera se 

constttuyen por una recopilación de definiciones r 

programas con el fin de tener meJores elementos para el 

anUi.sis del tema, a.si como de otras formas de percibir y 

guiar el de.sarrollo del niño. 

r.tL parte, e.s un analisis sobre todos lo.s 

lo.s elemento.s mencionado.s, es decir, lo.s t6rminos, la.s 

definiciones de estimulación temprana y de otras 

aproximacione.s a.si como de los programa.s. 

El trabaJo est.1 encaminado a proporcionar una Yi.sión 

general acerca de la E.st1mulación Temprana y de su 

pr.ict1ca, tanto a lo interno de 6.sta como respecto a otras 

forma.s de ver el de.sarrollo infantil. 

Cabe mencionar, que aunque este es un documento 

relacionado a la E.st1mulación Temprana -y quiz.1 se 

e.sperarla proporcionara datos para su meJor eJercicio-, se 

encontrar.! información en un sentido opuesto. 

Aunque, tambien se mencionar.in dos cosas: 

La idea original en torno a la realización del trabaJo no 

vislubraba esta situación, sino se fue obteniendo a lo 

largo de la revi.sión y b1lsqueda de información acerca del 

tema y que, por supuesto, con esto no se pretende di.sminuir 

la importancia y las aportaciones que se derivan de este 

tema respecto a los logros en el Desarrollo Infantil. 



DE LOS TERllJNOS 

Al hablar de E.stimulación temprana .surgen algunos 

problemas. En esta interviene primeramente la ~alab~.s.;

timulación".E.ste término procede del u.so frecuente en los 

modelos y teoria.s del aprendizaJe como lo .son el 

condicionamiento respondiente o cl~.sico y el operante o 

instrumental. En el primero, propuesto por Pavlov, .se 

habla del comportamiento como respuesta a la presentación 

de un estimulo previamente condicionado, aquI, éste es el 

responsable de la presentación de una Respuesta a trav6.s 

de una asociación entre dichos e.stimulo.s . En otros 

términos, .se crea un apareamiento de dos estímulos, uno 

de los cuales e.s capaz de despertar una respuesta 

especifica sin entrenamiento previo y no relacionado al 

otro al principio con esta respuesta; aunque 

posteriormente quede ligado a ella a trave.s de los 

apareamientos y llegue a provocar exactamente lo 

efectuado por el primer estimulo. 

En el .segundo, propuesto por Wat.son , Thurdike, 

Skinner y muchos m~s investigadores;lo.s estímulos Juegan 

un doble papel:indicadore.s IE.stimulos di.scriminativo.s) y 

como e.stlmulo.s que mantienen la conducta."En e.ste tipo de 

cond1c1onam1ento los estímulos con.secuente.s ocupan 

un lugar muy importante pue.s .son quienes tienen la 

capacidad de incrementar o debilitar la probabilidad de 

ocurrencia de dicha respuesta a través de diversos pro

cedimientos tale.s como el reforzamiento, el castigo, 

2 



la evitación y el escape".(RachUn,1967). 

Existen muchos otros elementos relacionados con el 

condicionamiento operante, algunos de ellos son la 

extinsión, la huida,etc. ademls de la utilización en 

forma primordial del método experimental para la 

obtención de datos y evidencias en la teoria y en la 

práctica. 

Como se puede ver, el término E.st1mulaci6n dentro de 

estas teorlas del aprendizaJe (aunque relacionadas a la 

creación de Respuestas) tiene diferente significado: uno 

es la indicación para la ocurrencia de un~o~ct,!.i 

através de la asociación de estlmulos y la 'otra ademls 

tiene la función de mantener aumentar o decrementar una 

respuesta por .~edio de cie.rtos procedimientos~ \ 
- · _,.. -... ••• .,.ü._,, __ ..,.._.,,_.......... ............ 

A consecuencia de estas distintas formas de denominar 

a la Estimulación surgen algunas interrogantes-tales 

como:qué papel Juega dentro de la propuesta de "Estimula-

ción Temprana"?; cul.l de estas acepciones es la considera-

da para la definición?; etc. cuestionamientos que obligan 

a definir claramente estos conceptos dentro de la misma. 

Respecto al término "Temprana", existe otra 

inespec i fic id ad. 

Quizá el problema se origina desde el momento de pensar 

que é.ste corresponde a un periodo especifico, pues con la 

ine :1 istenc ia de dichos llmi tes, el t6rmino podrla 

perderse tanto en la ambiguedad, como en la personal 

perspectiva de cada autor que la pretenda llevar a cabo, 
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pues a.sI cada una podria definir a criterio propio, lo 

que e.sta incluye. 

Realmente es necesaria esta delimitación, porque al 

Jugar un papel dentro de otra, como lo e.s en la 

E.stimulac16n, este debe .satisfacer minimamente dicho 

criterio y no provocar que esta última carezca de la 

precisión necesaria para llevar.se acabo adecuadamente. 
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DE LAS DEFINICIONES 

como se puede, ver las tór1111nos de •1:sumulac1ón" y 

de "Temprana" rev1.sado.s anteriormente presentan algunas 

1nespecec1f1c1dade.s, al usarse en la Ps1colo9Ia del Desa-

rrollo InfantU. 

Ad1c1onalmente .surge otro problema y es en el momento de 

revisar y contrastar las definiciones en los distintos 

trabajos y manuales que hablan de la Est1mulac1ón Temprana. 

Con el fin de pre.sentar una meJOr perspectiva sobre 

el tema .se presentan a continuación una .serie de defini-

ciones tanto de las distintas maneras de ver la Estimu-

lación como de otras concepciones y teorias .sobre el desa

rrollo infantu. 

\c1asificánd~ a.sI en las que hablan de la !_~ti9-1u~ión_ 

Tem rana y las que hablan del De.sarollo Infan~!L ~ - ~l!ei:_al: 

Una de las definiciones ml.s conocida y la mls 

representativa es la de Montenegro U9761: "Conjunto de 

acciones tendientes a proporcionar al nido las experiencias 

necesarias que necesita desde .su nacimiento para desarrollar 

al máximo .su potencial p.sicológico,logrlndo.se a travó.s de la 

presencia de objetos en cantidad y oportunidad adecuadas Y 

en el contexto de variada compleJidad que generen en el niño 

un cierto grado de Intere.s y actividad , condición necesaria 

para lograr una relación dinámica con .su medio ambiente y 

un aprendizaje etect1 vo. :J 
Otra de ellas es la que reporta la UNICEF atravó.s de 
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un documento in6d1to: Desde nuestro punto de vista la 

\"'E.stimulación Temprana (Hernán M~te_!legro) in~luye las 

relaciones afectivas entre el niño y sus familiares y el 

establecimiento de patrones de crianza adecuados, que 

favorezcan una relación dinámica con el medio en un 

contexto de seguridad afectiva básica, en donde se 

estimule la motivación para aprender propiciando la 

conducta exploratoria, el Juegowy el estimulo en lugar 

del castig J 

Naranjo (1967) tambien tiene una definición para esta 

y menciona que esta es toda actividad que oportuna y 

acertadamente tjnriquece al niño en .su desarrollo fI.sico y 

p.siquico. La actividad puede involucrar objetos y .siempre 

exige la relación entre el niño y el adulto una forma de 

comunicación que puede ser de gestos, de 111ur111u110.s, de 

actitudes, de palabras y de todo tipo de expresi~ 

llevándose a cabo por medio ele t!cnicas .sencillas y 

posibles de aplicar por parte de todos. 

Estas son t6cnica.s educativas y formativas que 

profundizan y .sistematizan las que tradicionalmente 

hablan venido aplicando los padres.~u.scan una comunicación 

atenta, afectuosa y constante con el niño desde que nace 

y a lo largo de su desarrou;;l Procuran habilitar cada vez 

más las aptitudes perceptuale.s mediante el contacto con 

colores, .sonidos, olores, texturas, sabores y ejercicio 

Tratan de que con paciencia y continuidad se desarrollen 

las habilidades motoras -las fina.s y la.s gruesa.s- para que 

• Subrayado del documento 



el niño .se prepare para un avance gradual, por 111edio de 

ma.saje.s , movimientos y juegos. Van introduciendo el cono-

cimiento del mundo, que inicia el niño de.sde que nace, a -

través de una comunicación constante que incluye i111Agene.s, 

relac i one.s,cancione.s, nümero.s, eventos y una sensación de 

.seguridad y afecto. 

Como podemos ver la definición de Estimulación 

Temprana , trae en .sI mismos algunos problemas de 

precisión. Sin embargo, aun existe otro, y tiene que ver 

con su alcance conceptual. Para ilustrar e.sto se 

presentan a continuación ejemplos de lo que para algunos 

autores constituye el desarrollo infantil, pretendiendo 

ademA.s, proporcionar una context uauzación de la 

E.stimulación Temprana dentro de este. 

Una de la.s definiciones acerca del desarrollo 

infantil es la de GonzUez Garza 119711 quien pretende 

promover el desarrollo del niño de edad preescolar por 

medio de ejercicios estructurados,juegos o experiencias de 

aprendizaje que facilitan el proceso bacia el desarrollo 

intergral.Se basa en la educación centrada en la persona, 

en .sus i ntereses, necesidades e inquietudes promueve que 

el niño se convierta en un participante activo de su propio 

proceso de aprendizaje y desarrollo. ~\ 

En cada una de las actividades <gue el niño realiza 

.se pretende promover el desarrollo, ya sea psicomotor, 

i nte lect ual-co9no.sci ti vo, .social, de habilidades y de 

de.streza.s, etc. Ya que cuando .se fomenta la educación 
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integral, cada una de estas puede ser aprovechada para 

desarrollar la emotividad con sólo crear un ambiente de 

aceptación, afecto y valoración del niño. 

La llamada "Interacción en el Desarrollo" constuuye una 

una forma más de ver la Educación InfantU. 

Para una meJor comprensión de 6sta, se divide en dos 

partes. Por un lado .se encuentra la parte "en el desarrollo", 

que .se refiere al .Snfasis en patrones identificables de cre

cimiento y formas de percibir y responder,que se caracterizan 

por una diferenciación mayor y una integración progresiva, 

como función de la edad cronológica. La interacción en el 

desarrollo .se refiere, primero, a la importancia de la 

interacción del niño con su medio ambiente (adultos, 

otros niños, mundo material) y .segundo, la interacción 

entre las ésferas cognoscitivas y afectivas del 

desarrollo. La interacción subraya la naturaleza del 

ambiente, en la misma forma que lo hace con lo.s patrones 

de respuesta del niño (Sbapiro y Biber,t972) 

En general, e.stA basado en lo que ellos denominan 

proceso, que ~ignifica la provisión de las experiencias, 

el logro de nuevas integraciones y la .solución de 

conflictos tanto en la é.sfera cogno.sci ti va ' como en la 

emocional. 1 La idea central e.s lograr en el niño una 

autoimagen positiva como persona que aprende y un 

.sentimento de autonomia en el aprendizaJe. 

Según Bank Street, el Juego dirigido por el apoyo e.s 

el centro de los programas de Preescolar IB1ber Y 



Franklin). E.ste juego e.sta ba.sado en el principio de la 

exploración activa de un ambiente propicio .seguro y 

variado,en la .supo.sición de que hay etapa.s de crecimiento 

que tienden a la diferenciación e interacción Jerárquica. 

Otra forma de guiar el desarrollo lnfantll, aunque 

no definida por una persona, lo constituye Método de 

la Educación Abierta. Esta .se caracteriza por ideas .sobre 

motivación del niilo ccuriosidad innata, mecanismos de 

actividad y conducta exploratoria>, la naturaleza .social 

del aprendizaje, las diferencias individuales, tanto en 

la velocidad como en el e.stilo de de.sarrollo intelectual 

y una permisibilidad general hacia la socialización. 

En este método, la idea central es el concepto de la 

transacción, que trae como con.secuencia una educación 

abierta, definida como una forma de educación organizada 

para facilitar las mismas, que a su vez están caracteri-

zadas por la libertad de elección y la actividad 

altamente individualizada. En te orla, los objetivos, 

contenidos y procettimientos para el aprendizaje surgen de 

un arreglo de alternativas en el salón de clases y son 

el producto de transacciones entre el instructor y los 

niilos, trabajando en 

desarrollo del N iilo e.s 

la 

la 

toma 

fuente 

de decisiones. 

definitiva para 

El 

el 

desarrollo curricular. Se fomenta una actitud de Juego, 

de auto-expresión y de "entrometerse" con todo tipo de 

materiales de aprendizaje. A.sí pues, la acumulación de 

hechos da cabida a un proceso de búsqueda, y lo más 
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importante, la educación abierta esta orientada al nitio 

como persona y no como obJeto por manipular tSpodel, 

19701. 

Bes.sel y Palomares 119671 por otro lado, poseen otro 

punto de vista y lo denominan ªEducación Afectiva•, que 

consiste en ayudar a desarrollar una adecuada perspectiva 

emocional que iincremente de manera acumulativa• su 

resistencia a la.s caracter1.sticas mt.s desagradables de la 

.sociedad. 

Un primer paso en este proceso e.s ayudar al niño a 

superar sus miedos, .su inútiUdad y su falta de fuerza. 

Este punto de vi.sta se basa en la idea en que las 

medidas de remedio no son la meJOr forma de e1:aminar los 

problemas emocionales de adolescentes y adultos,pretend1en

do aplicar técnicas preventivas de salud mental durante 

la infancia. 

En la Educación Intercultural e1:iste una 

estructuración de las e1:periencias de aprendizaJe para 

niños pequeños, que se centra en la reducción de 

estereotipos relativos a los temores de los grupos 

minoritarios, adem1.s de buscar un meJor entendimiento de 

las subculturas, de sus problemas y de .su espacio vital; 

esta educación pretende definir un conte1:to nuevo para 

entender la cultura, ademis de perseguir el obJetivo de 

proporcionar a cada individuo una conciencia de si m1s1110, 

una conciencia de toda la humanidad; la habilidad de 

enfrentar.se a la adversidad cultural e interactuar 
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con.structi vamente con indi viduo.s y grupo.s que po.sean una 

amplia variedad de intere.se.s y antecedente.s culturale.s, 

trayendo como con.secuencia la capacidad en el individuo 

de maneJar lo.s conflicto.s .sociales basados en las 

diferencias culturales. 

En esta forma, el profe.sor debe estar profundamente 

consciente del impacto IY sensible a éste) de la 

filiación étnica, racial y religiosa tanto en lo.s niños 

como en los adultos¡ debiendo tener un sentido de 

pertenencia al grupo, y al mismo tiempo, ser capaz de 

adoptar una postura transcultural al considerar a otros 

grupos IStevens y Biber). 

Montessori ,\ es otro eJemplo, y tiene como componente 

fundamental "el ambiente preparado", que constituye un 

conjunto organizado de materiales y equipo que propician 

un importante aprendizaJe del niño. La di.spo.sición de es

te ambiente preparado .se basa en la necesidad del niño 

por ordenar y encontrar signi ficado a su mundo, tanto en 

la ésfera cognoscitiva como en la emocional. 

Entre otra.s cosas, esto significa que el ambiente 

esta diseñado en escala física y conceptual para lo.s 

niños y no para los adultos. 

El método posee tres procedimientos básicos 

diseñados para conseguir este obJetivo, además de tomar 

la vida pr.lctica y .sus pertenencias como elemento.s 

fundamentales y constituir el medio para Cii educación 

motora juno de lo.s princ i._~ales componente.s del métodol . 
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Los otros dos, los constituyen la educación .sensorial y 

la educación para el lenguaje . 

Existe otro manera de ver la Educación de los n1Aos; 

a través de la participación de los padres. 1 Esta 

intervención se pretende a varios niveles¡ "La 

participación Mini111a•, donde los padres sirven de 

audiencia de los educadores quienes hablan acerca del 

desarrollo Infantil, la educación y cuestiones que los 

padres deben conocer y atender respecto a tales temas. 

Una .segunda forma de Intervención esta diseil.ada para 

pro111over su participación en la enseñanza activa y 

directa de sus biJos. En este nivel los padres prescriben 

acti vidade.s de lenguaje para promover la fluidez verbal 

de los niños, a.s1 como Juegos para meJOrar la conducta de 

estos. 

La otra forma de participación, incluye su 

colaboración voluntaria como ayudantes o asistentes de 

los maestros en el salón de clases o bien co111partiendo 

re.spon.sab1ldade.s de instrucci6J mediante entrena111iento 

previo. 

Un ejemplo concreto de la participación de los 

padres es el Modelo Florida de Gordon realizado en el año 

de 196&, que pretende explícitamente la .superación de las 

madre.s,de.sde la infancia hasta los primeros ail.os 

escolares de sus hijos. Esta .superación es vista como el 

medio potencialmente 

desarrollo del niño. 

ml.s efectivo para 
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Finalmente, un ejemplo m.i.s .sobre per.spectiva.s de 

Educación Infantil, la con.stltuye la televisión educativa 

y concretamente "Plaza Sésamo". Para el diseño de este 

programa se tomaron en cuenta varios hechos 1cooney, 

19701: Primero, existe un televisor en aproximadamente el 

97i': de los hogares Estadounidenses. Segundo el prolongado 

tlempo que pa.sa un preescolar frente al televisor 1se e.s

uma que el preescolar ve m.is tlempo la televisión del 

que pasa en el .salón de clases durante los primeros ali.os 

de .su escolaridad formall y tercero, la creciente 

convicción entre los educadores de que la educación del 

niño debe empezar antes del jardín de niño.s o del primer 

grado de primaria. 

Entre las idea.s manifiestas en el Programa "Plaza 

Sésamo", .se tlene que la repetición puede ser efectiva 

como principio de instrucción para nidos preescolares; o

tro de e.sto.s e.s que la atención del niño puede captar.se 

de modo eficaz mediante el método Sport IT6cnica 

comercial ampliamente usada en Televi.siónl y que las 

letras y los números pueden ser aprendidas por los niño.s 

mediante el trazo de movimientos de animación. 
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DE LOS Paoea.&•AS 

Siguiendo en e.na linea , a continuación se 

presentan una serie de programas de trabaJo para niños 

pequeños, donde adem.ts de i4enH ti.car sus diferencias 

respecto al trabaJo <le Esumu1ac1on Temprana, ta111b1en se 

ver.in disHntos eJe111plos donde se perciben lineas o 

ten4encias teoricas de sus autores al interior 4e estos, 

aspectos que ser1n retomados en la parte de an111sis del 

traba.Jo. 
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Manuales de Estimulación. Primero y Segundo a6os de Yida. 
Santiago de Chile, 1973, Lira M.I. 

El supuesto general sobre el cuu se bas<> la elaboraci6n 
de estos manuales (que es el desarollo psiqulco normal de 
los niños menores de 2 a6os) depende en gran me.dida_ d.eJ 

:~lbi:~:~ ~u~i~~:fl~:del~· ::e~~~cei~te d:a;:~~~~ ~uede::::e~~~ 
afecto, seguridad y apoyo para la adqulsic16D de 
conductas adaptativas, asI como la intervenci6D de 
materiales que por su calldad y variedad, permiten al 
niño progresar adecuadamente en su desarrollo motor 1 
sensorial. ~ 

La segunda consideración, a partir de la cual se gener<> 
este trabaJo, fue la constatación de la realidad de 
muchos hogares, que revela que los padres no siempre 
disponen en forma innata, de las habilidades o de los 
conocimientos adecuados para faYorecer el desarrollo 
psiquico de sus biJos. Por el contrario, muchas fa111111as 
o grupos sociales ut111zan normas de crianza 
inconvenientes para el desarrollo normal de los n16os, 1 
el ambiente fisico e incluso,én bogares adinerados, no 
siempre proporciona la calldad y cantidad de n:periencias 
que el niilo nece.si ta para su desarrollo normal. 
Este trabaJo esta enmarcado en las siguientes 
cara cter istica.s: 
lL Brevedad. Los padres, por falta de costumbre o por 
falta · de - tiempo, no leen textos voluminosos sobre 
desarrollo infantil . 
21 LenguaJe. Los profesionales de las ciencias de la 
conducta suelen utillzar una ter111inologia gue no resulta 
fAcilmente comprensible para los padres o incluso para 
otros profesionales. 
31 Tiempo. Las carateri.sticas de la vida moderna 
dificultan con frecuencia que los padres no dispongan de 
perio.Jl..Q.!... prolongados para estar con sus biJOs. Se decidió 
por lo tanto, que cualquier enriquecimiento que .se desee 
hacer, en términos de experiencias que los padres 
proporcionen a .sus hiJos debe .ser incorporado a la rutina 
diaria y no escatimar en lo posible tiempo adicional. 
41 Ma \.eriales. El último punto se refiere a que las 
experiencias propuestas no requiere adquirir Juguetes u 
otros implementos. 
E~ te_ _e_rograma esta compuesto por manuales )' cada uno de 
ellos .se divide en dos partes:La primera contiene elemen
tos educativos bA.sicos, relativos a patrones de crianza 
favorables para el desarrollo psíquico de los ni6os. 
Revisadas desde un punto de vista teórico, las conductas 
deseables en los padres para favorecer el desarrollo 
psicológico de los niilos, .se tiene un 11.stado de 
aproximadel!U:,D te 50 nociones bAsica.s. Cada una de ellas · 
formuladas de manera breve y sencilla refiriéndose a 
temas como: Influencia de los padres en el desarrollo 
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.sI_guico del niño, importancia de la.s experiencia.s 
temprana.s, importancia del de.sarrollo afectivo y .s·ocn l 
{como .se favorece o entorpecet,importancia Cfel 
de.sarrollo cogno.scitivo, etc. cada manual contiene tre.s 
de e.sta.s idea.s bá.sica.s, .sobre alguna.s .se in.siste má.s que 
en otra.s o má.s frecuentemente, agregándose a esto que en 
cuatro manuale.s no se incorporan nociones nuevas, sino un 
re.sumen de la.s expue.sta.s anteriormente. 

A continuación de cada noción aparece .siempre la 
fra.se incompleta que pretende cumplir una función de 
autoexámen para evaluar la comprensión de lo leido. 

M_ .segund.a parte, de cada manual de.scribe 
_.s ttuaclone.s especlfica.s que significan enriquecer-- ra 
_ caUdad de las exper1encia.s que el niño Uene con la.s 

personas y obJetos que lo rodean. E.stas .situacione.s se 
escogieron considerando las etapas del desarrollo 
psiquico del niño menor de do.s ados, aspirando a 
favorecer el desarrollo social, el lenguaJe, de la 
coordinación sensorial y de la motricldad ... 
Estos manuales comprenden una sistematización de 
contenidos donde lo.s padres pudieran sugerir tambien s1-
tuacione.s favorecedora.s del desarrollo p.s1cológico.s del 
niño. Con.s1derando, no ob.stante, que es poco probable 
que su sola lectura incremente efectivamente el 
conocimiento sobre el tema promueva. Por lo que se hace 
enfá.sis en considerar e.ste trabaJo como ayuda o como 
guia, como pauta de orientación para las tareas de las 
111adre.s en su completa y diflcll tarea. Modificar en los 
casos que lo requieren la actitud de los padres y las 
caracterlsticas del medio ambiente fI.sico que rodea al 
nlño, de manera que la calidad de las personas y co.sa.s le 
proporcionan experiencias favorables para su desarrollo 
psicológico, obJetivo primordial para esta gula. 
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DISTAR CSCIENCE RESEARCH ASSOCIATll:S) 
UNIDOS. 

t972. l:ST.t.DOS 

Este programa tiene tres nI..,ele.s que corre.spoocte al 
nivel Preescolar, a l jardin - de nidos y a la primatla.
Lo.s objetivos de estos nI..,ele.s que e.stan dispuestos 4e 
manera jer.irquica y de complejidad e ioclu.si..,idad 
.sucesiva. 
Procedimientos B.i.sico.s. 

Este programa tiene procedimientos para atender a 30 
nidos durante tres horas diarias, cinco dias a la semana 
hasta los tres ado.s. 

Se requieren 3 
.irea (El Programa 
lectura) y .se divide 
miembros cada uno. 

mae5tras, cada una responsable de una 
DISTAR posee ade111.i.s arita6tica 1 

a los nidos en 3 o 4o grupos de 7 u a 

El nivel de logro alcanzado .sir..,e como criterio 
para determinar la pertenencia a un grupo determinado 
agrupando a.sI a los niños de acuerdo a un mismo ritmo de 
aprendizaje y nivel de desarrollo. 
Las actividades acad6mica.s se realizan durante periodos 
de alrededor de 30 minutos y se intercalan con 
actividades no acad6mica.s. 
El componente del lenguaje del programa Distar consta de 
un conjunto integrado de conceptos b.i.sico.s, formas, 
oraciones y estrategias de presentación. 
Para su ejecución se atienden las funciones de lenguaje 
como instrumento de enseñanza. A partir de esto, aparecen 
las fa.ses iniciales y a..,anzada.s del entrenamiento de len
guaje. 
Al inicio, es necesario que el niño entienda que el 
lenguaJe es- -una .su.st1tuci6n .simb6lica de la realidad 
fisica. El .segundo requisito impl1ca la condici6n de 
retroalimentación del aprendizaje; es decir, :--mediante el 
lenguaje, el niño cuenta con una f.orm 1nJU_J;!.endiente de 
verificar la agudeza de .sus observaciones. Por esta raz6n 
los enunciados de hechos representan el elemento cla..,e 
del lenguaje del programa Distar. 
Los hechos son correctos e incorrectos, de modo que "la 
retroalimentación de la maestra al nido es e..,idente. 
EJ programa Distar incluye un modelo de Estrategias de 
rere.sentaci6n al inicio del programa de lenguaje , los 
componentes del cual son Declaración tt Identidad l.. y 
Declaración de Segundo ~ .Estas dos formas de de 
claración se u.san para enseñar 105 concepto5 b.i5ico.s del 
programa. 
En el modeló .son cruciales los conceptos 
polares que A) Pertenecen sólo a c1erto5 
clase ele iclenticlad o B) Representan 
compartida por todos 105 111ie111bro.s de 
de conceptos. 

polares y los no 
miembros de una 
una propiedad 

una clase de 

~ lo largo del programa 
derivaci6n ele reglas para 

de lenguaje se destaca la 
guiar observaciones, an.ilisis, 



inferencias y generalizaciones por parte -U! _nif!o. l:ste 
Upo de enseñanza para todos los conceptos facilita la 
consistencia y oportunidad para la prlcUcas necesarias 
que permitan todas esas derivaciones. Lo~tos coaunes 
del entorno se rotulan y clasifican. Asi mismo, se 
de'.stacan las bases para la clasificación de obJeto: , ._ 
a11:_1butos sensoriales de los obJetos y su ubicación en 
una Jerarquía de abstracciones sucesivas. La instrucci6n 
del lenguaJe tamblen se centra en Ja habilidad del ni6o 
para formular lógicamente preguntas - .signif1can:...-r 
acerca de las propiedades bl.sica.s de los conceptos 
!Propiedades concretas, funcionales y abstractas) y de 
las relaciones entre los mismos. 
La estrategia blsica de la enseñanza del lenguaJe en el 
programa Distar es el patrón de repetición: el 

Jcntercambio ntre la maestra y el alumno -en la forma de 
presentación-demostración verba~ --seguida de eatrategias 
~~eguntas y _respuestas conforme a los modelos de 
declaración mencionados anteriormente. Se programa una 
secuencia definitiva iniciando con declaraciones de 
ídéñudad simple !singular). Finalmente, el c•ncepto de 
~t..o.~ se incluye mediante las declaraciones de .segundo 
orden, que hacen sobre.salir los atributos polares. Se 
incluyen tambien las discriminaciones polares de los 
conceptos clave ILargo, Grande, alto) los cuales dependen 
de la vista y hacen preguntas sobre ellos. A.si mismo, se 
incluyen otros ·COriCepto.s blsico.s que implican diferentes 
modalidades .sensoriales como pesado y suave cuya 
discriminación esta basada en las modalidades .sen.sori"'.s 
-J...-41.~es. Las dUcriminacione.s polares .singulares son 
seguidas de múltiples discriminaciones y deducciones pola
res como el color y conceptos vinculados por una preposi--

ó. Cerca de, sobre, encima de). Otros contenidos del 
programa -rncluyen conceptos de clase que pueden descompo-
nerse en .subclases, retorzlndose de esta forma la regla de 
deducción impllcita en las declaraciones de segundo orden. 
La forma y el contenido del programa al iniciar promue•en 
el desarrollo de la habilidad de formulación de preguntas 
y proporcionan las bases perceptuales para la 
elaboración y prueba elemental de hipótesis. 
Las tareas ulteriores de formación de conceptos requiere 
que el niño categorice e.stimulos en base a una o m.ls 
propiedades que tengan en común los estimulo.s. 
Las actividades en el programa de lenguaJe avanzado estan 
diseñadas para establecer distintos tipos de 
ca tegor u ación . 
E.J) el programa se proporcionan apoyos visuales para la 
ilustración de conceptos mediante la presentación.--!!! 
" ibro.s por parte del maestro. 
Los procedimientos si.stemlticos se emplean ademls para 
en.señar que un objeto puede tener a la vez ml.s de un 
atributo. 

En la.s fases avanzadas del programa se incluyen 
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expresiones que incluyen verbos referentes a los sentidos 
1.sonar, olerl igual que eñ-1a ampliación de los conceptos 
polares. 

Las tareas más avanzadas en el Programa Distar 
incluyen el u.so de comparativos y superlativos, 
locaciones, secuencias antes-después, deducciones s1-
entonces y diferenciación entre algunos, todos y ninguno. 
Los programas del lenguaJe D st .r 11 y 111 estan basados 
en estas actividades e incluyen el traba.Jo con 
estrategias para la elaboración de preguntas, seguimiento 
de instrucciones, sinónimos, analogias e tnformactón 
fundamental concerniente a los tipos de medida 
ocupaciones y desarrollo. 
Finalmente se desarrollan habilidades de alta prioridad 
para la comunicación: análisis y procesamiento de 
información, de la estructura de la oración y 
la habilidad para la escritura. 
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Guia Portage de Educac16n Preescolar CTbe Portage Guide), 
E.stado.s Unldo.s. t97&. Bluma,Sbearer, Froman y Hillard 

La idea inicial de e.ste programa fue: a) que .se 
lnten.sificara un enfoque de la en.señanza con 6nfa.s1.s en 
el desarrollo c.social1zac1ón, lenguaJe, autoayuda, 

.... ~ógnid6n y desarrollo motriz bl proporcionar un a6todo 
de anotar la.s destrezas ya dominadas por el nido y a la 
vez registrar la.s aprendidas a lo largo del desarrollo, 
c) ofrecer .sugerencias para la enseñanza-tanto para 
profesionales como para no profesionales-. 
E.sta constituido por una 11.sta de obJeUvo.s, un fichero y 
un manual. En e.sta lista, lo.s tHulos e.stan e:1presado.s en 
función de la conducta con el fin de e:1presar el 
comportamiento deseado y el nivel requerido de eJecución 
para darle cr6d1to al niño por realizar la destreza, 
ademl.s de contar con una secci6n para comentarios por 
parte del adulto que los lleva a cabo, a.si como una 
11Sta, para anotar los dato.s generales del nido. 
En las fichas (de colores .según el lrea>, lo.s Utulos se 
presentan como obJetivo.s y corre.sponde, precisamente a 
las 11.stas antes mencionadas. 
En el manual .se incluye una serie de instrucciones para 
llevar a cabo el maneJo de la lista de obJeUvos y el uso 
de la.s fichas. 
La guia comprende 5 lrea.s de desarrollo: sociaUzaci~n. 

lenguaJe, autoayuda, cognici6n y desarrollo motriz, •••. 
una de cómo estimular al beW. 
Tambien incluye las secciones de obJetivos y anu.u.u Ck 
tareas para ayudar al adulto a especificar el' progra111& dt: 
estudios de cada nido y organizar en Hcuencia los 
obJeUvos a fin de aumentar al ml.:1imo las posibilidades 
de 6:1Uo del nido y adaptar individualmente la 
información obtenida de la guia. 

Este programa contempla otros aspectos: los puntos de 
ayuda, procedimiento, etc. con el fin de adquirir una 
nueva destreza y asegurar el 6:1i to en el alcance cíe o Je i v-os . 

-Estos se dividen en tre.s categorlas: 
Ayuda fl.sica. cualquier Upo de ayuda que implique al 
adulto (apoyar, guiar, .sostener al nido). 
Ayuda verbal. Implica decir algo que ayude al nido a 
realizar la tarea -modelo, modelo inicial e in.strucci6n 
verbal-. 
-Ayuda visual . cualquier estímulo que ayuda al nido a 
realizar la tarea con é:11to. 
Algunos procedimientos que se sugieren son la reducción 

-=il".adual, la apro:1imaci6n y el encadenamiento . 
.&l_primero con.si.ste en reducir gradualamente la cantidad 
ªe ayuda que presta al niño a medida que este va 
-a..!Squiriendo la destreza . La apro:1i111aci6n consiste en 
aceptar, al principio,cualquier respuesta del ni6o que _.se 
aproxime, aunque sea vagamente, a la respuesta deseada. 
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En el encadenamiento, se le enseña al niño pequeñas 
conductas que una vez aprendidas.lo llevan a realizar una 
tarea compleJa. 

Por otro lado; el programa sugiere algunos puntos de 
apoyo para el establecimiento de las conductas, 
previamente establecidas en los obJeHvos. Estos son el 
reforzamiento y los prerequisitos para el aprendizaJe que 
a su vez incluyen la atención, la imitación y la 
doc1lidad . 
El reforzamiento se incluye en la mayoria del proceso de 
las fichas. 

Bn dicha sección se incluyen los tipos de 
reforzamiento, su importancia y la forma de administrar. 
Respecto a la atención, se le considera de gran 
importancia por constituir el inicio del cambio, 
estableciendo la destreza de mirar o escuchar estimulos 
cuando se le pide al niño, o aumentar el periodo de 
tiempo que permanece realizando una tarea con 
d!Stracciones y sin ellas. 
A la imitación, por otro lado, se da mucha importancia 
por considerarla clave para aprender comportamientos de 
adaptación, teniendo como requisito dos condiciones: 
Primero, presentar un modelo de comportamiento deseado :r. 
segundo, el niño debe atender el modelo el tiempo 
suficiente para que pueda seguir el eJemplo o patrón. 

La docilidad en este programa, se refiere a la capacidad 
del nido para seguir instrucciones, u Ulizando para ello 
variaciones •• la atención dirigida al nido, a la toma de 
decisiones. 
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Participación de la Familia en el •aneJo y el Cuidado del 
Niño con Par.llisis Cerebral. campero y Lahud •.I.; 
México, UNICEF. 

Lo que motivó la realización de este trabaJo fue el 
hecho de la observación de la problem.i.Uca a la que se 
enfrentan aquellas familias en las cuales uno de los 
miembros padece parál1S1s cerebral; donde surge el 
desequilibrio emocional, social y económico, aunado a la 
falta de orientación y conocimiento sobre el tema, ac
tuando adem.ls como factores que limitan la atención del 
niño y muchas veces impiden su desarrollo. 

Con estos antecedentes se presenta la necesidad 
de una solución al problema a tra•6s de la orientación 
b.lsica a los padres en el tratamiento y cuidados del ni6o 
con p.lralisis cerebral, por medio de la cu.ll la familia 
obtiene un conocimiento real del problema 1 a la •ez 
puede participar activamente en la solución de 6ste, 
Junto con la atención que recibe el niño en la 
institución especializada. 

Este se compone por 5 partes: 
Capitulo I. Definición de ParUiS1s cerebral 1 los 
diferentes tipos. 
Capitulo 11. A los padres 
capitulo 111. Conocimientos básicos y aspectos 
importantes en el manejo y cuidado del niño con par.llisis 
cerebral: 

t .Lograr que los músculos estén en forma correcta para 
lograr trabajar adecuadamente. 

2.Posturas anormales que bay que e•Har, posturas 
normales que hay que utilizar y sugerencias de moYi-
mientos que puede realizar dentro de las posturas 
normales. 

3.Facil1tación de sensaciones, posturas y movimiento 
normales. 

4. Fabricación de material. 
Capitulo IV. Actividades de la •ida diaria 

t. Formas de cargar a su niño 
2. Alimentación 
3. Vestido 
4. Baño 
5. Funciones de eliminación 

Capítulo v. Juego. 
En este programa se hace hincapié en que se vea al 

niño con parálisis cerebral en lo co111pleJo de su 
problemática; es decir, que este niño no sólo necesita un 
tratamiento como el que padece una enfermedad que afecta 
únicamente el apara to músculo-esquel6tico, sino que se 
trata de un problema complejo que afecta principalmente la 
función neuro111uscular y sensitiva, aco111pa6.lndose en 
ocasiones por otras alteraciones, asI como en la 
la necesidad de detección durante el primer año de vida, 
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cuando el niño no levanta la cabeza, no mira a su 
alrededor , no e:m:tiende sus manos para asir un objeto, no 
adquiere coordinación oJo-mano, no se sienta ni explora 
su medio ambiente por medio del gateo. Siendo las 
primeras manifestaciones de un desarrollo anormal y la 
pauta para que este desarrollo se retrase, necesitando un 
tratamiento lo antes posible y un cuidado especial que 
englobe el aspecto motor, sensitivo, actividades de la 
Vida diaria, lenguaje y el desarrollo de su personalidad, 

por lo que se pretende una orientación general a la 
familia sobre los aspectos ml.s importantes en el 
tratamiento y cuidado del niño con esta problemática. 
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Programa de Desarrollo Humano; California, E.U. ; Bessell 
H. y Palomares. 

_E,s,te programa considera que el medio para la educación 
en el desarrollo humano es el llamado "Circulo Mágico", 
en el cual se coloca a grupos de ocho a doce niños y una 
maestra en un pequeño circulo interno, con los niño s 
restantes en un círculo concéntrico mayor. El cír~o 
interno de niño.s e.s el grupo participante, mientra.s ut. 
los miembro.s del círculo externo observan . 

La membre.sía del círculo varia día con día, según la 
maestra inicie temas para ser tratados (periodos de 20 
minu1.os) llegando a dedicarles ha.sta sei.s semanas a cada 
tema, donde el niño va esclareciendo y analizando sus 
sentimientos y percepciones, dando mayor intere.s a e.sto 
9ue al contenido de la verbalización del niño, no obstan
te, se hacen intentos consistentes para ayudar al niño a 
contruir un vocabulario más efectivo para que exprese sus 
.sentimientos ; 

Este circulo mágico, según su autor es mantenido 
por la espontaneidad del niño, ya que considera que este 
no esta atento a si mismo, a diferencia de los adulto.s. 

También .se considera que lo.s niños~ 

&)Responden favorablemente a las oportunidade.s que se les 
otorgan para compartir el proceso de toma de decisiones. 
b) Pueden asumir papeles de liderazgo. 
c) Ayudan a otros, incluyendo a la maestra, de manera 
constructiva si se les permite hacerlo. 

El programa también esta diseñado en forma gradual 
para cambiar las re.sponsabiUdades de liderazgo, de la 
mae.stra al niño. En general, este cambio se da hasta los 
grados de primaria si se inicia desde las primeras etapas 
viéndose como clave para el éxito en las relaciones 
humanas. 

se considera que el programa repre.senta un esfuerzo 
para el aprovechamiento de la naturaleza social del niño, 
para la asistencia personal cooperativa, con el propósito 
de lograr responsabilidad. 
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Programa de Estimulación Neuromotora. Instituto Nacional 
de Per lna tologia, MEX ICO. 
(Fundamento Teórico: Connor E., Sbeiner A., Abho111s l .} 

El objetivo primordial del servicio !le Estimulación 
Neuromotora es la Detección Temprana y el maneJo oportuno 
y adecuado de lactantes con alteraciones del desarrollo, 
primordialmente causado por daño al sistema nevioso 
central, a.si como programas conJuntos para la Educación 
"sobre desarrollo Infantil" 

El programa de Estimulación Neuromotora se centra en 
el manejo dentro del primer circulo terapéutico que es el 
hogar, enseñando a los padres actividades adecuadas para 
su hijo, que pueden ser llevadas a cabo durante la rutina 
diaria del cuidado del bebó, baslndose en las siguientes 
premisas, por considerar que ellos son el personal mis i
dóneo para aprender la forma mis efectiva para trabaJ&r 
y manejar en forma adecuada al nifio: 
- Los padres deber ser los responsables y quienes mis se 
interesen en sus hiJos. 
- Son ellos quienes pasan la mayor parte del tiempo con 
su hijo y son por naturaleza los primeros maestros. 
-La manera en que se cría a un niño y su ambiente ejercen 
una influencia significativa en lo que habrl de 
convertirse en su vida adulta. 

Estos efectos son mis poderosos durante los primeros 
años cuando ocurre un crecimiento acelerado. 

En este programa e:siste una coordinación entre el 
equipo interdiscipl1nario que maneJ& el programa y los 
padres como agentes activos del mismo, por las razones 
e:spuestas arriba . 

Con este programa se pretende la optimización del 
desarrollo del lactante, o en su defecto de la 
minimización de las secuelas producidas por el ciado 
subyacente. Ademls de fa•orecer la unión y la 
organización familiar al hacer participante a los padres 
en el programa de Estimulación ele su hiJo,se hace éntasis 
en la importancia de la interacción de la madre con su 
hiJo y de ambos con el medio que los rodea. 

Para garantizar que este programa se lle•e a cabo ele 
manera efectiva se cuenta con intrumentos para medir: 
al El funcionamiento del niño (su nIYel de desarrollo y 
las alteraciones del mismo}. 
b} La interacción del niño y la madre (Qué tanto la madre 
acepta al niño, qué tanto lo conoce, culles son sus 
espectativas} 
c} La capacidad de la madre para maneJ&r y lle•ar a cabo 
las actividades, si tiene tiempo de hacerlo, si entiende 
los objetivos del programa, etc. 
di El nivel de optimidad del medio; si es un medio 
depr1vado o facilitador y culles son las posibilidades de 
modificarlo en caso necesario. 

Una vez obtenidos todos estos datos, se diseña un 
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programa incUvidual flexible de acuerdo a los blbito.i y 
costumbres familiares. 

Las técnicas para diseñar el programa e.su.o basadas 
en el desarrollo neurológico y sus pricipio blsicos son 
los siguientes: 
t. El desarrollo es secuencial y las actividades se 
traslapan. Es decir, es necesario conocer los 
prerequ1S1tos de determinada actividad y trabajar sobre 
ellos. 
2. La dirección de desarrollo es céfalo-caudal y próximo 
d1Stal . Esto es, primero se obtiene el control cef~Uco r 
por último el control de las extremidades inferiores. 
3. El desarrollo se da en forma espiral. Esto implica que 
bay épocas en que el nido avanza en forma importante en 
ciertas .ireas y no en otras y en ciertos tiempos parece 
que hay estabilización. 
4- . Las .ireas que conforman el desarrollo estln 
interelacionadas y no pueden trabajarse en forma aislada. 
El niño es considerado como un ser integral, por lo que 
el trabajo también debe ser considerando de forma conjunta 
las lreas motora, cognositi va, social, etc. 
s. El movimiento normal es blsico para un desarrollo 
normal y la base de éste es un tono postural normal, 
reflejos y reacciones del desarrollo normales y 
motivación adecuada . 

otros da tos importantes para la programación de las 
actividades en cada caso son los siguientes: 
a) Inhibición de patrones de mov !miento anormales. 
bl La normalización del tono postural. Sin la base de un 
tono postural normal, el movimiento normal no puede 
realizarse, de ahi que tanto el tono alto como el tono 
baJo deben normalizarse para dar patrones sensomotores 
normales. 
cl Fac1li tación de la Estimulación sensorial adecuada en 
su variedad unimodal o multimodal. Para esto se debe 
tomar en cuenta cual es el sistema dominante en 
determinada edad de madurez y las combinaciones posibles. 
di Inh1b1c1ón de patrones posturales y refleJos 
anormales. Generalmente se inhiben los refleJos 
primitivos como la presión palmar presentes después del 
cuarto mes . 
el Facilitación de patrone.s neuromotore.s normales. como 
el control de la c;:abeza, el rodar.se, el soportar la 
posición de cúbito-prono, etc. 
fl Facilitación de estados funcionales que favorezcan el 
procesamiento adecuado de información. 
g) Facilitación de la estimulación responsiva y 
contingente entre la madre y el nido. E.sto es, que los 
estímulos producidos por el nido como vocalizaciones sean 
respondidos en forma adecua<la por la madre, en este ca.so 
habllndole o repitiendo la.s vocalizaciones que el nido 
inició. 
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La edad de los lactantes que entran al programa 
fluctúa entre o y ta me.ses y pre.sentar uno o varios de 
lo.s .siguientes .signos: 
a) Alteraciones de lo.s estados funcionales . 
Irritabilidad, hiperactividad, alteraciones de lo.s ciclos 
sueño-vigilia, calidad pobre de alerta. 
b)Alteracione.s del tono po.stural 
c)Alteraciones de la postura y /o movimiento. 
A.simetría, miembros inferiores en eitensión, 
rotacion interna, incapacidad para controlar 
incapacidad para llevar la.s manos a la boca o 
media, alteraciones de la .succión-deglución. 

aducción y 
la cabeza, 
a la línea 

d) Persistencia de refleJo.s primitivos después del cuarto 
me.s . En este se incluye el refleJo tónico a.simétrico, 
reflejo de Galant, reflejo de presión palmar, refleJo de 
tono laberíntico y refleJo de moro. 
e) Retraso en la adquisición de conductas adecuadas a la 
edad, e.s decir, un retraso p.sicomotor en todas las áreas 
de desarrollo, incluyendo motor grueso, motor 
fino, cognición, alimentación, lenguaJe, emocional y 
social. 

Como se ve, el programa incluye la valoración 
inicial de las alteraciones del funcionamiento del 
sistema nervioso central que presenta el niño, la 
interacción entre madre e hiJo y el nível socioeconómico. 

Posteriormente se evalúa a los 4, 7, t2 y 24 me.ses 
al niño, mientras que la terapista evalúa el programa 
cada 2, 4 o 6 semanas, según la severidad del problema y 
la capacidad y posibilidades de la madre para llevar a 
cabo el progrma. En estas revisiones, puede ser modifica
do el programa según lo.s hallazgos observados. 
Tambien se pide a la madre que lleve un registro sobre 
los cambios que ella vea en el niño y sobre los problemas 
que surjan al llevarlo a cabo. 

Una vez que el niño cumple dos años de edad, se 
diagnostica la alteración en forma definitiva. Según los 
hallazgos, el niño puede ser canalizado a un programa 
especifico según su problemática o se da de alta en el 
pro9rama, continuando en seguimiento hasta las 6 años de 
edad, consistiendo de evaluaciones de desarrollo cada 6 
meses. 

En este programa se hace énfasis en la importancia 
de la concientización del papel de los padres, 
remarcando su participación activa guiada por el equipo 
de salud y como beneficio del hijo. 
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Curriculum de 
de Habilitación 

E.stimulación Precoz; 
Especial, l9&0. 

Instituto Pana111eño 

Para la elaboración de este programa .se consideraron 
aquellas áreas que promueven el desarrollo del niño 1 se 
presentan en secuencia desde las primeras etapas del reci6n 
nacido,basta aquellas que lo preparan para la etapa ,.,!.,syo
lar, aspectos .se han tomado de los trabaJos realizados por 
diferentes autores en este campo: Piaget y colaboradores, 
H. Bartley, Brazelton, Quir6z y otros. 

Es importante señalar que las áreas del programa no 
están divididas por edades cronológicas .sino en 
p.sicomotricidad, hábito.s e blgiene personal, 
sensopercepción, lenguaJe y apre.sto. 

El cumpllmiento de los obJet1vos .se garantiza 
mediante un programa que se desarrolló con el apoyo de 
unidades didlctica.s, planes .semanales, escala de 
evaluación y supervisión. 

El programa esta estructurado por co1umnas:obJet1vos 
e.speciflcos, actividades y recursos. Los primeros s e: n 
la conducta que adquiere el niño en un periodo 
corto, de·spué.s de la reallzación de una serie de 
actividades se observa qué se ha logrado cuando ía 
~-ñéiucta refleJa las exigencias de Ute cada uno d~. eitO's 
ad-m1te una sola interpretación y .se deter111ina un.a 
situación particular de aprendizaJe. Ade111ás .se articula 
con las actividades sugeridas y los recursos. 

Las actividades sugeridas incluyen una serle de 
_!S.!i .vidades propuestas al educador, para utilizar una 
metodologia en cada .situación de aprendizaJe de acuerdo 
CQ.D los obJet1vos, ademls de brindar la oportunidad de 
hacer uso de la iniciativa y creatividad en base a las 
necesidades del niño. 
Recursos. Estos son los medios de que se vale el educador 
y personal capacitado para hacer ml.s efectivo el 
aprenzaJe que debe alcanzar el niño. Este puede hacer uso 
de ios recursos- reales y elaborar en forma .sencilla y 
concreta materiales con desechos obtenidos a trav6s de la 
comunidad (latas, caJas, lana). 

La estructura de este programa tambien contempla una 
unidad dldactica. Esta se organiza en base a un tema 
central, que es elegido por el maestro de acuerdo con los 
intereses del grupo y la comunidad; coordina la.s áreas 
entrelazando diferentes obJetivos específicos,conduciendo 
al alcance del general al culminar la unidad y 
planificadas en forma individual por .semana. 

Otros elementos de este curriculum son la E.scala de 
Evaluación del plan .semanal de la unidad, escala de 
supervl.síon del docente y material de apoyo. 

La escala de instrumento que evalúa los aspectos 
representativos de la labor educativa tanto a nivel del 
aula como de la unidades didácticas y planes .semanales. 

La .supervisión al docente evalúa sus avances en la 
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comunidad y en el centro, dandó.se tambien la oportunidad 
de orientar al educador en el a.specto técnico, docente y 
ad m ini.st ra ti vo. 

Re.specto al material de apoyo, actualmente .se esta 
preparando un documento que contiene el material de apoyo 
para la.s actividade.s .sugerida.s como cancione.s, poema.s, 
rondas, etc. que pueda .servir como complemento para el 
educador. 

De tal manera que los obJetivo.s del programa lo 
constituyen lo.s que a continuación se mencionan: 
t. Promover las condiciones fisiológicas, educativas, 
sociales y recreativas al niño desde .su nacimiento para 
que· favorezcan el crecimiento y desarrollo intelectual. 
2. Proporcionar los instrumetos bá.sico.s que favorecen los 
procesos de maduración y de aprendizaJe de los aspectos: 
intelectual, afectivo y p.sicomotor del niño de tal manera 
que fomenten su crecimiento y desarrollo. 
3. Orientar el espirltú de curiosidad y observación del 
niño para iniciarlo en la comprensión e interpretación 
del mundo que le rodea. 
4. Motivar al niño para que participe en accioes de 
bienestar y unión de la familia, la escuela, la comunidad 
y la patria. 

Está dirigido para una población de niños de o a 6 
años y su lugar de aplicación puede .ser el hogar, 
hospitales centros de salud, aulas de e.stimulación precoz 
y centros de orientación infantil y .ser llevado a cabo 
por educadores y personal capacitado. 
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EDC Continuing Growth Plan [Plan de Desarrollo Continuo 
del EDCJ; Armington; Estados Unidos, 1966. 

En este programa se pretende lograr un ambiente 
educativo donde:l)Se elimine la persistente contradiccion 
entre los ideales y las prácticas de naturaleza 
educativa y 2) Se allane el camino para la realizaci6n 
personal del niño. La libertad y la eJ[perimentaci6n se 
consideran necesarias para el personal de las escuelas y 
un sustituto para las funciones restringidas por los 
programas ac1ministrados. 

Hay dos elemento clave que constituyen la Escuela en 
el Plan de Desarrollo Continuo: El aula abierta y el 
servicio de asesoría. El aula Abierta se define en 
t6rmino.s de su apertura para la comunicaci6n un 
dialogo),la organizaci6n en el aula, el tiempo y el 
espacio. M.l.s fundamentalmente la apertura se aplica a.si 
mismo, tanto a maestros como a alumnos. 

Los mHodo.s y las condiciones de enseñanza son los 
principales puntos de interes, mientras que el contenido 
intelectual es .secundario. 

El desarrollo de habllidades de comunicacion, la 
curiosidad intelectual, la autoconflanza y la 
re.sponsabilldad se encuentran entre los Intereses 
educativos que mA.s favorecen en este plan. 

Las características necesaria.s en el aula para lograr 
tales Intereses incluyen: A) Una rica variedad de 
materiales de aprendizaje B) Libertad para planear 
actividades propias C) Un enfoque "interdisciplinario" 
para el trabajo D) FleJtibilldad en la programaci6n 
E)Intercambio Cooperativo entre alumnos y F) Un papel de 
apoyo por parte de las maestras. 

su actividad en las aulas se basa, en el servicio de 
a.se.soría. E.sta con.si.ste de un conjunto de ase.sores que 
realizan una gran variedad de funciones para poner en 
marcha la filosofia del aula abierta y diseñar prácticas 
congruentes con esta. 

El concepto de asesorla se basa en tres principios: 
t1Los cambios de la pri\ctica educativa son efectivos solo 
cuando los instructores sienten la necesidad de un cambio 
y lo desean. 
:Z)La "Forma de Trabajar con las Maestras", lo que lmpUca 
una sensibilidad a las demandas de las situaciones y un 
intento para ayudarlas a desarrollar sus capacidades. 
3) Este se define en términos de varias funciones de 
asesorías integradas: Los servicios directos 1sem1nar1os, 
provisión de materiales curriculares y educaci6n a los 
padres); los servicios de investigaci6n y desarrollo 
curricular; la provisión de un centro de recursos Y 
materiales con los que pueden realizarse las consultas; y 
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la comun1cac1ón de 1deas, problemas y necesidades entre 
las maestras. 

En este plan no se presenta un programa propiamente 
dicho , sin embargo , existen algunas ideas como 
.sugerencias para e l programa curricular que consiste en 
algunos Juicios acerca de las posibles actividades en el 
aula. 

Algunos de estos temas incluyen el Juego con el 
agua, el trabajo con madera , la combinación de música y 
poesía, la improvisación de la danza y la experimentación 
con colores. Algunos de los materiales convencionales 
para la educación infantil .se recomienda eventualmente y 
únicamente a manera de sugerencia; la participación de 
los padres .se da, en gran parte, a nivel de observación y 
la asistencia en el aula con la preparación de los 
materiales de apren<lizaJe, ocasionalmente los padres ser
virán como fuente en el aula y estarán representa<lo.s de 
acuerdo a la política de la escuela. 
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ANALISIS 

A lo largo de las lineas anteriores se pudo apreciar 

que la Estimulación Temprana, contiene una serle de 

aspectos a precisar toda v ta. 

Uno de los primeros aspectos lo constituye la 

Utilización de la Palabra Estimulaclón. 

Al referirnos a la definición de Est1mulac1ón 

Temprana, parece no existir relación con los términos en 

los que se da en Psicologia y especialmente en las 

teorías del aprendlzaJe con el condicionamiento operante 

o respondiente . 

Lo que nos conduce a pensar en una aparente desv1n

culac1ón entre ta idea de E.sUmulaclón que se presenta en 

dichas teorías y la propuesta de Montenegro. 

Consecuentemente, como ya se menciono, quedarla por 

saber cuál o qué s1gn1f1cado es el que uene la 

Estlmulación dentro de la "Estlmulación Temprana•, para 

tener una mejor visión y una mejor comprensión de ésta. 

Otro aspecto, .se refiere al término Temprano. Este de 

inicio, parece que por parte de su autor y de la UNICEF 

requiere de una definición o 11m1tac1ón de un rango. 

Primero, cabe mencionar que para estos es importante 

hacer una diferenciación para el uso de Temprano en lugar 

de Precoz, ya que precoz parece rem1 tirios a la 

connotacion de •antes del tiempo normal", difiriendo de 

ta intención de temprano, que según autor, tendria el 

obJeti vo de proporcionar una intervención en los primeros 
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años de vida, aclaración que evita que se pueda pensar en 

la Estlmulación Temprana "con el af1n de proporcionar 

experiencias al niño, antes de que tenga la maduración 

neurofisiológica necesaria para procesar dlcba 

información o que se aspirara a formar niños precoces, 

presionados a ser superiores a lo normal, o a alcanzar 

ciertas metas en el desarrollo, antes que el promedio de 

los niños de su edad .". 

Sin embargo, esta no responde a la necesidad de 

aclaración de dónde inicia y basta cuando es considerada 

la tempranía, tanto a nivel teórico, practico y 

metodológico donde es indispensable saberlo, porque de lo 

contrario, trae ambiguedades e interpr·etaciones específicas 

y exclusivas de cada autor ,como puede verse en los programas 

de Estlmulación Temprana donde se incluyen actividades de 

o a 2 años !Montenegro); de o a 5{1PHEI o de o a • CNaranJol. 

10 que constituye otra inespecificidad, distinta a la 

identificada con el término Estimulación . 

Otro aspecto no menos importante dentro ele la 

Estimulación Temprana , lo constituyen sus definiciones. 

En estas intervienen di versos factores tales como: a) qué 

es 10 que se entlentle por Estlmulación Temprana; b) Cómo 

/Jebe llevarse a cabo ésta; c) cuan<Jo debe efectuarse y en 

qué espacio - Hogar o Instituciones-. 

,r' 
,. Por otro, parece ser que su única coincidencia es 

que la Estimulación debe llevarse a cabo por medio de la 

interacción afectiva con personas , como una conelición 
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necesaria . 

Estas diferencias y semejanzas provocan 

confus1one.s e interpretaciones muy personales acerca de 

la Esumu1ac1ón Temprana. Aunque no .se sugiere con esto 

que todas la.s propos1c1one.s deban ser iguales, si sería 

conveniente saber cuales .son .sus criterios a lo interno 

de .sus programas, ya que a.si las personas a las que va 

dirigido encontrarían una verdadera respuesta a la.s 

nece.s1dade.s de atención del niño. 

Con e.sta.s diferencias, .si bien es cierto, podría 

enriquecer.se más una definici ón por .su variedad de 

aspectos 1nterno.s tambien provoca ambiguedade.s , ya que 

al denominar.se igual y definirse de manera diferente, 

disminuye .su co111prens1ón y consecuentemente .su práctica 

en el caso de que .se pretenda llevar a ca 1><>. 

Pese a todas esta.s c1rcun.stanc1as la E.sumulac1ón 

Te111prana tuvo y tiene gran difusión y aceptación. Lo que 

parece haber .sido consecuencia de la.s políticas a nivel 

mundial de la atención a la Infancia y a la familia 

promovidas por la UNICEF [Organismo dependiente de la 

Organizacion de la.s Naciones Unidas] a través de un 

programa denominado "Programa Regional de E.sttmulación 

Temprana" donde .se .señalaron objetivos tales como: 

- Capacitación a personal de diferentes 

niveles para la ejecución de proyectos de 

Estimulación Temprana . 

34 



-Apoyo a esfuerzos o proyectos en 

ejecución o por iniciarse . 

- Promover investigaciones y 

publicaciones sobre la situacióq del niño 

cie o a 6 años y alternativas para la 

atención cie su ciesarrollo integral. 

-Establecimiento ci e un centro 

regional de documentos e información 

para funcionarios y técnicos en Estimula

ción , entre otros . 

Pareciendo aciemás esta trascen<Jió por el papel ciel 

conductismo de los años 60 y 70's y de los térRlinos cie 

privación y estimulación que se encuentran en los orígenes 

cie la Estimulación Temprana ; asi como por el gran número 

cie psicologos, que por su propia formaci ó n conductual 

lo adoptaron y complementaron con sus especialidades en 

Estacios Unidos, donde se promovían los programas asisten-

ciales a nivel estatal y nacional para niños de escasos 

recursos y población Negra tHead Star). 

Sin embargo como .se puede ver al principio de e.ste 

traba Jo , lo.s término.s en que e.s manejado por el 

conductlsmo y por Montenegro tiene poco que ver entre sí, 

lo que trae aún más contradicciones por el hecho de ser 

tratado por estos profesionales de una manera semejante 

(debido a las razones antes expuestas). 

Algo má.s que .se puede identificar a e.ste respecto es 

que la Estimulaci ón Temprana en la literatura a cerca d e l 

cuidacJo del niño y procedente de otros lugare s no s e 
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encuentra descrita como tal, encontrándose en su lugar 

e<Jucación, cui<Jado <Jel niño, desarrollo infantil. 

Otra cosa ilustrativa <Je esto puede constituirlo 

el Programa <Je Estimulación Precoz, elaborado en Panamá, 

por el Instituto <Je HabiUtación Especial, donde se habla 

<Je la importancia <Je la atención al Niño de una forma 

muy detallada, sistemática y práctica; sin referirse 

teóricamente a privación materna o sensorial. 

A<Jicionalmente, en México, en las Oficias de la UNICEF y 

<Jel mencionado programa no existe más que un documento de 

autor anónimo relacionado con el tema, así como el 

<Jesalentador problema <Jel cambio de <Jomicilio (a otro 

pais) de lo.s archivos del Programa. 

Dentro de los programas de la secretaria de 

Educación Pública a nivel Preescolar, no se encuentra 

ninguna referencia de Estimulación, .sin embargo si .se 

habla (obligadamente) de la importancia <Jel Trabajo 

Infantil, pero .sin ir má.s allá de lo que este implica, 

es decir , la atención al niño como fundamental. 

Una muestra má.s de esto lo con.stitye el manejo que .se 

le da en el Instituto Nacional de Perinatología, dentro de 

una serie <Je pláticas para madres en periodo gestacional 

y post- parto. En esta serie se habla vagamente de la 

atención al niño, de sus necesidades afectivas, <Je sus 

necesidades físicas , etc; y de lo que el personal 

considera pertenece a Estimulación Temprana, debiéndose 

quizá a una propia interpretación por la ambiguedad de la 
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definición muma, provocando una falta marcadisisma de 

información hacia los padres por parte del personal 

responsable del Departamento ese Educación para La 

Reproducci ón del Instituto . 

Aqui mismo, pero en el área de Psicolog í a , existe 

otra serie de platicas llamada •curso para Padres" que 

dura aproximadamente 6 meses con sesiones semanales de 

hora y media, donde existe evidentemente mejor calidad de 

información sobre el desarrollo del niño hasta lo.s 6 

años, tomando en cuenta las experiencias cotidianas de 

las madres participantes y al parecer má.s valioso que el 

anterior, notándose un cierto rechazo por la utilización 

del término Estlmulación Temprana . 

En la UNAM atravé.s del Departamento de Educación 

Continua de la Facultad de Psicología; .se imparte un 

curso dirigido a padres de familia y personas intere.sada.s 

en el tema con la necesidad o la inquietud de mayor 

información . En éste se encuentran datos poco prácticos, 

quizá tratando de proporcionar la mayor cantidad de 

información acerca del tema muy general con el 

objetivo de elaborar programas para las necesidades 

específicas de ca<1a participante con apenas las 

herramientas para realizar o programar actividades 

funcionales para niños pequeños. 

Cabe mencionar que finalmente las bases para dicha 

elaboración son tomadas de la Gu í a Portage de Educacion 

Preescolar . 
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Como se puede identificar son varios los problemas 

que hay en torno a la "Estimulación Temprana•, 

constituyendo estos sólo una muestra de la gran 

espec1f1c1dad y del extenso anál1s1s que ha de real1zarse 

para considerar el tema como trascendental Cmenc1onado 

trascendental en términos prácticos1 y no sólo de 

considerar como vaHosa una propuesta si se refiere 

únicamente al nivel teórico e indebidamente def1n1do. 

Algo más que se revlsó en este trabajo, fueron otras 

formas de percibir el desarrollo 1nfant11 aparte de los 

de Estimulación Temprana, donde además de contextuauzar 

dicha propuesta, para la atención al cuidado del niño, se 

logran identificar ciertas tendencias en lo concerniente 

aprox1mac1ones del Desarrollo Infant11,lo cual será reto

mado más adelante. 

Aqul se encontró que la Estimulac16n Temprana, al 

lado de otras perspectivas sobre desarrollo, parece 

presentarse como una respuesta exclusiva a las 

necesidades muy propias de la población Lat1noamer1cana, 

es decir,sus bases estan cimentadas en el enriquecimiento 

del medio circundante del niño, através de la relación 

materna y con otros adultos, surgido con la preocupación 

por las circunstancias generales de los países pobres y 

sus consecuencias dentro del ámbito social y familiar : 

Pocos recursos económicos, mayor incorporación de la 

mujer al medio laboral,más necesidades de atención de los 

niños por personas ajenas a ellos, crecimiento de 
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poblaciones marginada.s, .salud , educación , etc. 

La E.stimulaci ón Temprana .surge ademá.s como 

consecuencia de una concretización a nivel Lat1noamerica-

no de atención al Niño, cuyo antecedente .se encuentra en 

los Programas elaborado.s en E.stados Unido.s para la 

atenci ón de grande.s alcance.s como lo es el HEAD ST AR 

(Programa de Atenc i ón Inicial); .surge también, a nivel 

te ó rico, influenciado por una infinidad de e.studios 

experimentales basados en la privación sensorial, 

psicosoc ial,a fect i v a,etc . CN is.sen ,l 951 ;R i e .sen , l 94 7 ; Bra -

ttgard,1960) realizados en situacione.s de laboratorio y 

en ambientes naturales como los hospitales y centro.s de 

a.sistencia social; a diferencia de otros programa.s para 

la atención a los niños donde el interé.s no e.sti centrado 

en actividades básicas como lo .son las relaciones 

interper.sonales y .su medio ambiente .sino a aspectos 

enfocados a su mejor adaptación en sus grupo.s sociales, 

a mejorar habilidade.s cognoscit1va.s, académica.s, etc. 

E.ste a.specto e~ muy importante, pue.s mientra.s la 

est1mulaci ón temprana propone una programación con la 

intención de cubrir défici t.s de origen ambiental , 

otra.s propuestas , como .se dijo , van más allá en el 

de.sarrollo del niño, es decir, parece que estas abarcan 

área.s de mayor alcance tales como adaptación .social,habi-

l1dade.s académica.s, autonomía, etc. a d i ferencia de e.stos. 

Al mencionar esto no se resta la importancia de la 

atención del niño a nlvel afectivo y ambiental , pero 
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.sería importante considerar al niño en otros ámbitos , 

para realizar una programación más efectiva. 

En la parte anterior, se han revisado algunos 

aspectos r e1ac1ona<1os a la E.T. y sus caracteristl c as, 

as! como del lugar al lado de otras propuestas te óricas 

sobre el Desarrollo de los niños pequeños. En esta otra 

parte se verán estas perspectivas entre sí. 

Como podemos ver existen programas con una gran 

variedad de contenidos:-Habilidades Academi cas y Pre

académicas y el mejor desenvolvimiento del n i ño respecto 

a sus compañeros. -Desarrollo de habilidades , de 

pensamiento l ógico, y de comportamiento en s u medio 

ambiente .- Desarrollo social , afectivo y de valores , 

- Mejoramiento del desarrollo integral en niños con proble

mas de origen biológico,etc. 

Pareciendo que cada una de estas propuestas tiene 

un antecedente muy específico, que tiene que ver con la 

formaci ó n profesional 

identi f1 c ándose 

contenido . 

alguna 

o per so nal de s u autor , 

tendencia determ i nada en su 

Por lo que ser í a r. onveniente tener sistemas de 

evaluación muy precisos y definir a.s i c uále s .~on los 

mejores, porque no debe negars e que co n e s t o sur·ge la 

pregunta de qu é es lo que se debe ense nar o programar 

para los niños peque ñ os y tener meJores resultados . 

Cuestionamiento, como se ve , dificil de r espond e r pues 

los programas estan más influenc iados por criterios muy 
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específico.s de cada autor, que por un concenso m~s 

general entre lo.s teóricos del De.sarrollo. 

En estos también podemo.s ver como a con.secuencia de lo 

mencionado en las líneas anteriores, que existen distintas 

formas con las que se lleva a cabo el programa. 

Dentro de este punto podemos ver que exi.ste cierta 

relación dentro de los programas y sus bases teóricas, a.si 

como su práctica. 

Los que ut111Zan la aproximación conductual tienden 

al cambio en términos observables y medible.s, con una 

neta transmisión de conocimientos por parte del adulto, 

a.sí como una ausencia de etapas y una .secuenciación de 

los simple a lo complejo muy especificada y lógica. Estos 

programas contienen habilidades básicas, lectura y 

conductas necesaria.s para la competencia en su medio 

ambiente,como en el Distar o la Guia Portage de Educación 

Preescolar . 

Otras en cambio, tienden a una diferenciación entre 

etapas de cle.sarrollo, obteniendo .su.s obJetivo.s atravé.s 

clel Juego activo y espontáneo y la confianza del niño 

para conclucir.se· en su meclio a.si como, una e.structuración 

a lo interno de estas. 

Tambien existe una intención en los programas por 

ayudar al niño a re.solver .su.s problemas per.sonale.s y 

.sociales, através del clesarrollo de act1tude.s y la 

interacción social menos conflictiva . 

Existen otros donde, no se puede identificar la 
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forma de Guiar el Desarrollo tan claramente como el de 

Naranjo y Lo.s de la Televt.sión Educativa, sin embargo, no 

.se interpreta como programas de 

importancia, pué.s por .su.s 

constituyen en .si una parte 

pequeños. 

propias 

ma.s del 

baja calldad o 

caraterí.sticas ya 

trabajo con niños 

Otro aspecto en la.s generalldade.s de lo.s programas 

e.s la edad en la que debe llevar.se cabo. E.ste parece .ser 

que e.s un aspecto crucial, pue.s e.s necesario .saber 

cuando deben integrar.se lo.s nil'io.s a las actividades o cuál 

e.s el criterio general a tomar.se dentro de .su 

programación. 

Parece haber otro problema al interior de 

lo.s programas: .saber .si las actividades e.stan programas 

pertinentemente respecto a la edad de lo.s niños, pues si 

esta parte no fuera adecua4amente planlficada en lugar de 

proporcionar beneficios a lo.s niño.s, lo.s retra.saria , e.s 

decir, .si .se le pide al niño que reauce actividades que 

requirieran habilidades mayores a la.s de .su edad , o 

actividades que el niño ya con anterioridad realiza 

con pre.sición, repetirlas nuevamente . 

Con e.sto lejos de tratar de disminuir la importancia 

y la necesidad de actividades para niños pequeños, 

se pretende constituir un elemento importante para una 

mejoría a lo interno de lo.s mismos. 

Siguiendo e.ste anál1.sis, .se puede ver como dentro de 

e.sta variedad, existen diferencias tambien , en cuanto al 
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lugar dond e se ejecutan y quien los ejecuta:el hogar y las 

Instituciones ; los pa<lres o personal especiallza<lo. 

Ambos aspectos tienen mucho que ver con la economía, 

las act1tutles sociales, la .'J politicas educativas, etc .. 

Tanto preparar personal 

intituciones <lirigi<la.s al 

capac1ta<lo 

cuidado de 

como 

los 

crear 

niños, 

representan para los gobiernos una importante inversión. 

Los gobiernos más que ocupar.se en una planif1cac1ón 

educativa o de asistencia a la niñez, lo hacen en 

políticas externas, economía, producción o <lesfalcos, 

representando una desventaja para planes encaminados a 

una mejor atención a la niñez. 

Respecto a las actitudes sociales, parece haber 

to<lavía un rechazo de las madres a llevar a los niños 

demasiado pequeños a una guardería o institución, ya que 

esto menoscaba .sus funciones de madre -claro esta que no 

se habla de tollas las mujeres- pues las que trabaJan, 

más que opción tienen la necesidad de hacerlo, o bien 

las que por <lesarrollo personal o profesional han dado 

este cambio. Sitación estrechamente ligada a la idea de 

que los pa<lre.s <leberían .ser quienes meJor atienden a los 

niños, por el simple hecho <le que as í se les denomina. 
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CONLUSIONES 

De lo anterior, se puede decir que: dentro de la 

Estimulacion Temprana, exuten problema5 por resolver; 

desde su5 términos ha5ta su defin1c1on en forma prlcUca, 

requiriendo de mayor prec1sion y e5pec1f1c1dad. 

Constituyendo esta carencia una disminución en la 

práctica o equivocación al momento de llevarla a cabo. 

Esto tambien parece ser un factor para la ausencia 

dentro de la literatura acerca del de5arrollo infantU, 

pues parece sólo encontrarse en la5 publicaciones 

promovidas por la UNICEF. 

Otra cosa que se puede decir al respecto de la 

estimulacion temprana, es que ésta es un translado a 

nivel Latinoamericano de la idea inicial de atención al 

niño a gran escala en Estados Unidos de sus proyectos 

HEAD ST AR, muy le Jos de tener lo5 alcances, caracterlsticas 

y beneficios reales de estos. 

Por otro lado, en este mismo trabaJo, tambien se 

encontró, como parte de la búsqueda de programas para la 

atención al niño, que dentro de estos existen tendencias, 

es decir, inclinación por parte de los autores de los 

mismos a tomar dentro de sus programas unos elementos de 

manera más importante que otros. 

Siendo algunos de e5tos: la metodología, el contenido, 

la importancia de los agentes que lo llevan a cabo, el 

marco teórico, etc. 
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Dentro de las tendencias ident1f1cadas estan: 

-Desarrollo afectivo; 

-Desarrollo Social; 100 1250 
- Participación y preparación ele los padres; 

-Teorías del Desarrollo (Conductual, genetlc1Sta, etc.); 

-Desarrollo de Hab111dades Academicas, etc. 

Para f1nal1zar, se mencionará que no se pretende 

dtsminuir o subestimar el trabajo de los autores y sus 

colaboradores en el área ele E.st1mulac1ón Temprana, .sino 

proporcionar otra visi ón de esta y constituir un elemento 

de apoyo , con el respectivo conocimiento de las 

11m1 taciones que este presenta para enriquecer el 

Trabajo con los niños que cada profesional tiene en sus 

nos. 

45 



BIBLIOGRAFIA 

Atkln C.A.; Arcelus, M.; La 
Perlnatal.Instltuto Nacional 
Me:11co. 

Pslcologia en tl Amblto 
de Perinatologia; 19&9; 

Baena,.;Manual para Elaborar Trabajos de Inve.stlgación 
Docu 111ental;Ed.Ed ttore.s Unidos S .A.;19&7 . 

Brauc,.s., Ha u .ser,I .; Llra,M .;E.st i mu lac ión Temprana : 
Importancia del Ambiente para el Desarrollo del Niño; 
Santiago de Ch1le; UNICEF. 

Bluma, s; Shearer, S; Frohman H.; 
Educación Preescolar (The Portage 
Cooperat1ve Educat1onal 12. 

Guia Portage de 
Guide); E .U. 197& 

Cooney, J .G. Se.same 
Evans,E.D. Educación 
México; 19&7. 

Street, Pta Magazine,64;1960 en 
Infant1l Temprana.;Ed . Trillas; 

Calla.do de suero, A.Normas de SociaUza.ción r. manejo 
m ti hogar para niños !!.!_ Riesgo 
E.sta.blecido:Sindrome de Down l.Q. ª'- ~ año.si¡ UNICEF; 
México; 19&1 

curriculum de 
de Ha.bil1ta.ción 

E.st1mulación Precoz¡ In.stltuto Panameño 
Especia.l,UNICEF, México; Ed. Equipo Editor. 

Esparza, Esther.;Estimula.ción Temprana para tl 
Desarrollo Cogn1t1vo;Departamento de Educación Continua 
de la Facultad de Ps1cologia. de la UNAM,19&&. 

-4<>E.st1mulac1ón Temprana;UNICEF;México. Documento 
inédito. 

Evan.s,E.D.Educación Infant1l Temprana.;Ed . Trillas; 
México ; 19&7. 

Fernández, 
Desarrollo 

L.B.;Cu1de ª'- .su.s hijos.Crecimiento I 
!. Ed . Tr1lla.s-ISSSTE; México; 19&7 . 

González,G.A.;El niño r. .su mundo;Ed . Trillas;México 

Hllgard, Introducción 
Morata , España, 1973 

Lington, 
México; 

M.;Ma.nual Simplificado 
1978. 

~ Naranjo, c.; Algunas lecturas 
E.st1mulación Temprana,UNICEF; 19&6; 

46 

Pstcologia,Ed . 

Ed .Tr1llas; 

r.. trabajos 
México . 



NaranJo, C. ; 
Ed . Piedra 

Mi niño de Q. !. ~ años;UNICEF; Guatemala; 
santa, 19&7. 

Prog r ama de Desarrollo del Niño Q. !. ~ años atrave.s de 
los Padres de familia l:'.. Miembros de la Comun1dad;S.E.P. 
Dirección General de Educación Preescolar;l 980; México. 

Shapiro y Biber, B. The Education ot young Chlldren:a 
Developmental interaction approach,teacher college 
record 74-,72 en Evans ,E.D. Educación Intantll Temprana; 
Ed. Trillas ; México; 1987 . 

podek, B. "Extend1ng open Educatlon in the United 
States en Evans,E.D. Educacion Infantll Temprana; 
Ed . T r illas; México ; 1987 . 

Stevens, S . 
Educac i ón 

y K1ng ,E.Admin1stración 
Temprana l:'._ PreescolarEd . 

de Pro9ra111a.s de 
Trillas; Mexico,1987 

Torres , 
Formal 

A.;Manual de Capacitación para la Atención no 
del Preescolar; UNICEF; Ed. Equipo Editor; 1989. 

Zepeda, M.; Aprendiendo Juntos; UNICEF, 1988; Ed . Equipo 
Editor. 

+7 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	De los Términos
	De las Definiciones
	De los Programas
	Análisis
	Conclusiones
	Bibliografía



