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RESUMEN 

Los propósitos del presente trabajo fueron: investigar si el 

niño en edad pr~escolar es capaz de realizar adecuadamente la 

evaluación de la longitud de una linea, llamada conservación de 

la longitud dentro de la Teoria Piagetiana; explorar si puede 

llevar a cabo_ Juicios numéricos para la longitud de los 

estimulas¡ conocer las posibles alteraciones que sufren los 

juicios dentro de un continuo que iba de linea a circulo, y 

finalmente, evaluar el papel de la imagen mental y su utilizacion 

para la evaluación de la longitud v para la ejecucion de los 

juicios. 

Se llevo a cabo un experimento en donde la tarea del sujeto 

fue evaluar la longitud de un estimulo estático el cual adoptaba 

4 diferentes formas (linea. arco. semicirculo y circulo} a traves 

de la asignacion de juicios numéricos (estimación de magnitudes), 

para 11 diferentes tamaños. Adicionalmente, a los sujetos que 

argumentaron un manejo previo de la regla se les sometió a otro 

tratamiento experimental, semejante al anterior pero para 

estimules que se transformaban dinámicamente. A la mayoria de 

los sujetos se les interrogó acerca de la asignación de sus 

Juicios a través de preguntas y respuestas que justificaran dicha 

asignación. 

Se retoma a la Teoria Operatoria de la Inteligencia para 

enmarcar el origen y desarrollo de algunas habilidades que 

subyacen a la conservación de la longitud, además de que es una 

de las teorías mas amplias en la explicación de las estructuras 



de conocimi~nto necesarias para la representacion mental. 

Se utilizó el m.étodc• de estimacion de magnitudes de stevens 

(1~75), para la realización de la tarea Cevaluacion de la 

longitud), toda vez que la Teoria Psicofisica propone un marco 

conceptual sólido para la explicacion del surgimiento del conteo 

y su relación con la representación de los objetos. 

Se obtuvieron exponentes muv cercanos a 1.0 exponente encon

trado por stevens (19/5} para la estimacion de la longitud de una 

linea, lo cual indica una alta consistencia en la ejecución de 

los Juicios y en la evaluación de la longitud. No se encontraron 

diferencias para los Juicios asignados a las diferentes formas 

adoptadas por los estimulas. Se encontro que los niños utilizan 

diferentes estrategias para la realización de sus juicios. 

Los resulLados permiten inferir que los niños cuentan con 

esquemas referenciales muy precisos para la evaluación de la 

longitud mucho antes de iniciar el proceso escolar. También es 

posible afirmar que cuentan con un sistema muy personal para la 

asignacion de los numeras a los objetos y es posible que los 

sistemas de representación con que cuenta el preescolar son lo 

suficientemente completos para la ejecucion de tareas como la 

evaluación de la longitud. 
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lNTKODUCClON 

Entre los factores que conforman el amplio espectro de· lo 

que ..:onecemos como inteligencia y que fc-rma la base sobre la que 

esta construida se encuentra el ~e la representacion. Puede 

decirse que su estudio es tambien una de las principales preocu

paciones que tiene mayor relevancia dentro de la psicologia 

cognoscitiva contemporanea. 

~a percepcion sensorial es la unica forma de obtener infor

macion proveniente del mejio-ambiente. v es un proceso automatico 

v selectivo de J:,"rocesami-:!r:.t,:i. .Je informacion. La percepcion visual 

~sta ~onstitu1aa ~e~ ~~a serie de subprocesos que permiten la 

.!.ntegracion de la -=:xoeri2ncia visual y que culminan en la repre

sen:acion. 

A pesar de QU"::! ~::inst.ituve ·.1na de las areas con mayor inves

tigaciOn experimental. en el amoito de la percepcion infantil 

prevalecen las dos posturas dominantes acerca de su origen: inna

tism•:> y eapirismc. 

La postura empiris~a sostiene que la percepcion infantil es 

producto de la ~xpe~iencia. mientras que la postura innatista 

defiende qu~ el prc~eso de la percepción visual tiene su base en 

estructuraz preexiz:entes las cuales son activadas prácticamente 

al mom~nto d~ nac~r. ~~ invest~~~c~on al res~ecto 1ver banks y 

Sapalatec~. 1~79) r.a demostrado que en los primeros meses, el 

niño manej.:i. ~l prc.c-:s-:. ".::e peri.~epcion ª'= manei·a muy precisa y 

dif~renciaoa. e~ dec:~ qu~ 1as estructuras v procesos d~ reco-
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nocimient•:i ·:...:•n los .que cuenta al nacer simplemente son activaaas 

y comien=an a refinarse, permitiendo una correcta y precisa 

int.eraccion''con el' mundo de los objeto~ y su representacion. 

~a activacion y refinamiento de las llamadas constantes 

oerceo't.uales. permiten correlaciones visuales de Etl t.& . calioaa, 

coordinaciones visomotoras precisas v la estructuración ·de la 

percepcivn del espacio para una adecuada relaciOn entre el sujete• 

y e~ munao externo, y constituven la base para la representaciOn 

de los obJ'2:t.os. 

5e revisan dos grandes teorias: la primera de ellas se ha 

aproximado al estudio del desarrollo de la inteligencia v la 

segunda al estudio de la medición en Psicologia, que aaemas 

proponen una concepcion poderosa de representación. La Teoría 

Operatoria de la ln~eligencia y la Teor1a Psicofisica respectiva-

ment.e. 

La recria Uperatoria de la Inteligencia como parte de su 

obje~o de estudio se ha abocado a la tarea de explicar como surge 

y como se desarrolla la imagen mental. por lo mismo se podri.a 

considerar como la de mavor impacto en el area. En ella se perci

be una estructura conceptual solida; sin embargo. a nivel experi

mental ha sufrido inumerables criticas que han provocado numero

sas investi~aciones para comprobar sus postulados que incluso 

han provocado extensiones o modificaciones a la teoria. 

Contrariamente la Teor1a Psicofisica ha resultaao a lo largo 

de su historia una fuente de procedimientos experimentales para 

la realizacion de tareas que involucran procesos superiores de 



procesamiento de información. Los principios que para la mayoria 

de los cientificos caracterizan al término medicion v que estan 

referidos a la precisión, confiabilidad. formas y técni~a. fueron 

retomados por la Psicofisica al introducirlos en el estudio de 

los fenómenos psicológicos y la utilización del metodo cientifi

co, con la intención de dotar de objetividad a la psicología y 

elevarla al rango de las ciencias. 

La tarea principal de la psicofisica es la de especificar la 

intensidad y las propiedades organizativas de la sensación cono

ciendo todos los aspectos importantes del estimulo. De ahi que 

surgieran dos preguntas en relación a ello: 1) ¿cuál debe ser la 

intensidad de un estimulo para que sea percibido?, y 2} ¿cuál es 

la relación existente entre los estimulas f isicos v la sensacion 

correspondiente?. 

La Psicofisica ademas de contar con procedimientos experi

mentales precisos para la medición de los atributos del estimulo 

y de posibilitar la construccion de escalas psicologicas referi

dae a ellos, brinda una estructura conceptual poderosa, estable

ciendo en éste caso particular que la medición guarda estrecha 

relación con el dominio de los números y que para su evaluación 

el sujeto simplemente translada las magnitudes sensoriales a ese 

dominio (Stevens, 1975). 

Sin embargo lo más importante dentro de esta investigaciOn 

es la posibilidad de exploracion y de explicación de los factores 

•:ognoscitivos: de la~ e:stru•:turas y procesos de representaciOn 

que subyacen a la relación entre los atributos físicos del esti-
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mulo y las caraceristic~s psicológicas del sujeto. 

Para la evaluación de los atributos tanto fisicos como 

psicologicos, o bien la dependencia entre ambos, se requiere de 

un sistema de "medicion", equivalente a nuestro conocimiento o 

nivel de información, que codifique el grado o cantidad del 

atributo o propiedad en cuestion. es decir, la existencia de un 

sitema de transformación, manipulación y comparación de la infor~ 

mación, en sintesis un sistema de representación. 

La representación juega un papel importante en la explica

ción de este y otros problemas de la psicologia, pero lqué es la 

representación?, ¿como funciona?, ¿como evolaciona?, les un 

mecanismo innato o es producto de la experiencia?. La respuesta 

debe ser producto de la contribución tanto teórica como experi

mental de los diferentes enfoques que hoy en dia constituyen el 

vasto campo de la psicología. 

En el capítulo uno de este trabajo, se estudia el desarrollo 

de las nociones que permiten al nifio un acercamiento cada vez mas 

preciso al medio-ambiente que lo circunda y que dependen de es

tructuras biológicas y de mecanismos perceptuales con los que 

cuenta al momento del nacimiento, conocidos como constantes 

perceptu8les, además de revisar los principios de procesamiento 

de información sensorial para la representación de los objetos. 

En el segundo capitulo se hace una revisión del desarollo de la 

imagen mental y de los mecanismos y estructuras de conocimiento 

que posibilitan su desarrollo producto de la inte~_~cción con los 

objetos, partiendo del esquema constructivista defendido por la 



Teoria Operatoria de la Inteligencia. 

El tercer capitulo está dedicado a brindar una perspectiva 

histórica d~ la psicofisica, retomando a los tres autores que han 

contriouido a la construcción del espectro psicofisico: Fechner 

(1857) quien propone una forma de medición fisica de los 

atributos psicológicos; Thurstone (1927) quien se preocupó más de 

la construcción de un continuo psicológico, y Stevens (1975) 

quien propone una concepción integradora de ambas, aun cuando su 

mayor desarrollo estuvo orientado hacia lo metodológico, y se 

cierra con la concepción de medición y un esquema general de· las 

habilidades de conteo en los niños. 

El cuarto capitulo lo constituye la seccion experimental 

donde se reporta lo encontrado en la evaluación de una linea a 

traves de estimaciones de magnitud por estudiantez preescolares y 

se discuten los resultados. 

Se propone la utilización de la psicofisica como instrumente• 

de medición en procesos de desarrollo y se sugiere la necesidad 

de mayor investigación en el campo, es decir, el estudio de la 

aparición y desarrollo de caracteristicas y habilidades de cono

cimiento con un sustento psicofisico. 

se discute el papel de la representacion de los objetos en 

la búsqueda, comparación e integración de información que parti

cipan en ella. 



PKRC~PCION VISUAL DE LA DISTANCIA 

El inf~nte al momento de nacer inicia el proceso de conoci

m1ento del mundo que lo rodea, y depende de la visión para la 

construccion ae este proceso. Es decir, el niño empieza su prime

ra relación con el mundo a través de la vista. 

Los estudios experimentales al respecto revelan que el 

reconocimiento y discriminación visual son los mecanismos bAsicos 

para la percepcion visual (BruYer. 1989}. 

El reconocimiento v d1$criminaciOn de los objetos tiene su 

base en procesos de descomposicion e inte~racion de los elemen~os 

mas caracteristicos de ellos; de esta forma inicia la tormacion 

de esquemas ae organización y almacenamiento de la información 

que de ellos se extrae, dando lugar a las cons~antes percep~uales 

y a la construccion ae imágenes. 

El proceso de la percepción visual y la utilización de 

imágenes son importantes para el niño en el reconocimiento de los 

objetos, en la construccion del e~pacio visual y de esquemas de 

referencia que permiten la discriminación y evaluación de la 

distancia. a la cual su~>~-¿n procesos de medición Y comparación 

del tamaño v longitud. 

En el presente capitulo se presentan de forma somera las aos 

concepciones predominantes sobre el origen de la percepción 

visual: innatismo y empirismo; se abordan el surgimiento y des

arrollo de las principales constantes perceptuaies; se describen 

de manera general los mecanismos involucrados en la percepción de 

la distancia y de la longitud; se analiza el papel de la imagen 

como instrumento de conocimiento y como base para la construccion 

de la representación de los objetos. 
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CONCl!PCIONllS SOBRI! EL ORIGEN UE LA Pl!CEPClON VISUAL 

t.os órganos receptores ~oido, ojos, piel, nariz) son estruc

turas. periféricas especializadas en recibir y transmitir informa

cion y'~permiten por lo tanto una relacion constante, armoniosa Y 

precisa entre el medio-ambiente y el organismo humano tAslin Y 

Smith, 19881. 

Por definición el mundo perceptual infantil esté primaria~ 

mente estructurado por procesos perceptuales innatos mientras que 

la percepción de los adultos sufre modificaciones por la expe

riencia y el conocimiento del medio-ambiente (Proffitt y Bertent

hal. 1990). 

Se ha afirmado que la capacidad de percibir el mundo forma 

parte de la dotación génetica del hombre. como la de respirar o 

la de llorar, es decir, la percepción visual es innata. Mientras 

que algunos psicolOgos han aiirmado que la percepción es una 

capacidad adquirida y que ha sido lograda a ~revés de la expe

riencia v es producto del aprendizaje. es decir, del ejercicio 

constante. 

La mavoria de las teorías dentro de la psicología han dado 

respuestas empiristas a los problemas de la percepción y constan

cia del espacio. Han dicho que el niño al nacer percibe de una 

'manera caótica, y que después esta forma de percibir el mundo se 

va ordenando lentamente por medio de varios mecanismos. 

Por otro lado. la visión innatisca defiende la postura de 

que los mecanismos percept.uales estan practicamente presentes 

desde ~l nacimiento. y la tared de! niño es ponerlos en marcna y 



refinarlos a través de la practica t1::5ower. 1974), 

La percepl'.;i6n ·a1 momento del nacimiento está lista para ser 

usada v únicamente se espera al desarrollo motor para 

acompanarla. El desarrollo de la ..:onducta dirigida visualmente 

requiere del ejercicio de las habilidades perceptuales. asi como 

de la adquisi.c16n de informacion del medioarnbi-=nte ( Fan-c.z, l':l7S l. 

PERCKPCION INFANTIL 

Si el nifie> per·= ibe el mundo que tiene en torno suvo. "tan 

sólo por m~dio de los sentidos. entonc~s desde la perspectiva 

empirista. la percep~ión no podria controlarse activamente por 

falta de ..:onocimient~. ~in emoargo, en el nino como en ei adul

to. la percep~ion no solo se reduce a los sentidos sino que 

ademas par~i:ipan estructuras y sistemas de representación, como 

por eJemp.i·::i la memoria de reconocimiento, que permiten la codifi

~aci~n. i~~erpre~ac1on e integración de la experiencia sensorial. 

Ei l::is ninos n~ pudieran reconocer los objetos, el desarro

llo cogno3citivo seria dificil de imaginar, va que cada experien

cia seria Unica (Siegler. 1983). El reconocimiento parece ser un 

proc-=.sc• ou-: tiene mavor relevancia en los niños que en los adul

-:os (Perlc.utter v Lan.ge, 1978}. y su estudi•::i se ha llevado a cabo 

a traves de la habituación a un estimulo, y con la introducción 

de un esticulo novedoso se evidencia la a"tención diferencial a 

ést-:. lo cual indi·:a que el reconc.:imient:o está presente. 

r~ar.:z 11963¡ na demos"trado como la percepcion precede a la 

ac:.ión indicando que los niños muesr.ran alta selectividad al 

atend'2r el meoioambiente, y cc,mo la información recibida es 

::iost-:r:!.-:ir::-.'2nte ut1lizad3 par:t :.a ejecución de la conducta 



dirigida visualmente v otras capacidades atencionales. 

Fantz {1958) y Berlyne (1958) delinearon una gran campo de 

trabajo dentro de la atención visual temprana al encontrar que 

los infantes fijan su atencion durante periodos de tiempo mas 

prolongados a ciertos estimulos que a otros. La principal 

expli•.:acion para la amplia prefencia visual fue le estructurac.ion 

de los ~stirnulos, ya que los mejor estructurados recibieron mayor 

preferencia. a diferencia de aquellos no estructuraoos y que 

recibieron poca atención. 

Asimismo se ha encontrado que el reconocimiento esta com-

puesto p~r dos procesos basicos: el codificado del estímulo Y la 

retencion de la iniormación obtenida del estimulo tAnaerzon v 

Bower, 1974; (;ohen y Gelber. 19751. Werner y Siqueland <1978} 

encontraron que aún los recien nacidos retienen la inf ormacion 

codificada para habituarse a un estimulo familiar. De esta forma 

la habilidad para reconocer eibjetos parece estar presente al 

momento de nacer. 

La percepción de caracteristicas cruciales: en el reconoci

mí~nto de objetos tales como contornos. que dan lugar a la forma. 

lineas que dan la idea de direccion y profundidaa o distancia, y 

constraste que facilitan el reconocimiento o diferencia~ión, 

estan presentes incluso a los pocos dias del nacimiento {Bruyer. 

1979). 

La ejecución perceptual en la infancia se da bajo ciertas 

condiciones de estimulaciOn y el niño selecciona respuestas que 

constituyen valores operacionales para su adjudicación a los 

objetos. Si el niño muestra ejecucio~es diferenciales en la 

atención prestada a los estimulas, ésto sugiere que discrimina 
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entre varios est.imulos, aaemás de sugeril' la participación de la 

atención en la discriminación de ést.os (Anderson, 1990}. 

Esta competencia perceptual caracteriza a las habilidades 

del nifio para transducir. organizar e interpretar la información 

de los estimulas y estA relacionada con estrategias perceptuales 

previas y con la construcción de subsecuentes. 

La mayoría de lo que se sabe acerca de las competencias 

perceptuales de los ni~os se encuentra en el dominio de sus 

capacidades sensoriales. Lo.s niños son sensibles a cambios en 

iluminacion, longitud de onda y movimiento de los estimulas. El 

umbral de sensibilidad para detectar esta información es conside

rablemente mayor en los infantes que en los adultos (Leibowitz v 

Harvey. 1973). 

La obtenciOn de intormaciOn visual suficiente y adecuada del 

medio-ambiente se lleva a cabo a traves de la búsqueda visual y 

se centra en las partes más informativas. Sapalatek (1981) exami

nó el rastreo visual en niños recién nacidos para círculos y 

triángulos con la intención de verificar si la atenci6n selecti

va estaba presente desde el nacimiento. Encontró que el movimien

to de los ojos estaba fuertemente influenciado por la localiza

ción y tamaño de la figura. La mayoria de las fijaciones visuales 

cayeron en el área cubierta por la figuras y particularmente en 

los vértices Y lados de los triángulos, mientras que los interio

res y contornos de los circulos atrajeron mucho más su atención. 

Estos resultaaos indicaron que los recien nacidos atienden a los 

objetos, que no miran azarosamente el espacio y que en algunos 

casos atienden diferencialmente a las partes más informativas de 

los objetos (Siegler. 1983}. 
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un proceso que poco se ha tomado en cuenta es la percepción 

categorial. La mayoria de los psicólogos del procesamiento humano 

de la informacion han argumentado que los eventos perceptuales se 

analizan dentro de categorias conformadas a partir de sus carac

teristicds (Borstein, 1978; Neisser, 1979. Salapatek, 1975). 

Al igual que en el reconocimiento, el estudio de la percep

c1C>n ca•egorial se IM es•udiado a través del paradigma de habi;

tuacion. Borstein (1978) encentro que la percepción del color 

podr1a utilizar apoyos visuales como el contraste, brillantez y 

otras eategor1as relacionadas con la percepción del color. 

Neisser (1967} ha desarrollado el constructo de procesos 

focales versus preatentivos. Los procesos focales ocurren cuando 

consciente y voluntariamente la atención es dirigida hacia los 

eventos del campo visual. Los procesos preatentivos ocurren 

cuando inconsciente e involuntariamente la atención es dirigida 

hacia el campo visual. 

La atención focal involucra la aplicación serial de opera-

dores visuales para el procesamiento v, generalmente ocurre 

durante tareas de nuevo aprendizaje y no repetitivas. El procesa

miento preatentivo implica la participacion de operadores visua

les paralelos sobre la informacion ampliamente distribuida a 

través del campo visual, y ocurre durante la ejecución de tareas 

'frecuentemente practicadas, o novedosas (Neisser, 1967). 

Otro de los aspectos trabajados en cuanto a la percepción 

infantil ha sido el de los movimientos de los ojos. Las teorias 

difieren grandemente en cuanto al papel que tiene el movimiento 

de los ojos en percepción. Sin embargo, se reconoce que éste 

sistema sirve para detectar caracteristicas periféricas que 
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proporcionan información acerca de .La dis't.ribucion espacial ·:i de 

las éaracteristicas de los objetos. Más aún el sistema de movi

miento de ojos está relacionado con .La habilidad para _estudiar la 

dirección v distancia de los objetos {Salapatek. 191~). 

Martin (1972) afirma que un punto foveal es percibido en una 

direccion visual y señal focal y un vbJeto cuya imagen incide 

sobre cualquier punto de la retina es percibido como una indica

cion de la distancia: hacia la derecha, la izquierda, arriba o 

abajo de acuerdo a la primera señal retinal. 

Por otro lado, Rock ( 1966) argumente, que ·el tamaño retinal 

especifico de un objeto familiar está ordenado lógicamente en 

memoria. proporcionando asi la posibiliaaa de un sistema ae 

organizacion jerarquice para el tamaño. 

Los estudios en preferencia visual y rastreo visual han 

hecho posible clarificar que algunas formas de localización 

direccional ae estimulas perif ericos estan presentes al nacimien

to {Salapatek, 1975J. Es posible que la perfecta combinación del 

sistema de sacadas (movimiento de OJOSJ este presente también al 

nacimiento, o bien que madure independientemente de la experien

cia visual y retroalimentación. 

Los principios del funcionamiento para el sistema visual 

pueden ser descritos como dos sistemas paralelos: el sistema 

primario y el secundario (Held, 1968; Scheider, 1969} 6 como 

visión focal y ambiente (Traverthen. 1968). Los componentes del 

sistema primario representado ampliamente por la fóvea tienen 

excelente agudeza visual, y responde total y selectivamente a 

cambios en las variables del pat1'6n visual, tales como el tama-

ño, forma Y orientación. Los componentes del sistema secundario 
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tienen pobre agudeza visual y no son sensitivos a cambios en las 

variables del patrón, sin embargo son totalmente sensitivos a la 

localización del estimulo. y a parametros temporales tales como 

la aparición del estimulo v el movimiento. como sistema iuncional 

están dirigidos a la detección y localización del estimulo pre

sentado en el campo visual periférico y a la iniciación v control 

de sacadas para tales estimules. 

Bonson ( 19·1~ i afirma que el sistema s¿cundario madura más 

rapidamente que el sistema primario. i::n particular se supone que 

el sistema secundario gobierna la conducta visual antes del mes 

de edad. despues de lo cual el sistema primario juega un rol 

significante. 

La asignacion de valores operacionales a los objetos depende 

de la relación espacial entre ellos, esto es, el niño depende de 

la construccion de un marco referencial para esta operación, la 

cual esta determinada por la disposición espacial de los objetos, 

es decir. la percepcion del espacio. 

PKRCEPCION DEL ESPACIO 

El problema de la percepcion del espacio está relacionado 

con representaciones de las partes del contexto medioambiental, y 

es esencial para el pensamiento espacial y la resolución de 

problemas. 

Un efectivo solucionador de problemas depende de la repre

sentacion espacial Y de los aspectos más relevantes de la tarea 

medio-ambiental. Para resolver un problema de tipo espacial se 

debe incluiir información acerca de los elementos de la tarea: 

operaciones lógicas y estrategias de elección entre las operacio-
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nes logicas. Se usan por lo regular pocas estrategia~ generales 

para resolver problemas: t:rabajo previo, trabajo inmediato, 

planeacion. y el análisis medios-fines son las más comunes y 

están guiadas por la estructura del problema espacial. 

El primer aspecto importante de la percepción visual, enton

ces, es el de la percepción del espacio, ya que el mundo tal como 

lo percibimos parece tener una dimensión de profundidad igual que 

la de la imagen retiniana; luego estarían las constancias percep

tuales, o sea la tendencia de un objeto a retener su tamaño sin 

sufrir cambios debido a la distancia a la que es visto; y la 

constancia de su forma, que se mantiene aunque cambie el objeto 

de posición y por lo tanto su imagen retiniana¡ y posteriormente 

el manejo de imágenes de las percepciones visuales, ya sea a 

través de imágenes inmediatas o de imágenes almacenadas en memo

ria. 

La percepción del espacio ha sido estudiada de diversas 

maneras aunque uno de los autores más representativos seria 

Gibson (1951). 

Gibson {idem) puso en duda el uso de arreglos bidimensiona

les como un medio de arribar al estudio de la percepción de los 

objetos en el mundo real, esto es, la percepción del espacio, ya 

que para ella las formas utilizadas para su estudio tales como 

las "cuadras de una colonia", "los planos de una ciudad" y las 

"perspectivas" son ejemplos pobres de la realidad mientras que 

los dinámicos y tridimensionales tiene claves inmediatas 

tipicamente asociadas con los eventos reales. 

De acuerdo a Gibson (op.cjt) las representaciones de los 

16 



objetos están sobre un paralelo a los objetos reales. Sin embar

go, si las representaciones del objeto real no están implicadas, 

entonc~s nos parece como si usaramos una figura-estimulo bidimen

sional. aunque sobre una superficie algo distante de los ojos son 

esencialmente indistinguibles de los tridimensionales. Las carac

teristicas de los objetos tridimensionales son distintas de las 

de los objetos bidimensionales (Salapatek, 1975). 

Los experimentos de Bower (1974) en la infancia temprana son 

consistentes en que la generalización del tamaho Y forma, la 

constancia de permanencia de oojeto y la buena continuación se 

encuentran ~xclusivamente para objetos tridimensionales y que el 

movimientc• de ojos es un prerrequisito para la percepción tempra

na de los objetos comunes. 

La distancia a la que se encuentran los objetos es otro de 

los prerrequisi tos para la percepción del espacio, y está defini

da por el patrón luminoso sobre la superficie de los objetos. Las 

claves para la percepción de la distancia son diferentes cuando 

estén implicados dos eventos. existe evidencia experimental de 

que dos centros visuales están involucrados en la detección de 

los dos eventos, y que éstos eventos tienen diferentes propieda

des perceptivas en la infancia (Gibson, op. cit.) 

La percepción de la distancia es un elemento importante en 

la def1nic10n del tamaño de los objetos, de la representacion del 

espacio y la represen'tación de lo.s oDjetos. 

PERCEPCION DE LA DISTANCIA 

La representación interna de la percepción de la distancia, 

derivada de la del espacio, tiene que ver con la propia estruc-
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tura del ojo, va que forma una imagen óptica sobre la superficie 

de la retina que indica claves p~rceptual~s para la discrimina

ción· de tamaño, forma v longitud. tste mecanismo puede. indicar la 

dirección de la que 1-•roceden las ondas luminosas e indirectamente 

la distancia de un objeto visible al ojo. 

La intormacion básica de la cant:ioad de luz y su reflexion 

sobre los objetos son representados en la retina. La distribución 

de luz sobre la retina nos proporciona información acerca del 

area de la superficie de la luz reflejada en el ojo, e indica la 

forma y tamaño y se logra a traves de la acomodación visual. 

La acomodación visual regula la distribución de la luz sobre 

la retina, lo cual permite considerar además del tamaño fisico de 

un objet:.·:i, su distancia del ojc-. Otros indicadores de la distan

cia son la abrupcion y cambio de textura en la discontinuidad de 

la luminosidad en la luz v su reflexion sobre la retina. 

El ojo puede unicamente ser enfocado para una visión de 

distancia a la vez. Un objeto a una distancia diferente a la del 

foco da lugar a una imagen retina! confusa o borrosa. El ojo 

maduro puede cambiar su plano para enfocar mejor cambiando la 

curvatura de la lente. Para objetos cercanos la curvatura se 

acrecenta y el poder refractario disminuye, estos cambios en la 

curvatura de la retina de acuerdo a la distancia y el ajuste de 

planos se conocen como agudeza visual. 

Las sefiales neuronales derivadas de.la percepciOn visual son 

codificadas o representadas en el sistema nervioso. y las claves 

generadas son acerca de la locali~acion de los objetos en el 

espacio, su frecuencia, porcentaje y direccion del movimiento, su 

tamaño, sus formas y texturas, su distancia relativa y absoluta 
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en. el e~pacio visual, y el orden temporal y sucesión temporal 

(Haber y Hershenson, 19b5) y son claves importantes para la 

percepción de la distancia. 

Para V:igrar la acomodación visual -que permite distinguir la 

distancia o cercania de un objeto, o la relación de distancia 

entre un objeto y otro objeto- existen diferentes fuentes de 

información que son relevantes: la convergencia, resolución o 

constraste, intorrnacion cromatiea y una variedad de claves de 

profundidad tales como el tamaño y !a perspectiva lineal (Banks y 

Salapatek. 1983) y sin ellas se dar.ia lug.;u- a errores en la 

coordinacion psicomotriz .;¡ en .1.a evalaucion de la distancia. 

Lo anterior nos permite suponer que el infante debe contar 

con las estructuras que conforman al sistema visual desde el 

nacimiento y poseer ademas un sistema visual muy eficiente. 

Aunque habrd que admitir que cuenta con algunas limitaciones, por 

ejemplo, el cristalino que puede cambiar de forma en el adulto 

para una mejor imagen, y un mejor enfoque de los objetos a dife

rentes dis~ancias no varia en el lactante csower,1983). 

Otra de las limitaciones es que el ojo del lactante es algo 

más corto o menos profundo que el ojo del adulto, lo cuál signi

fica que la imagen proyectada en la retina por un objeto, a una 

de~erminada distancia, podria ser mucho menor. 

Sin embargo, una vez que un niño ha adquirido la percepción 

del espacio notara que hay una relacion entre la distancia de una 

imagen y su forma (Koffka, 1935), es decir que si se aleja el 

objeto, el niño sabr.ia predecir su t.aniaño y sí se orientará la 

imagen en otro sentido el niño tendria capacidad de seguir la 

forma inicial de la imagen que se le presenta. Esto quiere decir 
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que existen constantes perceptualee que podrian lograrse con 

cualquier objeto familiar o no. 

CONSTANTES PKRCKPTUALKS 

Las constantes perceptuales son mecanismos de desinteg1·ación 

e integración de información de lob objetos que permiten co~tro

lar la asimilación, interiorización, reconocimiento.y comparación 

de información de dichos objetos de forma precisa, es decir, la 

percepción del mundo de los objetos y sus relecicnes. 

La base sobre la que descansan las constantes perceptuales 

fisicos y en su primer momento. esta constituida por aspectos 

biológicos los cuales a lo largo del desarrollo ceden su lugar 

preponderante a los psicológicos. Si en un mo~ento los primeros 

acercamientos están constituidos por actos reflejos. en la fase 

final lo estftn por operaciones de pensamiento lógico. 

A continuación se describen algunas de las principales 

constantes perceptuales·,que brindan la posibilidad de- explicar la 

representación de los objetos y entender los mecanismos involu

crados en la evaluación de la longitud. 

Constancia de tamaño. Para Piaget (1968) esta se inicia aproxima

damente a los 6 meses, poco después de la coordinacion de la 

visión con la aprensión, y poco antes que la de objeto perma

nente, Mientras que para Bower (1975) ésta hace su aparición a 

pocas semanas del nacimiento. 

¿cuáles son los fac~ores que permiten al infante mantener la 

"idea" del tamaño de un Objeto cuando se hacen va:-iaciones entre 

la distancia a la que se encuentra este? Si el obJeto se aleja la 

proyección visual indicaria que se ~rata de un objeto mas pequ~-
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no. mientras que si se disminuye lao. distancia a la que se encuen

tra se proyectar1a un objeto mas grande. Solamente la participa

cion de estructura• de conocimiento como la memoria permiten la 

adecuada correlación entre la distancia y el tamaño del objeto 

para mantener la constancia del tamaño. 

Para Piaget (19&8), es a través del desarrollo motor que se 

lOara el total establecimiento de una correspondencia entre l~ 

clave perceptual visual y la cinestésica o taetil. Se podria 

decir que el ~amano de un objeto puede resultar variable a la 

vision pero constante al tacto. 

Piaget ( 1961) propone que los mecanismos perceptivos son una 

evolucion de las funciones perceptivas y que se dan lugar de la 

sicuiente forma: 1) la constancia visual del tamaño parece 

evolucionar y mejorarse, en tunci6n directa de la edad; 2) las 

constancias parecen producir, a partir de una determinada edad, 

errores secundarios bajo la forma de sobreconstancias y; 3) las 

experiencias realizadas sobre éste fenómeno perceptivo muestran 

que en la mayor parte de los casos, el tamafio real es percibido 

de modo inmediato y coercitivo a modo de efectos de campo. 

Kubzanskv. Revelsky y Dorman (1971) defienden también la 

evolucion en funcion de la edad y encuentran además, que en los 

niños de 3 a 6 a~os se emiten estimaciones de mayor constancia 

con estimules tridimensionales que con estimulas bidimensio~ales, 

debido a que son mas ricos en informacion visual. 

Wohlwiel ( 1960. 19/0) propone que, en la evolución de la 

constdncia de tamaño existen dos desarrollos: uno que aparece 

durante la infancia. como han confirmado los estudios realizados 

con niños pequeños (Bower, 1965: Cruikshank, 1941); y un segundo. 
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que se manifiesta entre la niñez y la vida adulta. Este segundo 

desarrollo se caracteriza por pasar de una subconstancia a una 

sobreéonstancia, de modo que el grado de la primera Y. el de la 

otra dependerían no solo de la edad, sino también de la distancia 

a la que se encuentran los objetos. 

Bermejo (19~2), argumenta que la constancia se potencio 

progresivamente en función de múltiples variables como la edad, 

la distan=ia, el tipo de consigna utilizado, v o~ras cosas como 

el tamaño relativo de los estimules.. la familiariaaa, el tiPr:• ae 

los resultados pedidos v la menor o mavor estructura del espacio 

experimental. 

Fraisse y Piaget (1973) realizaron un analisis detallado ael 

desarrc•llo de la percepción en función de la eaad, considerando 

que tanto la naturaleza génetica, asi como la caliaaa de las 

percepciones determinan en mucho el nivel de ella. Sin emoargo, 

admiten que en el terreno de la percepcion no se encuentra nada 

semejante a los estadios que se requieren para el desarrollo 

cognoscitivo, y conciben a l~ percepcion como un continuo sin 

separaciones, advirtiendo que el hacerlas seria artificial: mas 

aún. dentro de su analisis experimento! encontraron que las 

respuestas a los estimulas presentados no muestran curvas de 

ev6lución con la edad. 

Se ha postulado que antes que un infante: logre la constancia 

de tamaño v forma debe registrar distancia u orientacion, tamaño 

y formas proyectivas. 

Constancia de la forma. La constancia de la forma guarda estrecha 

relación con la permanencia del objeto, y es producto de la 



intt!rreJ.aci6n entre la percepcil"ln y los primeros esquemas senso

riomotores, como el de la prension, aunque ninguno p~r separado 

explicar1a la constancia de la forma. Este mecanismo es un auxi

liar importante que permite al sujeto reconocer los cambios en 

orientación, perspectiva y tamaño del objeto. 

Uno de los componentes importantes de la constancia de 

tamafto y de la forma es la permanencia de objeto. Este esquema 

guarda estrecha relación con la percepcion del espacio y es 

descrita a continuación. 

Permanencia del objeto~ Par~ Piaget (1968) el esquema ae objeto 

permanente se logra aproximadamente al año y tres meses cuando el 

niño puede ser capáz da admitir la ~xistencia de un objeto aun 

cuando desaparezca de su campo visual o perceptual. es decir, 

cuando el objeto deJa de pertenecer a un espacio visual pero 

ocupa un lugar dentro del espacio fisico y también "dentro" de 

los esquemas del niño. 

Bower ll979) encentro que el esquema de objeto permanente se 

lograba ~ntes de la edad que había propuesto Piaget. Bower 

analizó el experimento clásico de Piaget. en donde se coloca a un 

niño frente a un objeto significativo (por ejemplo un juguete o 

su biberOn), después éste objeto fue ocultado por un paño, y 

provoca que el niño haga esfuerzos para retirar el paño y apode

rarse del objeto. Para Piaget:., si el niño no reacciona es porque 

cree que el objeto ha d~jado de existir. al salir de su campo 

piarceptual. mientras que Bowe1· consideraba esto como un defici t 

motor mas que un deficit cognoscitivo. 

Bower (op.cit) hace una simplificac.icn ael i::xperimentc• 
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anterior, v coloca al nifio frente a un objeto que luego es 

ocultado por una pantalla y en vez de observar una conducta 

motora, se registra la conducta de búsqueda del o~jeto. Esta 

conducta se observa al retirar la pantalla y h8cer desaparecer el 

objeto. Con este y otros experimentos cncontr6 que el esquema ae 

objeto permanente se logra de los 2 a los 4 meses. 

Este esquema constituye también una base importante para el 

refinamiento de las constantes perceptuales en que se apova el 

niño para lograr mejores coordinaciones visomotoras, las cuales a 

su vez posibilitan desplazamientos espaciales precisos que sugie

ren la adecuada correlación distancia-objeto. 

Constancia del tamaño y percepción de la distancia. En cuanto a 

los trabajos experimentales realizados en torno a la adquisicion 

de la constancia de tamaño, en la que se involucra a la 

distancia, aparecen claramente dos orientaciones: una que sitúa 

la aparición de la constancia visual del tamaño hacia los seis 

meses defendida por Cruikshank {1941), Misuni (1951), McKenzie Y 

Day (1972), McKenzie (1976), Day y McKenzie (1977) y McKenzie, 

Tootel y Day (1980); y la otra que encuentra manifestaciones de 

constancia en niños de escasas semanas de nacidos, con tendencias 

innatistas, 

Hubley y 

es defendida por Bower ~1965, 1978) 

Sheeran (1975), y respaldada por 

y 

los 

Traverthen. 

resultados 

experimentales encontrados sobre la constancia de la forma 

(Bower, 1966, Day y McKenzie, 1973; Schwartz y oay, 1979. Caron, 

Caron y Carlson. 1978, 197~; tomado de Bermejo, 1980). 

Dentro de la investigaciOn en percepción infantil, se han 

utilizado técnicas de condicionamiento para descubrir si los 

infantes pueden o no percibir la distancia y si son capaces de 
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darse cuenta de la constancia del tamano, V también se han dise

Jlado diversos tratamientos experimentales para investigar algunos 

de los principios de la percepción del tamaño v la distancia. 

Existe una clara indicaciOn de que el niño es capaz de mantener 

una constancia del tamaño y de la distancia a edades tempranas Y 

que quizá lo que es necesario buscar son métodos de aproximación 

diferentes al estudio de fenómenos cognoscitivos que hasta hac~ 

poco tiempo no ha.bien sido utilizados para tnl fin (Bower, 1976). 

Troniick y Hershenn (1979), estudian también el papel del 

tipo de consigna en estimaciones de tamaño en niños preescolares 

de 3.S a 5.6 anos utilizando distancias iguales a, o entre 6 y 9 

pasos de los observadores. encontranao que no hay diferencias 

significativas en funcion de la edad. Tampoco encuentran diferen

cias notorias entre las estimaciones emitidas con estimulos 

familiares y los emitidos con estimules no familiares. 

Rapoport (1969) muestra experimentalmente que guardando 

constantes la dificultad la motivación y el tipo de consigna 

no existe evolución en función de la edad; v Teghtsoonian y 

Beckwith (1976) postulan que cuando la situación experimental es 

normal y el funcionamiento perceptivo lo es tambien, no se mani

fiestan cambios en función de la edad. sus resultados muestran: 

1) que no hay evolución de las estimaciones del tamaño en función 

de la distancia a ninguna edad; 2) que no se da subconstancia ni 

sobreconstancia; V 3) que las estimaciones sobre el tamaño se 

caracterizan en todos los sujetos Cniños y adultos) por su cons

tancia. 

Beyrl (1926) encuentra en sus resultados una evolución clara 

en fun,:i6n de la constancia del tamaño en las distancias proxi-



mas, a medida que los estimulos se alejan. se da una tendencia a 

la subestimación del tamano de la variable, sobre todo en niños 

pequenos. 

Piaget y Lambercier (1943) analizan sistematicamente el 

problema de la separación horizontal entre los estimulos varia

ble y patrón, encontrado que el error promedio aumenta a medida 

que la separación lateral entre los dos estimulos se hace mayor. 

Sin embargo estas diferencias no cambian en función de la edad. 

Otra variable metodológica es la distancia entre los estimu

las y los observadores. Piaget y Lambercier (1943, 1951 y 1956), 

muestran que cuando el estimulo patrón ocupa una posicion alejada 

con respecto a la variable, los sujetos emiten estimaciones de 

sobreconstancia a todas las edades, v a la inversa sólo los 

sujetos mayores de 8 años manifiestan sobreestimación. 

La distancia, tanto absoluta como relativa, parece jugar un 

papel importante CPiaget y Lambercier, 1943: Lambercier. 1946; 

Cohen y cols. 1958; Zengler y Leikbowitz, 1957; y posteriormente 

Bermejo. 1980) han encontrado que la distancia entre dos varia

bles y los observadores, producen efectos significativos, que 

disminuyen en función inversa de la edad (ver Bermejo, 1982). 

El tipo de consigna utilizado consti~uve un factor a tomar 

en consideración. Piaget y Lambercier (1951, 1956) han estudiado 

ampliamente el fenómeno perceptivo de la.s estimaciones del tamaño 

proyectivo o retiniano desde el punto de vista evolutivo. Los 

resultados hallados, en contra de lo esperado muestran que los 

niños de i a a años son mas objetivos que los de 10 a 12 anos, e 

incluso que los adultos. 

Pe.ir otro lado se ha encontrado que existe también una depen-
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dencia de factores de tipo contextual para la ~jecuci6n de las 

constantes perceptuales. A continuación se describe de forma 

general el papel que juegan los efectos de campo, sobre las 

constantes perceptuales, y que desde el punto de vista de algunos 

autores (Piaget y r·raisse, 1979; Pascual-Leone, 19'78) determinan 

en mucho la calidad de la percepcion. 

Kfec:t.os de caapo. Se ha encontrado que una categoria de efecto's 

perceptuales que determinan la Calidad de las constantes percep

tuales son los llamados efectos de campo, los cuales incluyen a 

la mayor parte de las ilusiones ópticas-geométricas, y se carac

terizan por la disminución de su intensidad con la edad. Al 

parecer hay una estabilidad de este tipo de efectos hacia los 4 o 

s af\os de edad. 

Entre las ilusiones más trabajadas (Piaget y Friese, 1979) 

se encuentran la de MUller-Lver, v en particular para el tamaño Y 

la longitud se ha utilizado un paralelogramo a distancias 

variables del sujeto, la tarea es emitir juicios acerca del 

tamaHo de los lados del paralelogramo. encontrandose que existen 

diferencias entre las estimaciones emitidas por sujetos adultos y 

las emitidas por infantes, mostrando una tendencia a la 

sobreestimaci6n conforme aumenta la edad. 

se ha postulado la aparición de "ilusiones primarias", las 

cuales son más precoces que otros efectos de campo, y son produc-

to de las interé1cciones inmediatas que se producen entre los 

elementos percibidos en el periodo de fijación de la mirada. Las 

características generales de este tipo de ilusiones son: 1) que 

conservan las mismas propiedades cualitativas en todas las edades 
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en las que puede efectuarse la medición; y 2) la intensidad 

ceptual disminuye poco de los 5-6 aftas a la edad adulta: 

per

los 

resultados experimentales para la confirmaci6n de estqs postula

dos solo demuestran que en el caso de un paralelogramo siempre se 

sobreestima el lado más grande sin inversiones de sentido en 

ciertas edades, pero sin diferenciarse la infancia de los adultos 

CPiaget y Fraisse, 1979). 

Piaget y Fraisse modificaron su diseño experimental. con la 

intención de establecer: 1) cuáles son las proporciones o rela

ciones espaciales internas para las cuales la ilusión es maxima: 

2) en que relaciones espaciales la ilusión puede eventualment~ 

invertirse y pasar por un máximo espacial negativo; y 3) en qué 

relaciones la ilusión pasa por un punto neutro entre su forma 

positiva y negativa <nulo), se encontraron los siguientes resul

tados: que la deformación siempre se explica por un efecto de 

contraste (o refuerzo de las diferencias), y que a partir de los 

datos se podria decir que la percepción no procede a la manera de 

una copia o una medición exactas, sino que funciona como una 

especie de muestreo y ~lige al azar elementos o microsegmentos de 

la figura y son sobreestimados con respecto a los no elegidos. es 

decir, los elementos fijados por la mirada se sobreestiman res

pecto a los no fijados. 

Se lograron postular cinco componentes de la sobreestima

ción: 1) la sobreestimación de los eleme·ntos situados en la zona 

central (fóvea) del campo visual en oposición a su periferia; 2) 

la intensidad o atención; 3) la duración de la fijación: 4) el 

orden de sucesión (se sobrestima el último elemenro centrado.lo 

cual se conoce como "error temporal"; y 5) L.a claridad objetiva 
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(distancia, iluminac16nl. 

Por otro lado Binnet plantea la existencia de "ilusiones 

innatas" cuyas caracteristicas principales serian que: son el 

resultado de leyes generales de equilibrio aunque sin que por 

ello deriven de mecanismos puramente hereditarios. y no se sabe 

si se produce un incremento de estos efectos entre el nacimiento 

y loa 4 anos (en Woodworth y Schlosberg, 1968). 

Las constantes perceptuales son la base sobre la que se 

construye la imagen visual. ademas de constituir un mecanismo de 

conocimiento importante. La ima~en visual tiene un papel primor

dial en el manejo de informaciOn 1 particularmente en la extrac

ción, manipulación y reconstrucción. 

IMAGEN VISUAL E IMAGEN HENTAL 

La imagen visual es un término que define a algo "visto" o 

representado de forma similar al modo en que se ven los objetos 

reales, cuando poco o nada del ingreso sensorial inmediato o muy 

reciente parece justificarlo. La imaginación varia desde imágenes 

extremadamente vividas y localizadas exteriormente, como la 

eidetista, hasta las imágenes de la memoria visual. 

I•aginaci6n eidética. La imaginación eidética guarda las siguien

tes caracteristicas: a) el sujeto la describe como teniendo una 

claridad y definición comparable con la de los objetos externos. 

b) el sujeto la "proyecta". esto es, la "ve" ocupando un sitio 

particular en el espacio, c) el sujeto la puede "examinar", como 

un cuadro real y, d) no cambia su posición con los movimientos 

oculares, como seria en el caso de una postimagen. 
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Un obstaculo dificil de·superar en el estudio de estas 

imágenes en los niños proviene de que carece de muv poca practica 

y habilidad para describir su propia experiencia <Nei~ser, 1979). 

Imágenes Reconstructivas. Haber y Haber (1964) realizaron un 

experimento donde se pidió a los niños que ef ecturan juicios de 

precisión para el reconocimiento de algunos detalles , formas y 

colores para cuadros presentados, asi como el escrutinio que 

realizaban de cuatro cuadros en ensayos previos. 

El hallazgo mas interesante es la implicacion de que los 

movimientos oculares desempefian un papel importante en la 

imaginación reconstructiva. La imaginacion reconstructiva se 

refiere a escenas visuales integradas, v no a instantáneas 

retinales: el acto de construir la imagen implica eviaentemente 

(de hecho puede requerirlo) movimientos ocuiares posteriores. 

como los que se efectuaron durante la percepción original. 

Freud (1900) denominó "proceso primario" del pensamiento a 

la aparición de imágenes irreales, impredecibles y aparentemente 

novedosas a las que aparecen en el sueño, y que desde el punto de 

vista de Freud, son las responsables de la creatividad y de la 

imaginacion, y las denominó primarias porque consideró que hacen 

su aparicion en el niño antes que ningún otro proceso. 

Iaagen de Kesoria. Las imágenes más prácticas de la memoria, por 

otro lado, y que parecen ser parte del proceso "secundario", al 

servicio de la adaptación son las que permiten el proceso de la 

adaptación normal. y cuyas tunciones serian el de proporcionar 

información práctica que el sujeto necesita recordar y que evoca 

con coherencia va que la información ha sido previamente almace-
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nada • 

. La t"uncion y valor práctico de las imagenes eidética, 

reconstructiva v de memoria parecen obvias, v están en intima 

relación con el tiempo v la reconstrucción del recuerdo, pero 

principalmente con la representación de los objetos. 

llBPHESKNTACIOH DE oe.nn:os. 

Los esquemas para los objetos de la vid& real estAn determi·

nados por la construccion estructural de su forma, especificada 

de manera precisa. y constituida por propiedades tales como 

color, tama~o escalar, textura, localizaciOn y orientación dentro 

de esquemas superordenados t~ogel, 1968). 

Para cada objeto ciertas propiedades son codificadas de 

forma absoluta. como por ejemplo tamaño y color. Hay también 

propiedades que son codificadas en relación a las propiedades 

correspondientes a las subpartes, por ejemplo por la localiza

ciOn, orientación, y tamafio escalar. Se podria suponer que exis

ten conceptos o propiedades de alto orden que constituyen una 

11 construcciOn de referencia" para sus subpartes con respecto a 

sus dimensiones relativas. 

L..a funciOn representativa de los objetos está relacionada 

con la naturaleza empirica-perceptual del espacio. o "espacio 

sensorial". Estos son organizados y etiquetados de acuerdo a su 

lugar en el espacio, lo que significaria un arreglo de objetos 

individuales o bien un arreglo de las subpartes de un objeto 

(p.e. [ropa] < sueter < rojo < chico ... ]. 

Marr (1982} y Marr y Nishahara {1978J proponen que la 

representación mental subyacente a la atenciOn visual está deter-
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minada por la profundidad v el ángulo visual. Marr v Nishahara 

proponen dos tipos de representacion y su reiacion con la 

distancia: la centrada en el sujeto v la centrada en_e! objeto. 

En el primer caso, la distancia de los puntos caracteristicos 

están descritos en relación a la posición del punto de vista del 

observador. En esta posición las relaciones cerca o lejos son 

importantes en la determinación del ángulo visual que indica la 

region del espacio que debe ser atendida. El área atendida para 

los objetos lejanos seria mayor que para los objetos cercanos. 

·En una representación centrada en el objeto, la distancia oe 

los puntos caracteristicos está decrita en función del objeto o 

bien de un objeto y otro. En ~ste caso no existe información que 

revele la distancia del objeto en relacion al sujeto. Es decir, 

la informacion de las relaciones cerca-lejos no está presente. 

Un alto porcentaje de investigación na proporcionado evidencia de 

que nuestra representacion visual implica una información oasada 

en el objeto. Por otro lado la investigación en imagen visual 

(Roth y Kosslyn, 1988) y recuerdo en memoria (Jolicoeur y 

Kosslyn, 1983) también ha proporcionado información acerca de que 

nuestra representación visual puede estar naturalmente basada en 

la centración de los objetos. 

Indudablemente la representación de los objetos está deter

minada por la aproximación que el sujeto tiene con ellos es 

decir, depende de la relación sujeto-objéto, relación que deter

mina la construcción del conocimiento, los objetos proporcionan 

informacion objetiva del mundo ex~erno, el sujeto en la medida 

que se apropia de ésta información comienza a elaborar informa

ción subjetiva de los objetos, lo que constituye el principio de 
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la representación. 

Existen dos tipos de representacion espacial. Entre estos se 

encuentran los productos espaciales, que se refieren a los 

productos externos que representan el espacio graficamente o a 

través de modelos y descripciones verbales. Otro tipo de repre

sentacion es el almacenamiento espacial que se refiere a la 

informacion acerca del espacio representado a nivel interno, y 

puede estar almacenado como proposiciones a-: verdad, relaciones 

puras, nodos conceptuales, o en cualquier otro iormato aislado o 

integrado. 

El tercer tipo de representación espaci&l se refiere al 

pensamiento que hace uso o basa su funcionamiento en la disposi

ción de los objetos en el espacio. El pensamiento espacial es el 

conocimiento a través del cual los individuos se acercan a los 

objetos y cómo pueden manipularlos internamente. Ejemplos de ello 

podrian incluir el recuerdo de la forma de una sala, y el arreglo 

de los muebles que hay ahi, la manipulación de una imagen de la 

parte de un motor, para determinar cómo encaja en el motor, o el 

número de lámparas existentes en una casa. 

También dentro de la categoria del pensamiento espacial 

existen fenómenos bajo el rubro de imagen mental. En tales estu

dios. se muestra a los sujetos alguna configuración (por ejemplo 

un block tridimensional) Y son interrogados para determinar si 

una segunda configuración rotada es idéntica a la primera. 

La información operacional que nos brinda la imagen mental, 

ei::: decir, la que se representa más allá del nivel sensorial hace 

posible una construcción más económica y funcional del conoci

miento. 
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En sintesis el problema de la percepciOn de la distancia 

tiene que ver con aspectos de naturaleza meramente sensoriales, 

que el niño es capaz de manejar a edades muy tem~ranas, con 

utilizar las constantes perceptuales como claves para la elabora

ción de referentes operacionales que le ayuden a la elaboración 

de imágenes y culminarlos con modelos de representación de 

información que le permitan la evaluación fisica de las dimensio

nes del espacio, como la longitud relacionada con la distancia 

fisica pero también el hacer evaluaciones subjetivas que tendrian 

que ver con aspectos de información los cuales estAn ligados a la 

representación. 

En el siguiente capitulo se desarrollan los princiaples 

aspectos del desarrollo del niño que apuntan hacia la formación 

de estructuras y mecanismos para la adecuada evaluacion de la 

longitud, el desarrollo de la imagen mental y, la construcción de 

la metrica como instrumento de medición. 



liL DRSARROLLO DR LA lHAGl!N MENTAL Y LA CONSERVACION 
DR LA LOllGITUD 

Uno de los principales instrumentos de representación 

particularmente en el infante es la imagen, que en su caracter de 

instrumento de conocimiento le permite al inicio de su aparición 

estructurar esquemas de acción para posteriormente convertirse en 

el eaJe para la ejecución de operaciones mentales, tales como 1.a 

evaluación de la longitud percibida de una linea a pesar de que 

ésta sufra transformaciones. 

El problema de la imagen puede ser abordado desde diversas 

perspectivas, desde las muy sensoriales que tienen que ver con 

los aspectos meramente fisiológicos de estimulación, hasta las 

que han intentado vincularlas con el funcionamiento de la persa-

nalidad a través de la f ormaciOn de las imágenes que troquelan y 

determinan la forma de relación interpersonal. pasando por las 

que han intentado también explicar el funcionamiento de las 

imágenes mentales como un instrumento de apoyo, o un mecanismo de 

funcionamiento para las estructuras de conocimiento. 

Dos de las teorias que más han trabajado en lo referente a 

la formación de la imagen mental y su utilización dentro de los 

procesos de conocimiento lo constituyen la ·recria del 

Procesamiento Humano de Información y la Teoria Operatoria de la 

Inteligencia. Ambas pretenden explicar su participación en la 

realización de tareas cotidianas en las cuales además esta 

pre e ente la utilización de estructuras y procesos de 

representación del que forman parte, determinando en gran medida 

la calidad y eficiencia en la ejecución de dichas tarea. En este 

trabajo se aborda el surgimiento y participación de la imagen 
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mental en la conservación de la longitud, revisando los aspectos 

més relevantes que la Teoria Operatoria de la Inteligencia 

propone, ya que ésta ofrece un cuerpo teórico integr~dor de su 

origen y desarrollo, postulando una formación gradal basado en la 

construcción de esquemas de acción, pero siri embargo carece de 

una estructura experimental libre de controversias. 

Dentro de este capitulo se revisa en primer lugar el 

desarrollo cognoscitivo del y se describen las 

caracteristicas cognoscitivas que dan lugar a la conservación de 

la longitud, periodo a periodo. Se analiza el desarrollo de la 

conservación de la longitud, de la métrica, y las tres etapas· 

para su constitución. Finalmente se hace una critica al método de 

obtención de resultados utilizado dentro de la investigación 

piagetiana. 

ORIGBN Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO. 

Una de las teorias generales de desarrollo más importantes 

en la explicación del funcionamiento de la imagen mental, dentro 

del proceso del conocimiento es la Teoria Operatoria de la 

Inteligencia. cuyo principal postulado es el de que las estructu

ras de conocimiento son construidas a partir de la acción y las 

operaciones lógicas que le subyacen. 

La teoria intenta reconstruir y explicar la evolución, tanto 

de las formas de conocimiento a partir.de la relación sujeto

objeto. como de las estructuras cognoscitivas del sujeto, para lo 

cuál utiliza el metodo psicoge~ético que estudia los conocimien

tos en función de su construcción real.o psic6logica, es decir, 

estudia el desarrollo o estructuraciones sucesivas del conocí-
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miento y explica su naturaleza. 

A pesar de ser una de las teorias generales de desarrollo 

mAs completa para ios procesos psicológicos que subyacen a las 

operaciones lOgicas. aun falta investigación que permita 

conocer cómo el sujeto construye los sistemas de operaciones 

mentales. refinar las etapas de su construcción y explicar los 

mecanismos utilizados para la representación. 

"A Piaget le interesaba entender como el hombre percibe. 

recuerda. entiende, elabora e interpreta la informaciOn que 

recibe dei mundo y los proyectos que sobre del mundo inventa y 

construve. La estructura de la acción es, sobre todo. conocimien-

to: la energia que la moviliza, motivaciOn" (Yela,1982). 

~iaget considera que la construcción de la inteligencia se 

lleva a cabo a través del desarrollo y que sufre una sucesión de 

estadios cualitativamente distintos. Cada estadio corresponde a 

una estructura logico-matematica, aparecen en el mismo orden en 

todos los sujetos y proceden por transf ormac!6n del anterior y lo 

implican. Es decir, para Piaget todas las nociones que tiene el 

niño de la realidad son el producto de una construccion a partir 

de la acción, por lo que se recurre a grandes niveles o estadios 

de desarrollo del pensamiento para explicar el conjunto de 

componentes de cada estructura lógica (Piaget, 1969). 

Cada estructura lOgica es producto de los componentes que la 

conforman, es decir. cada una de ellas guarda caracteristicas 

cognoscitivas propias. El desarrollo cognoscitivo está marcado 

generalmente por los cambios en estructuras del 

conocimiento. Estos cambios surgen de la incorporación de nueva 

información del medio-ambiente, o de su reorganización en las 
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~structuras preexistentes en ~l nino. El desarrollo de las 

estructuras de conocimiento se realiza de tal forma que los 

pat.rones o reglas que se van adquiriendo, se constru~en con la 

practica unos sobre otros, v se nace necesario que el nino 

c,,rganicc:: sus ideas dentro de las eE-tructuras. llevando lo a la 

formacion de nuevas estructuras (Farnham-Oigorv, 19/~J. 

ESTADIOS DEL DESARROLLO. 

El desarrollo de la inteligencia para ~iaget es continuo. 

aun cuando admite la existencia de estadios por etapas d·~l mismo. 

En cada etapa, existe una estructura común que explica las pautas 

de comportamiento, proporcionando unidad al estadio. de manera 

que, la transición a un nuevo estadio signilica que esta tenienao 

lugar cierta reorganización basica. Los estadios se suceden en un 

determinado orden, va que cada estaaio se eleva sobre el 

inmediatamente anterior. Los estadios o periodos son: 

Periodo senaorioaotor. En ~ste perieco los reflejos se 

desarrollan a t.ravés de oiversos subestadios caracterizados por 

pautas ae comportamiento lO esquemas ) organizadas. que pueden 

utilizarse intencionadamente. 

Es en esta etapa, donde se describen como esquemas a ios 

primeros sistemas referenciales que definen el mundo subjetivo 

del niño. El primero de tales sistemas que hace su aparición es 

el de succión, Y una vez que lo ha adquirido el niño puede apli

carlo de muchas formas para conocer diferentes objetos, convir

tiéndose en una de las formas en que el niño define y se apropia 

las caracteristicas de cada objeto, iniciando asi la conformación 

de las primeras estructuras de conocimiento. Cuando no es 
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suficiente la succiOn como iuente de conocimiento. el nifü:• 

desarrolla otra serie de reflejos tales como la prensión, para 

tener una forma diferente de aproximarse a los objetos. 

Es~os esquemas junto con la t"ormaciOn de los primeros habi-

tos son criticamente importdntes en la construcción del conoci-

miento. y particularmente del desarrollo conceptual, ya que no 

ünicamente hacen posible al niño entender el mundo, sino que l~ 

permiten tambien arribar a conceptos mas generales , tales como 

el concepto de espacio, causalidad. tiempo y permanencia de 

objeto. 

Por ej<::!mplo, el concepto ae objeto, no sera aestruiao por la 

desaparicion del mismo, va .. 1ue el niño sera capaz de recoroar. 

aun cuando no pueda verbali~arlo, que era ese obJeto, donde v 

cuando estaba v quiza ir en BU busca. tiu concepto de objeto sera 

algo mas permanente, tal como una imagen; pero no una jmagen 

visual ordinaria, sino lo que para ~iaget constituve una imagen 

de accion o memoria motora. 

De esta forma se conceptualiza al primer estadio como de 

simples reflejos: en donde el niño puede activar SUB reflejos 

básicos como la succion, prensión y Qr1entacion, los cuales se 

van refinando v preparando con la práctica, para ser coordinados 

dentro de hé.bi tos simples. le· cual señala la aparicion del 

segundo estadio, v lo caracteriza; el tercer estadio permite al 

niño ser capaz de vi~ualizar que sus acciones tienen 

.::c•nsecuencias -causalidad-. le• cual indi..:a que pos~e un mavor 

grado de ,j ii ei·enciacion e int.egrcc ion, convirtienctose en una 

conducta que forma parte a~.t. repertorio do::.l niño: dStOS 

mecanismos de diferenciacJ.on e integn1ci6n que hacen su aparición 



en -=:l· estadio cuatro y cinco, se caracterizan por l.a 'cOnsecUci.6n 

de la conducta iristrumental, la cual es ut:i!izada por 'eT ·niño 

como fin para i.a consecucion de un deseo o meta. El inicio de 

es-e.as primeras formas de conducta instrumental no son_, 

necesariament.e J ogicas. cuando el nii'lo logra gradualment.e -· aite-

renciar una conduct:a instrument:ai de una que no lo es, e int:egra 

los medios correctos con los fines correctos, ~s cuando alcanza 

el est:adio seis, y comienza el final del periodo sensoriomot:or. 

logrando probar ment:alment:e la const;cuencia de los meaios. 

Al final de este periodo. el niho ha construido la nociOn de 

un mundc• de objetos que son independientes oe si mismo y ae sus 

acciones. 

Periodo de las Operaciones Concretas. Este periodo se subdivide 

en dos subperiodos: el preoperacional, en el cual se van 

preparando las operaciones concretas, consistentes en el 

0jesarrollo de la capacidad del niño para representarse cosas. 

in-c.eriorizando la estruct:ura de grupo que va existe al final d~l 

periodo sensoriomotor a un nivel practico: y el operacional 

propiamente dicho, en el cual el interes se centra en exp..ticar v 

comprenaer: este camb1 o est:a relacionaao con desarro! iO.!:; ae la 

conciencia que dan lugar a una mayor toma d~ conciencia acerca de 

como se logran las finalidades o metas. 

Periodo de las Operaciones lt~ormales E.l periodo operacional tiene: 

como rasgo más marcado en el niño la capacidad para razonar de 

un modo logico, e.L niño maneja proposiciones o ideas y no cosas. 

Las diversas agrupaciones elementales del per1oao operacional 

concreto son susti"t.u1das por un grupo unificado designado como 
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grupo de cuatro o lNCR. el cual i::onstit.uve un grupo combinac•.,rio 

para el pensamiento logico. 

Cada estadio proporciona entonces la pósibilidád de 

construcción de estructuras de conocimiento que facllitán la 

correcta interaccion del sujeto con los objetos. Una de estas 

estructuras e,s la concepcion del espacio, a partir de la. cual el 

niño está en condic.iones de establecer coordinaciones visomotora.s 

precisas, como la distancia entre los objetos y entre su cuerpo y 

los objetos. 

CONCEPClON DEL ESPACIO 

~ara Piaget. todas las nociones que tiene el niño de la 

realidad son el producto de una construccion a partir de la 

accion. por lo que en el estudio de la genesis y el desarrollo de 

las diierentes nociones se recurre a los grandes niveles o esta

dios de desarrollo del pensamiento mencionados anteriormente. 

Sobre el probiema particular de la concepción del espacio, 

Piaget realizo una serie de experimentos y ctreció una explica

ción sobre el proceso de construcción de las nociones espaciales 

<?iaget e Inhelder. 19b/ y Piaget, Inhelder y Szemisnska, 1960). 

según Piaget, la estructuración de las constancias 

perceptuales de tamaño y forma, son parte de la construcción del 

espacio 

durante 

perceptual que ocurre durante el periodo 

la segunda mitad de este periodo es 

sensoriomotor: 

posible la 

conservación del tamaño v forma de los objetos aun cuando estos 

sean desplazados o cambiados de posicion. Otro desarrollo 

importante en la construcción del espacio, tiene lugar al final 

del periodo sensoriomotor, va que el surgimientc• de la imagen 
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mental en el funcionamiento cognoscitivo del niño posibilita el 

pasaje de un espacio perceptual a uno representacional. 

La construcción del espacio euclidiano en el nifi~ es aborda

da por Piaget, a través del estudio genético de las tres nocio

nes: la conservación de la distancia, la conservación de la 

longitud y la medición, los cuales a excepcion de la conservación 

de la distancia serAn abordados con mayor detalle. 

CONSERVACION UE LA LONG!TUU 

En cuanto a la conservación de la longitud. ~iaget ha estu

diado qué sucede con la longitud de los objetos cuando son des

plazados en el espacio, lo cual muestra el vinculo entre las 

nociones de longitud y distancia, va que esta última proporciona 

un sistema de referencia en el cual se desplazan los objetos e 

implicaria necesariamente la evaluación de la longitud. 

De acuerdo a lo planteado por Piaget y Szeminska (1~67) 

existen tres etapas para la conservación de longitud en el niño: 

ausencia de la conservación, un estado intermedio, y la 

conservación. 

Piaget y Szeminska (op.cit) trabajaron con cantidades 

discontinuas (perlas) y continuas {liquidas) para evaluar la 

corrrespondencia biunívoca y la reciproca en la conservación de 

la longitud y encontraron que en el caso de las cantidades 

discontinuas se da una evaluación global: es decir, cuando forman 

un sólo continuo, o bien, se da una evaluación por enumeración. 

ésto es, al disociar los elementos del continuo. En el caso de 

las cantidades continuas. la estimación.de la longitud se da por 

yuxtaposición {cuantificación del contenido), con o sin 
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1déntidad de las formas de los recipientes. o bien por 

correspondencia uno a uno. 

En la primera etapa no hay conservación de la longitud de 

los objetos cuando son desplazados en el espacio, debido a que en 

ésta edad la evaluación de la longitud se basa en consideraciones 

ordinales, es decir. el niño juzga la longitud con base al punto 

de llegada de uno de los elementos del dispositivo dejando d,e 

lado el punto de partida. 

La no conservacion demuestra la existencia de una concepción 

topológica del espacio, por lo que el niño atribuirá a los 

objetos el movimiento y la propiedad de expansión o contracción. 

Esto es. las dimensiones son evaluadas primordialmente en 

función de las relaciones perceptuales no coordinadas entre si, 

por ejemplo cuando las cantidades son transladadas a recipientes 

diferentes que no conservan la misma forma. o bién cuando se 

trabaja con estimulos discontinuos como es el caso del collar de 

perlas que es acomodado de diferente forma. En éste caso el niño 

basa sus juicios en razones f isicas y no matemAticas y la 

cuantificación se subordina desde el primer momento a la 

percepción espacial¡ los niveles de evaluación en esta primera 

etapa son forma y dimensión. 

En la segunda etapa se da principio a la constitución de 

conjuntos permanentes en donde existe una cantidad bruta sin 

invarianza, y hace su aparición la cuantificación propiamente 

dicha. Es posible encontrar dentro de esta etapa niños que 

temporalmente cuenten con algunos aspectos o niveles de la noción 

de conservación, pero aún no pueden contemplar todos los aspectos 

implicados en ella. En ~l caso de las cantidaoes continuas si se 
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cuenta con dos vasos idénticos, la correspondencia aparece 

solamente en el caso de que se lleve a cabo una correspondencia 

biunivoca y reciproca, pero no se da cuando la evaluaciOn se 

centra mas en la apariencia, ya sea en la diferencia de nivel 

cuando se utilizan vasos de diferente largo. o anchura de los 

recipientes si se cambia ésta. t finalmente, el niño acepta 

cierta conservación en el caso de un cambio poco importante, ésto 

es, si se cambia la dimensión puede afirmar que existe la misma 

cantidad pero no en el caso de vaciarla en varios recipientes. 

En el caso de las cantidades discontinuas, la conservación 

aparece cuando los elementos discontinuos se presentan alineados, 

y no es asi, cuando cambia la dimensión de la forma global. Al 

parecer, esto indica disociacion de evaluaciones y dificultad de 

la coordinación de las operaciones que intervienen en la 

cuantificacion. Esto es, la cuantificación en esta etapa se 

encuentra aun fundada en la representación de las dimensiones a 

través de la percepción de las mismas, y la idéntidad y la 

diferencia todavia no son una sintesis real, ya que la 

correspondencia término a término provoca un conflicto con la 

percepción de las dimensiones. 

En la tercera etapa hay una coordinación operacional de la 

subdivisiOn y las relaciones de orden y cambios de posiciOn que 

constituyen las estructuración de un sistema de puntos fijos de 

referencia en el cual los objetos se deSplazan. La conservación 

se debe a que para el niño los objetos ya no se expanden ni se 

contraen, y que ahora el niño considera los espacios vacios y 

ocupados en la evaluación de la longitud, compensando los cambios 

de posicion. 
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En esta etapa se dan de una manera muy definida la 

conservación y coordinaciOn cuantitativa, aparece la idéntidad a 

través de la 1nvarianza del conjunto global, el niño abandona la 

dependencia de los !actores perceptuales en suo evaluaciones y 

logra una coordinación de relaciones que van encaminadas a un 

acto único: la evaluaciOn del continuo; se deja ver tamoién la 

multiplicación de relaciones (al to y ancho) , la correspondenci,a 

término a término se ejecuta sin invarianza y la cuantificación 

extensiva tiene lugar debido a la pertición aritmética. 

Para Piaset e Inhelder (1972) la conservación de la longitud 

debe ser enfocado como un problema de la evaluación de un 

continuo unidimensional. cuya construcción especifica de medición 

reposa sobre las operaciones de partición y desplazamiento 

coordinadas. 

Algunas de las construcciones instrumentales que son 

utilizadas por los ni~os y que juegan un papel importante en la 

conservación de la longitud son las siguientes: a} disposiciones 

superpuestas. b) disposiciones separadas, e) la construcción de 

trayectos, y d) las correspondencias entre los puntos iniciales y 

terminales del estimulo. Dichas construcciones sientan las bases 

que constituyen la nociOn de conservación de la longitud y 

constituyen a su vez, parametros de medición (Lavinowicks, 1979}. 

La medida es un concepto que resulta de una construcciOn 

compleja que implica a la vez una partición del conjunto y un 

ajuste de las partes obtenidas. La constitución de unidades 

metricas y su utilización necesitan el desplazamiento de una 

parte sobre el todo sin superposiciones ni intervalos vacios y 

depende tambien de una sintesis entre desplazamiento y partición, 



debiendo permanecer invariable en el curso de los desplazamientos 

de la unidad constituida por la partición o división. 

A continuación se aborda la construcción de ~nidades de 

medición en el niño. las necesidades básicas para su desarrollo 

y los principios de rep~esentaci6n para el desarrollo del sistema 

de medición o métrica. 

HETRICA 

El estudio del desarrollo de la nocion de la métrica pone de 

manifiesto la relación entre las operaciones espaciales de 

conservación y las operaciones de medición. Piaget establece tres 

periodos en la evolución de la medición de la longitud, los 

cuales son revelados por la utilizaciOn de diferentes tecnicas 

que permiten seguir la evolución del proceso de medición. 

En el primer periodo hay una ausencia de conservación de la 

longitud, de la métrica y de un sistema de referencia, ya que la 

evaluación de la longitud es ordinal y no existe el concepto de 

unidad de medida. La medición es perceptual ya que utiliza el 

transfer visual como estrategia de la evaluación de la longitud. 

y comienza a construirse un término común con partes del cuerpo -

manual o corporal- que funciona como estrategia de medición. 

El segundo periodo se caracteriza por la ausencia de un 

término común y el manejo de una unidad de medida. Las 

evaluaciones de la longitud fluctUan entre la no conservación y 

la conservación a un nivel intuitivo. Bl niño preoperatorio vera 

en su cuerpo la posibilidad de un término común que le permita 

delimitar cuánto mide un objeto. 

Para establecer el origen perceptual de la medición, carac-
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terizada por el manejo del transfer o cotejo visual, manual o 

corporal, Piaget pide al niho que construya una torre con cubos 

de diferentes tama~os. que posea una altura equivalente a la 

torre construida por el experimentador. En este experimento el 

ni~o utilizara su cuerpo como punto de referencia para la 

medición espontanea y poder establecer hasta donde llega la torre 

que el debe reproducir. 

Para Piaget, el transfer corporal a diferencia del visual y 

manual precedentes es un progreso, a pesar de que responde a una 

actitud egocéntrica del niño preoperatorio. ya que el término 

común es el cuerpo, de manera que éste no es independiente del 

niño, y la idea de la unidad de medida está ausente. El término 

común constituye una construcción intermedia entre la medición 

perceptual y la operatoria y permanece a un nivel intuitivo, 

imitativo y semiperceptual. 

Durante el tercer periodo el niño es capáz de atribuir a 

otro objeto independiente de su cuerpo el valor de término común. 

Piaget utilizó una tecnica que está situada entre la medicion 

espontánea y la medición inducida deliberadamente. La técnica 

consiste en pedir al niño que sobre una recta B establezca una 

longitud que sea equivalente al recorrido realizado por el 

experimentador en una recta A. Esta técnica permitió describir el 

desarrollo de la construcción de la métrica en dos pasos: 

a) Medición cualitativa: el instrumento de medición debe ser de 

mayor o igual tamaño que el objeto que va a ser medido. y todavía 

no se asigna a un objeto el papel de unidad. A este nivel las 

operaciones de medición son intensivas, va que sólo permiten 

saber si el objeto medido es mayor, igual o menor al instrumento 
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de medida utilizado. 

b) Métrica operatoria o euclidiana: el instrumento puede ser de 

menor longitud que el objeto, ya que existe un concepto de uni

dad. En este nivel las operaciones son extensivas porque implican 

una unidad de medida cuya interacción a lo largo de un continuo 

permitirá saber cuanto mide exactamente un objeto. 

A continuación se resumen algunos de los puntos mas impar.

tantea en la construcción de la métrica: 

1.- El desarrollo de la métrica presupone la conservación de la 

longitud. 

~-- La construccion del numero antecede ~ 1~ construcción de la 

métrica, debido a que en el número la unidad es discreta, en 

tanto que, en la metrica la unidad es continua e implica la 

desintegración arbitraria del todo continuo y en ese caso el 

concepto de medida iterable es producto de una larga construc

ción, mientras que en el caso del numero, dicha noción de unidad 

representa el punto de partida. 

3.- El manejo de un término común como estrategia de medición, 

puede estar simbolizado en una parte del cuerpo del niño, como el 

transfer manual y corporal. El término común no es una unidad de 

medida, ya que ésta última sólo es producto de la coordinación y 

sintesis de dos operaciones: la subdivisión y los cambios de 

posición. 

4.- La diferenciacion de las nociones de subdivisión y cambios 

de posición. llevará a un termino común independiente, que adqui

rirá la función simbólica de unidad de medida. 

Cram, Diaz, !barra y Navarrete (1982) realizaron una 

investigación sobre el problema de la conservación de la longitud 
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utilizando los procedimientos '.'~c·lásicoS de investigación 

piagetiana, 
'.' .. ··_ ... · .. ,· 

realizarido -doce·: tareas ·-o, cOndfciones experimentales. 

<:n el 'traba'Jo de cr'am ~¡C::~Is·'>ot19s2¡ se estudio.el devenir 

de la itriagen mé'ÓtaY ·y -¡~:~_r·~~~:~¡¿:~ -·:de ésta con la evolu~ión de 

las operacio~~~-::·~sp~·~ía:i·~-s .~ ,:~~ei:~6~-dri:-q~e desde el punto de vista 

de los autores d~ndUée -: ~, la comprension del sistema de 

transformación. 

Cram y cols. (op. cit) trabajaron con la imagen reproductiva 

de transformación de un arco a linea recta, v viceversa. 

Estudiaron tanto el producto final como las etapas sucesivas por 

las cuales se lleva a cabo la transformación, la cual presupone 

la representación de las configuraciones terminales del 

estiramiento completo y paulatino del arco, asi como la 

invarianza de la longitud durante el proceso de transformación. 

Manejaron diversas tareas de producción {representación gráfica. 

gestual y motora) y de reconocimiento {selección de dibujos 

preparados) . 

Algunas de las conclusiones relevantes de este estudio, son: 

a} que existe una relación entre la imagen mental v el 

pensamiento. que está presente en todo momento del desarrollo del 

niño: esta relacion es un proceso de interacción reciproca y que 

como resultado de una construcción conduce a la representaciOn y 

construcción de la realidad. AUn cuando no mencionan que esta 

construcción debe iniciarse inmediatamente despues del nacimiento 

y que la imagen mental juega un papel preponderante. b) que en el 

nivel preoperatorio la imagen mental es estática e inmóvil, lo 

cual constituye uno de los principales impedimentos para poder 

representar adecuadamente un sistema transformacional (corno es el 
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caso de la transformacion de un arco en una recta), generando la 

ausencia de conservación de la longitud o falta de apoyo 

operacional haciendo imposible una comprensión adecu.ada de la 

transformación geométrica. 

e} que la evocación de la imagen mental no es autónoma. y es 

sólo hasta inicios del periodo de las operaciones concretas, que 

la imágen mental proporciona el conocimiento de los estados 

terminales, necesarios para la representación de una 

transformación corno un proceso continuo y dinámico; que la 

estructuración operatoria de la conservación de la longitud 

antecede a la representación adecuada de un sistema 

transformacional v a la evocación fiel al modelo. 

d) que el análisis de la construcción presupone la necesaria 

estructuración de nociones espaciales a lo largo del periodo 

preoperacional e implica la comprension del concepto ae meair. 

Sin embargo. es posible pensar que precisamente debido a la 

habilidad del niño para utilizar imágenes dinámicas lmanipulacion 

y reconstrucción}, es que se inicia la construcciOn de los 

primeros esquemas organizados de acción. Por otro lado. que la 

posibilidad de reconocimiento y discriminación de los objetos 

constituye su sistema referencial. Asimismo que la busqueda y 

comparación de los objetos se efectúa de forma activa y dinámica. 

Y finalmente que la construcción de una métrica depende de la 

asignación de valores a los objetos v de la elaboracion de una 

medida independiente del número. 

0uizá el aspecto más débil de la investigación psicogénetica 

sea su método. y a continuación se resumen algunas de las 

principales deficiencias de este. 
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HETOOO CLJ:NICO 

Para la obtención de los resultados experimentales, la 

teoria cuenta con el método clinico o de exploración critica, en 

donde el sujeto es enfrentado a una situaciOn experimental para 

la solución de un problema e interrogado sobre cada una de sus 

acciones o procedimientos utilizados en la r~solucivn. El método 

esta basado en un procedimiento verbal que depende de la situa~ 

ción, en donde ias respuesLas y conductas que realice el niño 

guiarán el interrogatorio. 

El método clinico o de la exploracion critica, esta ligado a 

la problemática de la epistemologia genetica, y como mencionan 

Cram y col. (1982) el método no comienza con la experimentación 

sino en el planteamiento del problema, afirmación con la cual se 

intenta dar respuesta a las criticas que hacen los experimenta

listas a los procedimientos y tecnicas utilizadas por Piaget 

La investigación de Crarn y cola. (op.cit) comparte las 

criticas hechas a la teoria psicogénetica en general dado que 

esta adolece de un método que permita inferir conclusiones que 

estén referidas exclusivamente los datos, puesto que la 

naturaleza de éstos puede estar referida a la participación de 

las siguientes condiciones: que sean producto de un déficit 

psicomotor, que sea consecuencia del contexto ~xperimental, que 

sea un problema de consigna de !a tarea, que se deba al 

desarrollo del lenguaje. o algunas otras variables que no están 

referidas precisamente a la tarea. 

En el método clinico, la conducta es provocada desde un 

principio por el experimentador, y sus consignas guiarán el 

interrogatorio y el desarrollo de la tarea, por lo que ningún 
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nino pasa por el mismó· ifl:t-err.ogatori~ ni por el mismo tratamiento 

experimental. 

A~gu~:~~ -.-~~t1~ó~~ prOb1:~ma~~· ·dé .. t:s~e metodo :conSi st~n "en t que 

carece-, dE3<- o:b:jeti~1~a·~··; .. 1:fl exp'erimentador puede sugerir la 

réSpu~··~~a :/ 
:- inter~;·~·~~~ · 
--~mPOrta~t~S. 

. ·'·:·' 

:guiar_'-: a1'" niño 

erró'neame·nte -

a la solucion del problema, o 

la significación de conductas 

Un problema más es que dentro de la teoria piagetiana se ha 

considerado al lenguaje cOmo un sistema formal mediante el cual 

se puede representar al mundo CDonaldson, 1979). Lo cual tiene 

implicaciones muy serias en cuanto al procedimiento tradicional 

de argumentacion/contraargumentación, ya que el uso ael lenguaJe 

implica connotaciones diferentes para un adult.o que para un nino, 

lo que induciría a un fallo en la comprensíon o int.erpre:tacion ae 

lo que el niño dice, por partt;o del adulto. y por O't:r·:i lado. un 

error en la expresion de lo que quiere decir el niho a una 

interpretación inadecuada de lo dice el adulto: 

Además ha sido demostrado que las diferen't:es formas en que 

son planteadas las consignas dl ~iño producen diferentes resulta-

dos, generando algunas veces niños conservadores o no conservado-

res dependiendo de la pregunta planteada <Me Garrigle & Donald-

son. 1974; Greve, et al, 1975, citados en Donaldson, 1979). 

A partir de este problema o deficiencias metodolOgico que 

presenta el método clinico, surge la necesidad de introducir una 

aproximaciOn que, aparte de proporcionar una concepción teórica 

seor.: -:1 problema de la represen"t:aci6n, proporcione también 

métodos directos de medición de las imágenes mentales 

invr.ilucradas en la conservación de la longitud, tal es el caso de 

52 



la psicofisica, aproximacion que sera aborddda en el siguiente 

capitulo, en el que se dara una vision general del estado V 

desarrollo de este campo. 

53 



PSICOFISICA CIJ\SICA Y PSICOFISlCA HOPKRHA: 
UNA DISTIHClON EXPURIHEHTAL 

La Fsi..:.of.i.sica na sido y es una de léts a1·ea~ mas 

represenT.ativas de la inves't.igacicn basica en Psicologia, en l.a 

cual se encuent.ra la rneJor exp1·esion de lo que son mctodos, 

técnicas, teorias v modelGs matematicos. que pueden ser descritos 

como ciencia pura. Es mas-, se podria afirmar que la psicologia 

e>:perimental .se origino c.ori la investigación psicofisica: por un 

lado con los estudios de tiempo de reaccion y. por o't.ro lado con 

la psicofisica de Weber v Fechner CFigueroa. 1990). 

Se podria considerar que la psicofisica ha evolucionado en 

forma acentuada desde las formulaciones de Fechner. hasta los 

postulados de Stevens que marcaría el inicio de una etapa de 

refinamiento de los métodos y la utilización de la psicof isica 

·~orno un marco conceptual para la explicacion de fenómenos de 

organi~ac~On y categorizacion de ia informaci611. 

La inclusión de la Psicof isica como instrumento cte 

investigación dentro ae este trabajo responde a la necesidad de 

utilizar un método sencillo para la evaluación de la longitud en 

preescolares, ya que n.:.i se rt:::quier€: mas que de J.a asignacicn 

numerica a los estimulos. Permite tambien una clara comparación 

entre el dato y el tamaño del estimulo, y la posibilidad de 

inferir los procesos subyacentes al dato, es decir, nos permite 

un mayor acercamiento a los procesos cognoscitivos involucrados 

en la estimación de la longitud. 

Por otro lado, constituye una herramienta alternativa 

para el estudio de procesos complejos como la util1zaci6n de la 

imagen mental y los procesos ivolucrados en ella, asi como para 



el estudio de la rupresentacion. 

~n este cap~tulo se brinda una perspectiva histórica de la 

psicofi~eica, ha_ciendo la distinción entre los métodos clasicoe y 

los desarrollados posteriormente a éstos. en terminas 

metodológicos y conceptuales, permitiendo establecer una división 

entre psicofisica externa y psicofisica interna. se hace enfAsis 

entre las aportaciones de Fechner (1850), Thurstone (192/) y 

Stevens (197~J. Se analiza la relacion entre meoición y 

representación, se describen algunos de los experimentos mAs 

represente ti vos de io psicofisica interna as1 cow.o loe 

desarrollados dentro de la estimación de la longitud v s~ culmina 

con ei desarrollo ael con"t:eo en el niño que. si bien no forma 

parte de la psicofisica, es necesário para el encuadre del 

procedimiento utilizado. 

SURGIMIENTO. 

El comienzo formal de la psicología experimental se atribuye 

a Fechner. ya que fué el primero en llevar a cabo con todo el 

rigor cientifico una serie de experimentos que fueron la base 

para el estaolecimienti:. •:le la nueva. psiceilogia v que nast.a la 

fecha son el fundamento de la metodología psicologica {Boring, 

1979). 

La preocupación central de la psicofisica era la de poder 

encontrar la relacion existente entre los estimuios y las 

sensaciones. es deciJ·, encon"t:rar la forma de medir los 

atributos necesarios que deoe poseer el estimulo para poder ser 

percibido sensorialrnente e iniciar el proceso de la percepción. 
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Fechner se planteo en u:iso la necesidad de medir la 

sensación e investigar la riqueza de la experiencia sensorial, '.'3 

que afirmaba que las sensaciones varian en intensidad o grado Y 

estaba intsresad0 en conocer qué tan fuerte o débil era •::ada uni'> 

de las sensaciones, lo que le llevo a la bósqueda de la Cor111a 

para relacionar la mente con el cuerpo de una manera exa~ta, que 

consistió en " .. ."convertir el incremento relativo de la energía 

corporal en una medida para establecer el aumento correspondiente 

que se daba en la intensidad mental ... "(Boring, 1961). 

La relación funcional entre la sensacion y los esti.mJlos 

está dada por la ley de Weber, aunque en realidad fue 

generalizada por Fechner. De acuerdo a esta ley, el estímulo se 

incrementa necesariamente para cada una de las diferencias apenas 

notables entre estimulas; o para iguales diferencias sensoriales 

entre estímulos hay una función de un incremento proporcional en 

los atributos del estimulo. 

La investigacion de la psicofisica entonces era ld medición 

de magnitudes subjetivas. se realizaba a través de métodos 

indirectos y estaba concebida como una serie de procedimientos 

que muestran que mientras el estimulo se incrementa la intensidad 

de la sensación crece de acuerdo con un principio b~sico común: a 

igual incremento en la intensidad del estimulo se produce igual 

incremento de la sensación. La·concepcion fechneriana partia de 

la idea de que a una serie aritmética de intensidades mentales 

podia corresponder una serie geométrica de energías físicas. 

Inicialmente Fechner pensó que si todo estimulo ambiental 

tiene su correlato en el sistema nervioso. entonces la 

psicofisica tomar1a su punto de partida a nivel del sistema 



nervioso Y se propondria e~tudiar le. relaciOn entre la percepción 

sensorial y su correlato fisiolOgico. 

Derivado de lo an'terior, se propuso buscar la funciOn 

matematica de esta correspondencia. Postulo que toab la variedad 

de estimules fisicos ambientales, una vez que llegan al cerebro, 

se someten a una misma forma de transformacion para adquirir el 

estatus de perceptos sensoriales, es decir, el entorno fisico se 

reduce a unidades hipotéticas en una escala uniforme de sensación' 

(Boring, 1979). 

un aspecto importante pero practicamente desconocido del 

trabajo de Fechner es su posición filosófica, que también se 

veria reflejada en su vision psicológica. Le solución que Fechner 

daba al problema espiritual, y que deja ver su visión 

materialista del universo, consistia en afirmar que existe una 

identidad entre la mente y la materia y que todo el universo 

puede ser entendido desde el punto de vista de su conciencia 

(Boring, 1979J. 

PSICOFISICA CLASICA. 

El hecho de que las sensaciones dependan de estimules 

externos llevó a Fechner a examinar esta dependencia, es decir, 

las leyes fundame~ales a las cuales se ve sometida; ésta fue la 

preocupación principal de la llamada psicofisica en su origen, v 

fue justificada por los estudios de Weber y Fechner, su 

formulación apareció en los "Elementos de la Psicofisica" (1859), 

obra que ejerció gran influencia en la investigación posterior. 

La preocupación bAsica de la psicof isica era el problema de 

los umbrales absolutos o dinteles de excitación o estimulo. Se 
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pueden distinguir umbrales de excitacion absolutos Y umbrales de 

diferencia o diferenciales, distinción que marcó la pauta para el 

desarrollo de los diferentes metodos en la. psicofisica. 

El concepto de umbral abs..:ilutl), noo conduce o examinar la 

can'tidad minima ae un tiP"-' particular de enen . .;ia que Permite al 

sujeto percibir un ~stl.mulo: por ejemplo, .i.d luz mas tenue que se 

pueda percibir, o el ruido mas bajo que se pueda oir. 

El umoral .:li.ieren.;i.s.l ..::s el que ha derivado la mayor 

cantidad ,,_,.; investigacion y despertado asimismo el mayor interes. 

v ademas, r.os permite conocer cua.l sera el incremento minimo en 

el atributo del estimulo que permita diferenciarlo de otro. 

Aproximarse a demostrar como se incrementa geometricamente 

la actividad nerviosa. producto del incremento aritmetico en las 

sensaciones, no tenia un sustento experimental por lo que Fechner 

sustituyo a la actividad nerviosa del cerebro por el estimulo 

ambiental que la origina. ya que este si admite una 

observacion experimental y una medición fisica directa. Sin 

embargo, el unico registro de la sensacion radica en el infc•rme 

verbal que el ~ujeto sometiao al experimento es capaz de 

manifestar. 

Algunas de las influencias que se pueden notar en el trabajo 

de Fechner podrian ser: aJ el concepto de umbral. atribuido a 

Hebart. b) la ley de Weber. principio fáctico, que aunque no 

estaba verificado, a.i. menos podria persitir en forma modificada 

y, c) el método experimental, que para el era fundamental y que 

junto con su concepción acerca de la naturaleza de la psicof isica 

como "una ciencia exacta que estudia las relaciones funcionales o 

las relaciones de dependencia ene.re el cuerpo y la mente", 



orit=inaria el desarrorlo- di:!' la psi..:.ofisica. LJos de - las 

ca;actet?-í_~~i~:~~ .-~~-'sic.~~. d~1. ·t~abajo de Fechner fueron: ~u b':'sq~ed_a 
del_ uinbra1- :·~~->-~\.(_~O{oque .. -·óperacional de la relacion eStimulo~ 

sens~C:io~ (:-~~~;~.ne~ '.d1ri:g16· sus esfuerzos hacia la. búSqueci~:· de" ' le 
. ,:·~ ' ', :· '... . ··,. 

mediciOn ·~.:-~de· ::;'.í~s~_; ·-senBaciones y al establecimiento de \~\·i c·er·o·· 

(U:A.)-. _Se.-diO cUeni;.a de que este umbral no es -eq~~:~¡a:l-~'.~-~~~~~'al_ 
'. '.... . .. >._ :·_\'-_ 

cero:·f~~i~-C/. :sinó ~ un valor positivo desde el pu~to:ºd~;y_is_~~ __ de~:-

est1mulo fisico. 

La magnitud de la sensacion como 
'!·:.-··; ... , 

hipotetica, que presuntamente puede descomponerse en ··--rracCi'Ones-:.:_. 

infinitesimales, al igual que suceae con el t:s:timui~-\-i~-¡~~-.':-< 
ot:ra de las premisas de r·echner, aunque la sensacion, come• una 

magnituo mental. no podia medirEe directamente v la úriica 

solución a este problema era medir.La indirecl:.amen"t~. 

Por fortuna pooemos medir eJ estimulo y establecer asi lo~ 

valores de estimulo necesarios para producir una sensacion 

particular o ~stablecer una diferencia entre oos sensaciones, es 

decir, que pvaemos establecer v medir 1-:is valores umbrales de.L 

estimulo. Al hacer esto estamos miaiendo la sensibilidad oue es 

el inverso de los val.ores umbrales. Fechner hac.\.a una diferencia 

entre la sensibilidad diferencial y absolut~. que corresponden 

respectivamente a los umbrales absolutos y diferenciales (Boring, 

1979). 

Para r·echner, se podia hablar de dos tipos de osicof1.=..ica, 

interna y externa: la psicofisica intern.a, decia, se ocupa de la 

relacion entre la mente y los estimulas. es decir, el proceso d~.:: 

transformación del esti.mulv aebido a la participación de factores 

e:ognosci tive:··s. Mieni:.ras la psicofis:i ca externa. poi~ otra part.e, 



"es la relacion entre la mente y J.a excitacion mas cercana 

ella", relación que busca entender los parámetros de comparación 

de un estimulo con otro a partir de las escalas que maneja el 

sujeto y que le permiten discriminarlo de otro u otros, siendo 

~sta la forma más directa de la relación en la cual Fechner 

estaba mAs interesado. Se podr1a decir que la psicofisica 

interna esté dirigida al estudio de los procesos de 

reconstruccion. manipulacion y recuperación de informacion que ~1 

sujeto rea.Liza a nivel m~ntal, es decir con la representac.ion. 

postura con la que se asume es ejecutado un juicio. v en este 

caso los Juicios para la evaluacion de la longitud. 

rechner posteriormente demostró que la relacion entre los 

estimulas íisicos y las sensaciones se poaia describir por medio 

de una función loga1· 1 tmica. Quiza una de las partes importantes 

cte su teoría y que es poco conocida es el concepto de Psicofisica 

Interna. que sera discutido mas adelante; pero lo que si fue 

valorado como su principal aportacion fueron los métodos 

desarrollados para la medi~ion de las sensaciones. 

Los Métodos Psicofisicos. 

Fechner c.ontribuvo a la ¡..1sicolog1a al haber desarr·ol lado 

una nueva torma de medicí6n. aportando los metodos que 

constituir1an "la primera forma de medicion mental". Hab1a tres 

métodos fundamentales: a) El metodo de las diferencias apenas 

perceptibles, mas tarde llamado de los limites. bJ él método de 

los casos correctos y errados. que se llamo mas tarde el método 

de los estimulos constantes o simplemente el metooo constante. y 

~) El método del error promedio, al que después se llamaria 
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metodo deJ. aJuste v método de la reproauccion. 

Método de los limites. El método ae los limites ee una función 

que permite -:stablecer el punto intermedio en el cual uri estimulo 

es detectado: en este método se utilizan estimulas que son 

presentados en orden ascendente y descendente. de tal manera que 

la tarea del sujeto consiste en decir en que momento el estimulo 

es pe:-cibido en un gran número de ensoyos. los cuales son 

promediados una vez que se na obtenido el 50 ~ de las veces en 

que t·ue percibido y .;ol so :' en que no, para obtener la funcion. 

Hétodo de los Estímulos Constantes. En el meto•J<:· de los estimules 

constantes, se utiliza una serie ae estimules que son presentaaos 

al azar para obtener la funcion mencionaaa en el parrafo 

anterior y se calcula la probabil1Qad ae deteccion de caaa uno. o 

bien se hace una variacion en alguno de ios atributos o 

dimensiones ael estimulo, para verificar su detección. 

Método del Ajuste. El ultimo de los métodos utilizados en la 

determinacion del umbral absoluto es el ae aJuste, en donde el 

sujeto determina la cantidad de energia necesaria en un estimulo, 

o bien el grado de variación en alguno oe los atributos del mismo 

que le permita la diferenciacion de otro. 

Han surgido al mismo tiempo una serie de leves que ouscan la 

formalizacion de la relación entre los estimulas v las 

sensaciones. Una de las primeras y tambien de las más importantes 

en la comprension de dichas relaciones es la de los juicios 

comparativos. 
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Ley de Juicios Comparativos 

De los trabajos que ha merecido poca atención desde el punto 

de vista experimental. pero que ha permanecido como uno de los 

pilares de la psicometr1a, es el de fhurstone t1927), quien 

inspirado en el trabajo de Fechner desarrolló una linea de 

investigacion de los atributos psic:olOgicos que .perm_iten eje_~u_ta~ 

una tarea psicofisica sin partir de los atributos: de los 

estimules. 

g1 trabajo de Thurstone estuvo orientado a crear un modelo 

de medida para los atributos psicologicos, descartando todo tipo 

de dependencia con respecto a los estimules f1sicos. 

El éxito de ·rhurst:.one consist:.e en que crea la posibilidad de 

establecer una unidad de medida en el continuo subjetivo o 

psicológico absolutamente independient~ de toda relación con el 

continuo f1sico. 

Hay dos rasgos bésicos que caracterizan al método de 

Thurstone: el concebir al continuo psicológico como la mayor o 

menor posesion de un atributo otorgado a un elemento, esto es el 

seguimiento del dato psicológico en el juicio humano: y el de 

hacer operativo este concepto mediant~ juicioz comparativos entre 

elementos. sea. un enfoque discrimina! como soporte de la 

construcción escalar. 

En aquella época estaba muy viva la preocupaciOn por 

establecer funciones de transf ormaciOn partiendo del valor fisico 

del est1mu.i.o. para J l¿gar a ·valores del continuo psicolOgicc•, 

Thurstone rompe con esta tradición fechneriana de tal manera que 

los valores del C(.·ntinuo f1sico carecieron de relevancia para 

fijar los valores de su continuo psi·:ol6gico. La búsqueda de 
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una escala que responda a las necesidades de la explicacion ce un 

modelo sigue si~ndo un problema qu~ ha sido fuertemente criticado 

.dentro de la psi.Colo'gia; ya __ que. es necesario encontrar el 

funcíoOamiento de .'las estructuras de convc.imiento participantes 

en la construcción de las escalas internas que posibilitan los 

juicios y la ejecución de una tarea psicofisica. La tarea de 

escalamiento psicof isico requiere que el sujeto eJecute 

respuestas sensoriales al estimulo. v generalmente tales 

respuestas pueden ser divididas en tres tipos: el primer tipo se 

refiere a aquellas que requieren que el suJeto haga juicios de 

discriminación ordinal del estimulo (Fechner, 1860: Thurstone. 

1927), el siguiente, a las que se pide un ajuste del estimulo a 

una parte del continuo sensorial dentro de intervalos 

subjetivamente iguales (tareas de biseccion ..:1 equisección ¡ y. por 

Ult.imo aquellas en las que la tarea del suJetv es asignar 

números al est.imulo que aparentemente representen la magnitud ae 

la sensacion lestimaci6n de magnitudes o escalas categóricas) o 

bien ajustar el estimule• a un cuadro numerico ae ccmpara.cion 

presentado por el experimentador (producción de magnitudes). 

Sin embargo. la parte más importante de estos metodos ha 

sido la necesidad de encontrar los componentes bAsicos de la 

tarea que permitan el refinamiento de los procedimientos 

psicofisicos y que al mismo tiempo, permitan la investigación de 

los componentes cognoscitivos presentes en la eJecuciOn de la 

tarea, problema que a la fecha puede ser lo mas relevante como 

aportacion a la psicología lGescheiaer, 198al. 



Como se·mencion6, la busquedo que provoco mayor inquietua 

entre los investigadores de la psico!isica es la relación entre 

el· cambio minimo de energia y la senEaciOn provocada. o lo que es 

bien conocido como la diferencia apends notada. que como fenomeno 

ha sido llamado el umbral diferencial. Es a partir de esta 

búsqueda que surgen nuevos métodos de investigación psicofisica 

·-dirigidos principalmente a la determinaciOn de escalas y ya no 

aparece como principal objetivo la determinacion del umbral 

absoluto, io que podria considerarse como el objeto de estudio de 

la psicofisica interna. 

PSICOF IS1CA HOIJERNA 

Durante los últimos años del si?.10 pasado y los primeros ~e 

este. la psicofisica estuvo concentrada en el es~udio de los 

umbrales v en especial en tratar oe encontrar cuáles eran los 

umbrales absolutos, debido posiblemente a que los psicofisicos en 

esos aftos estaban fuertemente interesados en hacer de la 

psicologia una ciencia exacta, tomando como modelo la ciencia 

física, y es por esto que el problema central de la época era 

describir los umbrales con valores mimericos absolutos, 

encontrando en esto un dificil problema. 

A principios de este siglo se desarrolló un concepto que 

fue de gran importancia y que solamente en los años recientes ha 

tenido algun impacto: el d.; "error de estimulo" CBoring, 1921J, 

el cual consiste, en forma general, en que cuando los suJetos no 

tienen suficiente información del exterior, utilizan su propia 

información almacenada en memo1·ia. Este fenomeno fue muv 

problematico en ese entonces ya que implicaba la existencia de 
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fact.ores individuales en los Juicios psicofisicoso e iba 

totalmente en contra de la idea de ,l,a p~icofisi~cc como· ciencia 

exacta v exento de problemas- de fcictoreS .-i.ndf'-lidÜale"S. 

' .. , 

Psicofisica Interna. ··uno- de· los PO"cOS au.tOre~ q~e·'· torilo en -cuerltií 

la teoria de la psi·~~-fí~iC&:.-·int.-~rna ·rue HOorrd·Í·ng 'l l~~·~:J·.. .QUién 

utilizó esta teoria p~ra··--dE!sa.T-rollar su cr.1ti6; · a· "i·.i"<~é~~~:{~ 
asociacionista, lo· que .es co':'ocido como el ~'HO~{fa~¡~~::;:,:~~~~~l;_.:~-~;~.:·: -~ 

.,- ; .. ;.,. 

Paso HOofding. 

La teoria de la detección de señales tSweets •. -1973>" es. - un 

ejemplo v podria considerarse como la puerta de entrada a la 

psicofisica moderna. h:sta aproximacion t.eórica hace posible dar 

un significado exacto, en términos probabilisticos. al proceso de 

detección y reconocimiento. Lo que conlleva a una distinción 

entre la sensitividad y el critério del obEervador. eE decir 

entre las caracteristicas i1sicas del estimulo y su recepcicn v 

la probable ejecución. La teoria de detección de senales consiste 

en una serie de reglas que son usadas en la elat1oracion de una 

decision que permitira la ejecucion de tareas v el ~ogro ~e 

metas. Esta concibe que todo juicio -Y por con~iguient.e toda 

deteccion- se lleva a cabo a través de inferencias 

probabilisticas. Segün esto, en la determinación de un umbral, 

convergen por un lado la sensitividad del or~anismo. y por otro 

lado, la actitud del observador y, finalmente, los errores de 

observacion. 

Un ejemplo muy interesante de psicofisica interna es el de 

la ley de potencia de Stevens. del que se ha discutido si el 

asignar números consistentemente a un estimulo, solamente revela 
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J.i:I. ejecucion del sujeto dentr·o de un rango de respuestaf;, e• la 

forma en que el suJeto se mueve dentro del rango psicológico para 

emitir sus respuestas. El satisfacer la consistencia .entre la 

estimación de magnitudes y la comparación directa en la escala, 

podria ser el asignar números en una forma no lineal, pero si de 

una forma consistente. es decir, guardando las proporciones entre 

la intensidad del estimulo y la intensidad de las sensaciones 

CGescheider. 1988). 

Algunos avances como el de Anaerson y cols. ll~82) quienes 

proponen una medicion funcional o algebra c~gnosci~iva. ~u~ ~asa 

sus principios en la integracion ae informacior:. en aonde se 

dis'tinguen dos aspectos: uno. la manipulacion de información es 

producto •Jel arreglo y p1·esentac.ion de los estimulas 'I _os 

resultados de la tarea: v dos, si los datos obtenidcs no 

satisfacen al modelo. la escala no es váliaa y ent:once.E: 

de la tarea, y no del auje~o. 

aepenae 

El enfásis en la búsqueda de escalas que el sujeto construye 

para la ejecucion de los juicios, se podria considerar como ~l 

inicio de la psicofisica moderna. 

La Contribución de Stevens. 

Mientras Fechner hace enfasis en la capacidad discriminativa 

del sujeto como un continuo mensurable aunque no directamente 

medible y finca su modelo en ello, Thur~tone dirige su 

preocupacion hacia la creacion de un modelo de medida autonomo 

del estimulo para el continuo psicolOgico. 

5tevens proclama una nueva linea eQ la construccion de la 

teoria psi 0:01isica, linea que partiendo del estimulo definible en 
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terminas t'isicos, conduzca a la r·espuesta .observable y medible 

del sujeto. Se ha mencionado que el trabajo·de,StevenB muestra 

·oe forma acentuada una influencJó conductista v >=lue:_'Su m~de.lo de 

trabajo corresponde al mod~.llo estimulo-re~.-pue~~a, ··J.i'e1~·~ · ·,.l~aa·j. 
vision que de alguna i·orma es correcta Si no· se -va ffi'és. allá· •. Y no 

se trabaja en la serie q~ pasos que postula Stevehs para la 

construcción del jUi•: 10. 

Posiblemente la idea d·~ la psicofísica moderna esta 

intimamente ligaaa al trabajo de s.s. Stevens. en el que 

sobresalen dos caracteristicas importantes: 

La primera es que él considera que la psicofisica es la 

expresion formal matemática ("power law" o ley de potencia) del 

funcionamiento fisiológico del sistema sensorial humano. De 

acuerdo con la ley de potencia. la magnitud sensorial subjetiva 

crece en propoi-c ion con la intensidad fisica del estimulo 

elevado a una potencia y expresado matemáticamente asi: 

b 
Y = a X 

en donde, ªes una constante que describe las caracteristicas de 

la unidad de medida, ~es la intensidad del estimulo, y Q es el 

exponente que inaica la fineza discriminativa y que depende de la 

modalidad sensorial. Stevens ha encontrado un exponente diferente 

para cada una de las modalidades sensoriales, lo cual significa 

que cada modalidad eKpande o contrae la magnitud de la 

información dentro de limites zensoriales que son evaluados a 

nivel central (ver tabla 1}. 
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Iabla t. Expooentes encontrados por Stevens t 1975 t para 
diferentes 1odalidades ~ensonales. 

1 Di1ension Expcnente tedio COnd1cion del esti1ulo 

1 ¡ objetivo de So en la ¡ Brillan": 0.33 

1 

ooscuridad 

Peso 

1 
1.45 pesos levantados 

' 1 

1 Descarga electrica j j,S corriente a lo largo 

! 1 
de los dedos 

\ Loogitud fiml 

1 
1.0 idea proyectada 

! Area Visuai 1 0.1 CUIO.ro trvvectado 

::in emoargv, -=-l mismo tit.evens reci.:inoco: que la ley ae 

potencia se ext.iende a una gran cant.idao do; fenc1menos. incluvendc 

a los sociales. 

La segunda caracteristica es su posicion filosOfica 

1 Stevens .1975 ¡ ·:::n la qu-: ir.tente definir OP"=racionalmente todc·s 

sus términos mencionando que la psicofisica es el estuaio ae las 

reLaciones estimulo-respuesta. en donde la respuesta ~s el juici~ 

psicofisicc· -que el llama "directo"- del sujeto. 

De su enfoque nacen los nuevos metodos psicofisicos: el 

método de apar-eamient.o de continuos transversales y :1 método de 

estimac1on de magnitudes (apareamiento numeri-::oJ. 

Hétodo de Apareamiento de Continuos 'franversales. cualquier 

continuc ;.oue·.:ie ser compara.ole con ·:>tr·:i. es dcr:::ir, un continuo oe 

intensidad lum:;..nica puede ser comparado 1.:on un c·:>nt.inuo de 

intensidad. ·::.;: sonhio. o de aure::d. o de intensidad de un color 
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determinado. Es evidente que se alude a una mani~ulaciO~ del 

sujeto al establecer la comparación y concretamente ,:a. Una 

operación de juicio psicofisico. 

Tanto Thurstone como Stevens convienen en atribuir a·· la· 

mente humana importancia especial en la conf ormacion de datos 

psicofisicos y coinciden en que el dato ·es producto de un juicio 

comparativo. 

l'huri::t.c•ne trabaJa dentro de un continuo y pasa a otro para 

establecer la comparacio~. v apuntala el juicio comparativo sobre 

una relacion de aorninancia. por eJemplo: la lamina k t.iene más 

brillo que la lamina j ( Sk > SJ). Mientras que Stevens se basa 

en una relación de correspondencia, por ejemplo: la intensidad 

luminica x se corresponde con la intensidad del sonido z. 

Partiendo de la idea de Stevens de emparejar un continuo 

con otro. el cumplimiento de esta tarea a través de todos los 

continuos susceptibles a la percepción nos llevaria a la idea de 

contar con una forma de representación para la medición de los 

estimules. Seria practico pensar en un continuo estandar que 

permitiese ser empararejado con todos los estimulos, y ese es 

jus_amente el papel del continuo numerico ya que los números se 

prestan expresar cualquier nivel de intensidad de cualquier 

continuo t1sico. 

HEDICION Y REPRESl!NTACION 

La teor1a de la medición de Stevens se define como "la 

asignación de 11Umeros a objet.os de acuerdo a ciertas reglas" 

(Stevens, 1':175). 
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~tevens desglosa en esta definición tres'aspe~tos~ 

l. Hacer explicitas las reglas de asigna6i~·n· nun1é-~ic'i{ a .. ·obj~_tos 

empiricos. 

2. Descubrir v hacer patente la-'eSt!-uC-tui-a 

cada asignacion. 

3. Las operaciones estadisticas permitidas dentro de cada 

asignación. 

En el primer aspecto desglosado por Stevens encontramos e! 

fundamento de la representación, es decir, aceptar que la 

mediciOn no es sino una representacion de relaciones empiricas 

entre ~Cj~tcs mediante relaciones tormales entre números. cuando 

Stevens habla de establecer las reglas que conducen a una 

asignación numérica está apuntanao a lo que en el lenguaje de nov 

se entiende por el teorema de repre~entación. dicho de otro modo. 

la Justificacion de dicha representacion. 

Pero en el aspecto en donde fue excepcionalmente 

clarividente fue en el que se refiere a la invarianza de ia 

estructura tormal rnatematica que se contiene en la 

representaciOn. Si para un conjunto de objetos emPiricos lx.v.z,] 

encontramos que x, posee del atributv a considerar menos que "/, y 

éste menos que z, podemos llegar a una representación numérica 

tal como (2, S, 9J, en donde a cada objeto se le asigna un 

nümero, o bien que la relaciOn empirica definida por la posesion 

del atribut·.:i quede a salvo en la relacion formal entre los 

numeros correspondientes. 

Retomando las tuentes originales de donde parte esta linea 

de investigacion Thurstone y Stevens utilizaron como fuente de 

datos al juicio psicot·isico, es decir. el juego aecisivo de la 
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mente humana de establecer correspondencias y comparaciones. Es 

decir. el dato para ambos supone una buena dosis de aportación 

mental y se convierte en la confluencia de ambos mundos: interior 

v exterior (Yela,19~8}. 

El met.odo de estimacion de magnitudes es uno de los que han 

sido mas ~omunmente trabajados para la bUsqueda de esta 

confluencia. 

Ks~imaciOn de Magnitudes. El afan de construir una escala para la 

magnitud subjetiva ae la sensacion llevó a r.·echner y a Thurstone 

a metodos sUbJetivos denominados indirectos, por cuanto habrian 

renunciado a establecer cuantiticaciones numericas directas de la 

;ensación. Mientras que Stevens propuse• la posibilidad de asignar 

directamente valores numericos a la percepción del estimulo, de 

la misma manera que frence a un estimulo luminoso ~l sujeto puede 

establecer correspondencia con valores de otro continuo físico, y 

propone que el continuo manipulable por el sujeto puede ser el 

continuo numérico. 

El Juicio que envuelve la llamada estimaciOn numérica 

pertene~e a 13 clase de operaciones que se llevan a cabo en el 

emp3rejamiento transversal o crL:zado. en este sentido los numeres 

pueden contemplarse como un dominio mas que como estimules. 

Todas las mediciones i~plican la comparación de un aspecto 

del continuo con un aspecto de otro continuo. En esce caso el 

sujeto brinca .je un continuo sensoriPl, al del sistema de los 

numeres que ha aprendido y practicado. este seria P-1 principio 

bAsico del que par~e el metodo de estimacion que fu~ utilizado 

por Stevens y que ha permitido un mav·.:ir- acercamiento al fenómeno 
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de representacion que subya~e a ~a a~ignacion de numeros v que 

permite al sujeto la comparación de la magnitud de un estimulo. 

entre estimulos, asi como asignarlos a una sensación, a la 

diferencia entre una y otra y .;.un entre dife1entes S'=nsacivnes. 

La construccion de los simbolos numéricos descansa sobre el 

principio de cardinalidad. Un ejemplo seria el de la numeración 

brahm1. o qutza uno mas conocido es el de la numeración binoria' 

en donde se asigna un numero de marcas al valor representado por 

su numeral. El principio de cardinalidad es la base sobre la que 

el sujeto construye la medición, y constituye la operacion de 

comparación, sobre la que descansa finalmente la representacion. 

Al principio para poder completar el esquema total se parte de la 

necesidad de asignar numerosidad basada en la comparación. que si 

bien en su origen tiene una naturaleza meramente íisica, es 

decir. intimamente ligada a los objetos. conforme avanza y se 

refina. comienza a trabajar ya no solamente con los objetos sino 

con su representacion (Stevens. 1~75). 

Asimismo, Stevens tl97SJ. Plantea que la meoición no es 

sino el conjunto de relaciones empiricas entre objetos mediante 

relaciones tormales entre números y resume el juicio numerico en 

cuatro tareas fundamentales: clasificar, ordenar. establecer 

intervalos y por último razones. pasos que necesariamente deben 

ser ejecutados con la intervencion de estructuras de conocimiento 

previas. 

Esto es. la ley de potencia está compuesto por aos partes; 

un procedimiento experiraental y un esquema conceptual. Dentro del 

esuqema conceptual es donde se desarrolla el concepto de 

representacion. 





experimo::ntor con variables participontes o construcciones 

hipotéticas las cuales no son simples fórmulas matemáticas, sino 

que son formulismos relacionados con procesos v que tienen un 

significado psicologico, ya que la psicofisica interna ~studia 

procesos de decision basados en li:\ infc•rmacieir. qu-=: -:st~ entrando 

al sistema en ese momento y/o en lo que se tienen a.Lmacenado -=n 

memoria, o sea, los procesos de decision en base a los mecanismos 

de representacion <Figueroa,1980). 

El aspecto que puede diferenciar a la psicofisica clásica ae 

lo que es hoy la psicofisica, es que no se va a traoajar con lo~ 

procesos y cOdigos neurofisiológicos, sino con los procesos ae 

representación interna que se estudian: ejemplos claros de cómo 

es posit·le describir a.J..gUnos de los procesos de la psicofisica 

interna son los trabajos de manipulación de imá~enes en 

diferen~es tareas realizadas por el grupo ae Shepard (197Q;l~il) 

y los "CraoaJos 

algunos ae los 

de Stenberg (1915), que 

procesos especif icos 

nos 

de 

permiten inferir 

mani pulaciOn de 

informac1on que se realizan internamente en este caso con 

imágenes visuales. 

Moyer (19841 desarrolle la posibiliaad metodologica ae 

realizar estos juicios de comparación, dando a los sujetos cierta 

información de tipo verbal (nombre de animales) y viendo como los 

sujetos son capaces de hacer juicios del tamaño fisico real de 

los animales, él llamo a éstos trabajos de psicofisica interna. 

Los ejemplos anteriores nos dan evidencia de los juicios 

psicofisicos, pero si ponemos atención vamos a encontrar que aun 

los experimentos de psicofisica clásica en donde la tarea del 

sujeto es hacer juicios sobre eventos que se le estan presentando 
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en forma direCt.a, necesariamente t.ienen qUi=: transforrriarlos en 

alguna forma de representación interna. media.nt~ la cu~l h~·ce la 

comparac16"n y el juicio. 

La parte central de una teoria psiccfisica moderna. es 

inaudablemente el relacionarla con la teoria cognoscitiva la 

cual, como va se menciono, tiene como base principal la idea de 

represent.acion. 

Algom & Marks (1984), re&lizaron un estudio de sumac16n 

:>inaural v sumación temporal, y de sus resultados ellos atribuven 

.'.:ue la mavor1a de las diíero;ncias individuales en los exponentes 

s~n decidas a la forma en que ellos asignan los numeros sus 

sensaciones mas que a las ·.Jift:rencias en los procesos 

sensor.iaJ..es. 

~as transformaciones en la respuesta tienaen ser 

cara-::erist.icas unicas del sujeto y no se ven modificadas por el 

tiempo, por la persistencia de ensayos, e incluso a través de 

modalidades sensor13les {para una revisión detallada ver 

Ges.:.r:~i.J-er. 191381. 

La investigaciOn en procesos de memoria a través de 

anal.isis ps1cof 1sicos ha sido llamada algunas veces memoria 

psicofisica e• psicofisica mental y ha permitido la distinción de 

·Jn exponente para la representaciOn perceptual interna 

(percep~:;. y ~e ~n exponente para la representación perceptual 

ex't.E:rna -o de memoria- (Palafox. 198óJ . 

..:.1saka ~198'"'1, reporT'o que los resultados ae la estimociOn de 

la longitud Percibio~ .;e incrementa con un exponente de 1.01, 

mien'!.ras que la _ _.ngitud recc.-rdada se incrementa con un exponente 

menor a~ alredeaor de 0.94. En su estudio la tarea de los sujeto~ 
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fue medir la intensidad percibida de los estimules Y probar a 

gu~rdarlos en memoria usando etiquetas de colores como clave de 

recuerdo. 

Los principales resultados indican que los exponentes de 

memoria fueron significativamente mas pequenos que los exponentes 

perceptuales en el procesamierto visual, mientras que los 

exponentes de memoria fueron significativamente mayores qu~ los 

exponentes perceptuales en el procesamiento olfativo. ael sabor '! 

i:áetil. 

El porcentaje de incremento en el exponente de memoria par~ 

el procesamiento olfativo, del sabor y tActil sugiere que la 

magnitud perceptual recordada es suceptible ae ser sobrestimaaa e 

subestimada al mayor y menor del rango de los Es respectivamente 

(foco), mientras que el porcentaje de decremento del exponente de 

memoria en el procesamiento visual muestra un caso alternativo 

(niveladoJ, es decir, indica que el '2fecto en memoria tanto de 

"foco"' como el de "nivelado". esta disponible para operar en ~l 

proceso o.e recons't.ruccion oel sis.temét de almac.enamientc.. Esto 

propone un mooelo de predominancia para la modalidad visual. 

Este modelo explica el efecto en termines del tenomeno de 

sobrees"CimaciOn v subestirnacion aJ. mayor v menor del rangc· de los 

estimules, respectivamente, durante el proceso de recons't.ruccion 

en memoria. 

Podria anotarse que modalidades lejanas y neutrales, tal 

como la visión, comprimen la magnitud entre lo psicolOgico y lo 

real en el almacen a largo plazo, mientras que las modalidades 

que implican "cercania" o involucraciOn de emociones, tales cOt'lO 

el sabor, olor y tacto, tienden a amplificar le impresion del 
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menor de los estimu'los o atenuar la impresión ael estimulo mayor 

durante la reconstrucción del sistema de almacenamiento. 

Factores Contextuales y 1·area Psicofisica 

Una de las principales preocupaciones del quehacer 

cientifico es la obtención de datos, producto de la tarea en 

donde se pueda distinguir con precisión la participación de las 

variables experimentales. y librar la participación de factores 

extraños en ellos. 

Dentro de la investigación psicof 1sica la participación de 

factores contextuales ha sido un serio problema si se intenta 

medir la magnitud de las sensaciones y se pretenae dar una 

explicación parsimoniosa de los procesos que participan en la 

tarea psicofisica. 

Para los científicos de la cognición !OS tactores 

contextuales son de gran importancia para el estudio de la 

estimación de Juicios, ya que refleJan caracteristicas bésicas 

del procesamiento de un juicio. Una de las caracteristicas 

que ha podido ser deaostrada es la influencia que tienen los 

ensayos previos sobre el juicio, y cuando el sesgo que tiene el 

juicio de un ensayo en particular es hacia los ensayos previos, 

se le conc.ce como asimilación, ya que la participación de la 

informacion existente en memoria determina la producción del 

juicio dentro de la tarea. 

Cuanl"Jo por el contrario la desviacion del juicio o la 

información extraida del mismo nos permite inferir que existe und 

alta desviacion. se podria ~ecir que estamos hablando ae un 
efecto de contraste. 

Croas (1973), agrupó los efectos de contraste y de 



asimilación dentro de una categoría conoci~a como efectos de 

rango, en donde se puede estudiar el efecto que tiene el conjunto 

de los ensavos entre si, pudiendo ser difererlciado como;un efecto 

de orden dentro de un continuo, en el cual se incluyen los 

efectos de asimilacion y contraste pero ademas brinda la 

posibilidad de descomponer el continuo y verificar la influencia 

desde el primer ensavo hasta el ultimo utilizado. a la vez qu~ 

permir.e arreglos experimental~s que posibilitan ver hasta dónde 

es verdaaera participacion do tac.tares 

cognoscitivvs. 

contextuales. 

separando la influencia de 

o 

los 

procesos 

factores 

Otro acercamiento al estudio de los procesos de Juicio, es 

recurriendo a los llamados efectos secuenciales y a los 

instruccionales. Los aspectos mas trabajados son los efe~tos 

secuenciales y su influencia abarca desde uno hasta seis ensayos 

previos al juicio de prueba dependiendo de las instrucciones y la 

dificultad de la tarea (Ward y Loekhead, 1971, 1970: Luce y 

Green. 1974}; los efectos de rango atectan directamente el valor 

del exponente de la función de potencia <Poulton, 196B 

Teghtsoonian, 1971, 1973), la ubicación del estimulo de 

comparacion aen-ero del rango de estimulos y su influencia en la 

modif icaciOn de la escala y lo mismo ocurre con los efectos de 

esp&ciamiento o distribucion de los estimulo~ (Sirbaum, 1974: 

Parducci, 1974). 

O~ros eJemplos de efectos contextuales pueaen ser los que 

generan las instrucciones dadas a los sujetos, Rooinson (1976). 

encentro que lc·s ejemplos numéricos dados en la estimación de 

magni'tudes influyen iuertemente en los Juicios. 

78 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
H IJ 

NS BEBE 
llBLJOTECA 

Por otro lado, Poulton ( 1':::179), p1·opone que les ii:imiliaridad 

en las unidades fisicas del estimulo disminuyen la posibilidad de 

ºsesgo" o "d¿sviacionº en el juicio del sujeto. Tales efectos nos 

indican de manera directa en algunos casos e indirecta en otros. 

la participación de factores cognoscitivos en la tarea •¡ funcion 

psicofisica. 

En los efectos de rango y de frecuencia su razón principal · 

es establecer la relación que existe entre el estimulo y el 

medio-ambiente: por un lado el tratar de establecer la ocurrencia 

de un estimulo en el medio-ambiente y el lugar de ocurrencia 

·Jentro de un continuo de estimulos. y por, otro lado, la relación 

entre estimulo y estimulo en el medio-ambiente. La función del 

escalamiento es el asignar o c~da estimulo un valor dentro de la 

esca J. a psicologica que pueda resultar lo suficientemente 

independiente del contexto. 

La caracteristica més obvia y efectiva de los efectos 

contextuales es el rango, que podria ser definido como la 

dife1·enc.ia entre .J.os dos extremos de alguna de las dimensiones 

del estimulo. El efecto primario de rango puede ser resumido como 

una comparación de categorias sucesivas dentro de subrangos 

sucesivos del estimulo. 

En la investigación psicofisica, el estimulo es presentado 

repetidamente, usando un orden riguroso, y la estimación media 

de cada estimulo es obtenida de las diferentes presentaciones y 

también a través de la medición de cada sujeto como un grupo 

particular de un estimulo. Cuando los juicios son hecnos usanao 

categorias verbales es común asignar números sucesivos a las 

categor1as y promediar los numeres en una media para cada 
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estimulo. 

KSTIMACION DB Lh LONGITUD 

En el caso de la longitud juzgada de una linea el exponente 

está muy próximo a 1.00 v la ecuación de potencia se reduce a Y = 
a. lo cual significa que la longi~ud manifiesta crece en 

proporción directa con su longitud fisica. 

forma Carrasco, Figueroa y Sarmiento (1981), 

encontraron una correlacion significativa, entre los exponentes 

de · los juicios peicofisicos de estimación de longitud y ~l 

coeficiente de imaginabilidad que es un indice de la velocidad de 

procesamiento central de iniormación. Lo que indicaría que los 

juicios psicofisicos no son unicamente sensori~les sino que están 

relacionados con procesos de representación, especificamente, con 

las imagenes mentales y procesos de comparación a altas 

velocidades. Cabe mencionar que el exponente general encontrado 

para la tarea de estimación do longitud fue de 1.04, semejante al 

obtenido por Stevens para la longitud de una linea recta que es 

muy proximo a 1.0. 

El exponente de 1.0 indica una función lineal esto es, que 

la estimación de la magnitud es proporcional a la medida fisica 

de la longitud de la linea Teghtsoonian y Beckwith, 1Y76¡ 

Verillo, 1961; Zwislocki,1983). 

La mayoria del trabajo de estimacion de magnitudes con 

generaciOn de juicios. ha sido realizado con sujetos adultos, ya 

que se requiere de la valoracion numerica, lo cual presupone el 

manejo de una métrica o de un sis~ema numérico para la generaciOn 

de los juicios. Sin embargo. también se ha realizado 
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investiga.;.ic n psicofisica con niños u-cilizando "técnicas sencillas 

que no requieren juicios numéricos, como las utilizadas en 

detec~ion de señales en donde s~ pide una respuesta de naturaleza 

senci.Lla corno "si o no", "falso o verdadero". Entre los trabajos 

mas relevantes de la investigacion con niños se encuentrb ~l ae 

Verillo (19821 quien trabajo con estimulos auditivos y 

vibrotaceiles. el de Hellman t19"tb). v el de Schart (1~83), 

tamoién con estimules auditivos. 

Para realizar erabajos en ps1cof1sica con preescolEu·e~ seria 

conveniente -::1 poder conocer el nivel de desarr·:>llo del niño, 

particularmenee el desarrollo de la nocicn cte numer~. que 

antecede a la ~onstruccion de la m6trica. Aunque no corresponde a 

la investigaciOn psicofisica su inclusion es necesaria para 

enmarcar a la tarea experimental testimación de magnitudes> que 

en este ~aso tiene como resultado íinal la asignacion de valeres 

numertcos. 

DESARROLLO DEL CONTEO Y HABlLIDADE~ LOGICA~ EN EL NlttO 

E~ aesarrollo y aprendizaje del conteo ha sido abordado de 

forma amplia por l'"'iaget. que al igual que otras nociones. sigue 

la genesis anteriormente delineada lVer capitulo dos). 

Klltadio 5ensorio-•otor. L.a noción de can't.idad numerica mantiene 

una marcada dependencia perceptual y tiene aos caracteristicas 

basicas: la primera comprende las estimaciones globales de 

cantidades basadas en apariencia superfic1~1. tal como la 

longi~ud. or~a d~ las colecciones o aun el tamaño de los obj~'t.OS 

v la otra a la dependenciea sobre los objetos visibles para 

contar. 
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Preoperacional. En esr.e periodo existen aún metodos ineficientes 

e inadecuados 

inflexibilidad 

para 

lOgica 

ejecutar el conteo; prevalece una 

en el conteo. tal como La dificultad en 

con't.ar hacia atrás cuando se comienza con "uno", y finalmente, 

nav un significado limitado en las palabras del conteo. 

Operaciones Concretas. Aparecen tendencias fuera de la 

dependencia perceptual, tales como las estrategias perceptuales· 

encaminadas a las ideas logicas que apoyan la construcción de 

esr.rategias más eficientes de conteo y proporcionan alternativas 

logica3 para contar; existe un incremento en la habilidad de 

conteo en ausencia de objetos visibles para generar alternativas 

de estrategias de conteo con un incremento de la participacion 

mental. tales como la representación. 

Operaciones Formales. Las caracteristicas de este periodo que se 

pudiera considerar como la fase superior del conteo son las 

siguientes: a) se incrementa la habilidad mental en el proceso 

del conteo: b) predomina la reflexión en la unidad contada y en 

su inclusicn como una más en la totalidad de la colección, c> 

reversibilidad y flexibilidad en el conteo. capacidad de 

construccion de estrategias hacia adelante y hacia atras que 

producen los mismos resultaaos, y d) los significados del número 

son elaborados dentro de una construccion relacional. el siete 

puede indicar que se contaron siete unidades y al mismo tiempo la 

totalidad de la colección contada. 

De acuerdo a esta vision, los niños son dependientes en su 

conteo sobre lo que ellos pueden ver, tocar. o de los objetos 

perceptualmente disponibles. Y gradualmente serian capaces de 

mayores interna~izaciones en el acto de contar. Sheffe. Thompson 



y Richards (1982) encontraron que en esta progresión los niños 

primero comienzan generandO (imaginando) representaciones 

mentales de patrones figurales para oojetos "incluidos". no 

"visibles". 

Todavia existen aqui diferencias en los estados aependientes 

de la actividad perceptual, como el señalado o el caoeceo en 

direccion de la posición de un objeto oculto "no visible'· y que 

debe ser contaao. A un segundo nivel en la ausencia de objetos 

visibles. los investigadores reportaron el uso de los dedos en 

una forma particular que no depende de la entrada perceptual de 

señalado o de tocar. Aqui el nif10 extiende sus oeaos en sincronia 

con el nombre de los números pero sin ver sus dedos o tocarlos. 

Esto es como si el a.eta intelectual de sef'ialar con el dedo a cada 

uno creara las unidades a ser contadas. Al tercer nivel los nirios 

usan el conteo de silabas como unidaaes a ser contadas. Con cada 

nivel las unidades parecen incrementar su nivel de abstracción va 

que se vuelve cada vez mas independiente de los objetos. 

El incremento de la reflexion iníantil sobre el proceso del 

conteo es acompañada por la construcción de una relacion de orden 

y una relacion de inclusiOn dentro de la secuencia oe los 

números: seis es el número de elementos y seis es el total de los 

elementos. cada unidad contada dS integrada con las precedentes 

dentro de una nueva unidad inclusiva total. 

En mateméticas ésta relacion es llamada la propiedad 

cardinal del numero. El uso de éste término, sin embargo, sugiere 

que esta proposicion del número existe "per se" más que como 

resultadc, ae la construccion interna del niño. En contrasti;:, el 

término integración progresiva o inclusión progresiva nos 
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recueraa -eJ. papel u>: la actividad mental en lr.a construc.cion ae 

tales relaciones <Labinowicks. 1985). 

D-9 ~a misma t orma aentro de: J.C. psicofisica, se ha· afi1·mado 

que la construcción del Juicio debe recorrer una serie de etapas 

hasta la asignación a su referente fisico. 

Sin duda la parte mbs importante de la ejecución de tareas 

psicofísicas de estimac1on de magnitudes, es tontQ la evaluacio~ 

de la in":ensidad de los estimulos -lo cual es un proceso compl·~J'=' 

•je compara<:ión entre la e:sc.:i.la fisica del es't1rnu¡c,. .. ,. la escala 

interna oel suJeto- así c~m~ la evaluacion d~ la intensidad de la 

magnitud de La sensacion. 

~fito:: ult.imo .;os un proceso internv que rea'Jlere: <aJ ao;l 

funcionamiento de estructuras cognoscitivas qu~ posioilitan la 

transtormac1on de una escala f l.sJ.ca a una escala tuncional o de 

sujeto; (b) la estruct.uraci6n. o acomodo de los estimulos dentrc 

de un rango, por eJ-;;:mplo del mayor al menor: <e i J.a manipulacion 

v represen-:acion. va que el sujeto necesita para eJecutar le: 

pases .:snt.eriores "tomar" paremetros ~e comparacion, por ejemp1.:i 

el inici·~ ·: final del estimulas oara su evaluacion o el ":itorgar" 

el lugar que le corresponde dentro de su "ordenamiento interno", 

lo cual evi·.Jentemente s-= refiere a la representaciOn de 

información. 

Est.e proceso h~ sido poco estudiaao dentro de la 

psicofisica. centr~ndose la atencion en la rc1.;.cion exis'l:ente 

entre la caliaad del estimulo v la nat.uraleza del JUicic1. 

En res:.imen. la relación que exist.e encre l.:. sensacion v los 

estimulas, no es una 1·e1acion lineal en principlc•. va que en 

esta re.;.aci6n intervienen un;i. serie de facton~s que la 



determinan: en el caso de 1.a estimacion de la longitud, se deben 

tomar en cuenta tres aspectos: 1) el nivel perceptual o sensorial 

(intensidad del estimulo-magnitud sensorial>: 2} la evaluación de 

la transtormacion del .:.ont1nu1.."I sensorial 1 meinipul.:.c..1vn, 

1dentificaci~n y representa.e.ion: v .JI la genera..::.ion del Jui•..:io 

1ma.gnitud estimada1. Es decir que e! nif'io es capaz de lleva1· a 

i:abo la evalueacion de la l·.:ingi tud aun cuando su concepto de 

m:uuero. Oo se hava desarro11aao to1·malment.e. que !.ambien es capaz 

de hacerlo antes de la etapa esco~ar v que utiliza para ello a 

las im6genes mentales. 
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Sl!CClON KXPl!RlHKNTA!. 

El objetivo del presente trabajo fue comprobar que el niño 

es capaz de realizar estimaciones de longitud de manera Precisa. 

a traves de métodos precisos. Por otrc, lado. investigar la 

participación de la imagen mental en la generaciOn de juicios de 

estimación de magnitudes. :· a part.ir de ello, llegar a pos.tul ar 

la existencia de la c~nservaci6n de la longitud en los niños · 

preescolares. 

La uo1.:.a.:1on .:i.el desarrollo psicológico y la escolaridad 

del nino. as~ como el diseño de una ~area experimental sencilla 

fueron :os ~es aspectos fundamentales para elaborar un 

;roceai~ientc ex~erimental que nos permitiera conocer cuales son 

!os ::mponente~ ~ognoscitivos de una tarea de estimación de 

magn1-=uaes para :..;;1 .i..:ngit:ud de una l1nea y .las cransformaciones 

que s· .. .ifre ce-.-=~= a..: un concinuo nast.a llegar et convertirse en un 

circule. 

HKTODO 

SUJetos. 

Par~iciparcn 56 ninos cuyas edades fluctuaron entre cuatro y 

seis años. que <:ursaban el segundo o tercer afio de educacion 

preescolar ~;. !lna escuE:!la pública, y la selecciOn de la escuela 

fue intencionada. Los sujetos formaron dos grupos y la selección 

de los sujetos fue al azar, asi como su asignación a los grupos. 

Material. 

St!' utilizaron 36 est.1mulos compuestos por alambres montados 

sobre tarjetas; la longitua de los alambres variRba de s a so cm. 



en intervalos logar1tmicos dando un total de 11 tamanos, S. 6.33, 

e, 10, 12.6, 15.9, 20, 2s, 31,6, 39.e y so. 

Los estimules de cada tamano adoptaron 4 formas .~státicas 

diferentes dentro de un continuo de transformacion que iba de 

linea, arco, semicirculo a circulo, conservando siempre la misma 

longitud (ver tabla 2). El diametro del circulo estaba en runciOn 

de la longitud del alambre, la cuerd~ del arco media igual que 

el diametro y la cuerda del semicirculo media la mitad del 

diametro. 

Tabla 2. Los estilulos tdoptuon cuatro ioraas y ae utilizaron 
u cc-nttntJOI de diferente Ioncitua pva h 11i&Mción 
de Juicios. 

.. 1111110 hoea arco lelicirculo circulo 

1 5' 1 5 5 

¡ 6.3 6.3 6.3 6.3 

l 8 8 8 8 

• 10 10 10 10 

5 12.6 12.6 12.6 12.6 

6 15.9 15.9 15.9 4).9 

7 20 20 20 lO 

8 25 25 21 ;; 

9 31.6 31.6 31.6 31.6 

10 39.8 39.8 39.8 31.8 

11 50 so 50 50 

' unidldes en cent11etro1. 



~~ ~amaño de las ~ajetas vario proporcionalm~nte al tamano 

~ _Js c-stimulos; por ejemplo para el estimulo de 5 cm. la 

:.~:-:-:!ta media 14:! x 12 cr:t. y para el estimulo ..:ie SO cm. la 

~arJeta media 80 x 80 cm. Lo anterior se realizo con el objeto de 

4~e e_ campo ~e la tarJeta no sirviera como referencia para la 

estimación de lo longitud del estimulo, ni diera lugar a la 

s.:·cre~stimacion i: subestimaciOn. 

El orden de present.acion d~ los 11 continuos fue asignaao 

=ilc-3toriamente. 

IJrupo (l<;J Sujetos). El ¿; .. perimentador presento los 

est1mu ... os ae !.a r:ll.!:'.':':13 longitua por .::.c.nt.inuü J~ transformaci:in, 

empezanao por _a linea recta l por ejem¡:.l..;·: se ;;.r-=ser.t.:i la lJ.r.o:a 

de 25 cm .. des~Yes el arco a&¿~ cm .. enseguida el semicirculo de 

25 cm. de longitua y por último. el circuJo cuyo perime~ro es ae 

25 cm.}, v sel~ pidió al sujeto que comparara cada estimulo con 

una regla oe 5c ·:::i. seña.:.an110 en -=:sta la l:in;;ituc de: est1r:1:.llo. 

Este procedimiento se siguio hasta cubrir los 11 tamaftos. El 

objetivo de esta condici.on f•Je que el sujeto comparara la linea 

recta y sus transformaciones hasta llegar al circulo y ver como 

se afectaron sus comparaciones. 

Grupo 2 (37 SUJetoe). El experimer.taoor presentó los 

~stimulos de la misma longitud por continuo de transformación 

:como en el grupo 1) y pidi·:· al sujeto que estimara la longitud 

a~l estimulo asi~nanao un valor numér1~~ par~ cada est~mulo 

?resentado: es decir, ~n este caso el suj~to no cor1t.:. ..:..on ningun 

refe:-..:nte que le apoyara para .la evaluación de la longitud de los 
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est.imulos. 

En todos los casos el experimentador explicó al niño que lo 

que tenia que estimar era la longitud del alambre sin importar su 

forma, y no estimar su dié.metro cuando el est.imulo era un 

circulo. o la cuerda cuando el estimulo era un semi:irculo. Se 

trabajó 0:.on cada sujeto individualmente en todas las c;.ondiciones. 

Subgrupo 1 (Z4 Sujetos). Adicionalment~. con los sujet.os qu~ 

cor1 ta.ban con un maneJo ae l.;,. re~.i.a pr-::v1ei a.:.. ~~periment.o se 

utilizo un a.l.ambre 0:uva lc·ngitud era d-= 20 cm .. pa:-a ~valuar si 

la :r aniormacion dinamic.~ esti.:nul~·. .Jecir la 

transi"ormacion oe linea en arco. ae arco en semicl.r•:ulo, hasta 

llegar a ... c:.rculo, le permiti.a ejec.t.tar mejores juicics ;:ara la 

longitud. A los sujetos con los cuales se utilizó esta ~Od3lidao. 

se l~s pidieron juicios para cada una de las transformaciones que 

sufriO el alambre, es decir. un juicio para el ~lamore en formo 

de linea. un juicio para el alambre cuando la forma adoptada era 

arco, uno más para el semicirc,Jlo v finalmente ur. juicio para el 

a~arabre cuando su forma era circulo. independientes de los que se 

pidieron para los est1mul·:is estaticos. se pidieron ademas 

argumentos sobre lo que ocurriria con la lor.~itud del estimul~ si 

se doblaba. cuando era ~ineo, v cuando era :1rculo si s~ 

desdoblaba, es, decir juicios de tamaho (ver o nexo 1) . 

A traves de esta condición. se intentó ver el efecto de 13 

transforrnacion de la imagen sobre los JUicivs de lorigi'tud qu: 

realizó el su;eto, lo ~ual implica 13 utilizacion de la m9tri~a. 

Ademas. el experimentadr:.·r oi•jió al su jet.o a1·gumentos que 

justificaran cada uno de sus juicios de longitu,_: v. en los casos 

en que -::xistieron contradicciones entre el juicio numéri~o y la 
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argumentacion del nin.o. el experiment~aor hizo 

contraargumentaciOnes para· intentar resolver la contradicción. 

utili~ando el metodo clini~o utilizado en la investigación 

Piagetiana. 

con los ninos mas pequeños que no fueron capaces de asignar 

un valor numérico a -us estimulos, el experimentador les pidio 

Juicios comparativ0s ..:e mayor, menor o igual para los estímulos 

de la misma l~ngitu~. pero de diferente forma. Es decir el ni~o 

comparaba Li line.3 recta de 25 cm, con el arco (también de 25 

cm.) y ~en~~ ~ue decir cuál de los dos estimules era mayor. 

despues cocparo el erco con el semicirculo, el semicirculo con el 

circulo haciénocse misma comparación. Se realizaron también 

·::>::paraciones con otras combinaciones posibles. en cada 

co~para~l~n se pidio al ni~o la argumentación que justificara su 

:uic!:>. 



Los 

RllSULTAUOS 

resulta.dos fueron de dos tipos cuantitativos y 

cualitativos. El análisis cuantitativo fue llevado B cabo a 

través del aJuste de curva para los juicios de longitud de cada 

sujeto para cada estimulo. por grupo (ver tabla 3). El .análisis 

cualitativo se realizo a través de los resultados obtenidos del 

interrogatorio efectuado en el momento de la evaluación de los 

estimulas lver anexo 1). Los hallazgos principales se describen ~ 

continuación. 

AMALISIS CUANTITA"CIVO. 

Se llevo a cabo un aJuste a ld funciOr1 d·:: potencia par.:-. la 

estimacion de la magnitud de una linea. el ajuste s~ realizo por 

cada sujeto, para cada uno de los once tamaños v para caoa una oe 

las formas que el estimulo adoptaba dentro del continuo de 

transformación. Es decir se llev6 a cabo un ajuste para la linea, 

arco, semicirculo y circulo de cada tamaño. para cada uno de los 

sujetos. y se saco la media ~~ometrica por grupo. 

GRUPO 1 (i9 Ssujetoa). Se obtuv6 un exponente de 0.9800 para 

la linea. de 0.9781 para el arce, para el semicirculo el 

exponente obtenido fue de 0.9933 v para el circulo iue de o.~735. 

lo cual indica que no existen diferencias signiticat.ivas entre 

los exponentes, y a su vez nos permiten inferir que la evaluacion 

para ias dif erent:cs formas adoptoaas por el estimulo dentro del 

continuo de t:ransformacion no determinan la ejecución ael sujeto. 

ya que la evaluacion se da para la longitud del estimulo y no 

para la forma que adopta, permitiendo suponer la participacion de 

factores cognoscitivos mucho mas profundos que la percepcien de 



la forma sobre. la percepción de long~ tud,, as1 como del adecuado 

manejo de transformación de las imágenes sobre los instrumentos 

de medición lVer tabla 3). 

GRUPO 2 (37 Sujetoa). Para el grupo número 2 quienes 

ejecutaron la evaluación de la longitud. a traves de la 

estimación directa sin la utilización de la regla como apovo. los. 

exponentes .fueron los siguientes: para la linea 0.9852. para el 

arco el exponente encontrado fue de o.~776, mientras que para el 

semicirculo fue de u.~580 y para el circulo fue de ü.9755. Lo 

anterior indica que aunque son ligeramente menores a los 

obtenidos por el primer grupo se encuentran muy proximos al 

exponente de 1.0 que es el encontrado por Stevens para la 

estimacion de la longitud de una linea visual y asimismo no hay 

diferencias significativas entre los exponentes para cada una de 

las formas adoptadas por el estimulo. Por otro lado, al parecer 

la utilizacion de la regla parece no tener efectos importantes en 

.1.os Juicios ~enerados por .ios sujetos. es decir, cuando el 

sUjeto cuenta con la constancia perceptual y una métrica interna 

que le permite evaluar la dist.::.ncia v longitud no es necesario 

contar con un instrumento externo que le permita efectuar 

correlaciones adecuadas de distancia y longitud (ver tabla 3). 



Tabla 3 • Exponentes encontrados en las lledlas geo1etricas de los dos 
gru~s: con regla y generacos. 

Grupo con re¡la Grupo que cenero 
14 SUjetos. 24 suJetos. 

Linea Linea 
r2• 0.9800 r2= 0.9852 

1 Arco Arco 

1 r2• 0.9781 r2• 0.977ó 

! S-...1icirculo Selicirculo 
rl= 0.!193l rlv. 0.9580 

1 
Circ1Jlo ürculo 

r2= o.9ns r2~ 0.9755 

A lo largo del desarrollo del experimento se detecto que la 

"forma" de as:i.gnar un valo1· numérico a .Ld. .iongitua a~ los 

estimulos di feria. Por le· que en los casos en que fue posible se 

observo deteni·:iamente oermi tiendo un reaerupamiento de los 

sujetos dentro de grupos de acuerdo a la "forma" -:i escrategia 

utilizada para la evaluacion de la longitud y la asignacion del 

juicio. 

A continuación se describen estas estrategias y se reportan 

los resultados de cada una. 

AnAlisis por Estrategias 

3e observ~ que los niños utilizaban diferentes formas o 

"estrategias". (sE:cuencias procedurales o instrumentales}. para 

realizar la estimacion de la longitud de los estimulos. por lo 

cual se cr•:•cedió a reeilizar un analisis c11antitativo, formando 4 

subg1·upos derivados de ellas. entre las mas •Jtili~adas en este 



experimento y para la tarea podemos mencionar las siguientes: 

1) la de esti•ación visual global (10 sujetos), en donde el 

sujeto ll.evaba a cabo una aparente evaluación d·~l total del 

estímulo, fijandose en el origen y final, Y recorriendolo 

visualmente para otorgar un juicio global de tamaño, cuyo 

expoñente fue de 0.971' ¡ver tabla 4). 

2) la utilizacion del dedo como unidad de medida (10 

sujet~sl, podria estar de acuerdo a lo postulado por ~iaget, 

acerca del uso de un transf er corporal para la construcción de la 

metric.a, utilizada su ve~. para ejecutar la medición del 

espacio y la distancia. El niño otorgaba a su dedo, generalmente 

el pulgar o indice, la unidad de medida, y lo ioa iterando del 

punto de inicio del estimulo al punto íinal del mismo, 

considerando que ~1 numero to~al de iteraciones o veces que cabia 

su dedo, correspondia a la medida del estimulo, para esta 

condicion el ~>:ponente encontrado fue de O. :l49l tver tabla 4). 

31 la fijación del ojo por segmentos en el estimulo 

(movimientos sacádicos del ojo como uniaad de medida) ( 15 

sujetos), qui el. r;iño comenzaba por fijar la mirada en el 

inicio del estimu.1.•:i, y comenzaba a ºmedir con la mirada", es 

decir, segmentaba el estimulo, en "unidades visuales". también 

iteradas a lo largo del estimulo, correspondiendo la evaluación 

final al numero de "miradas" a lo largo del estimulo. f..a media 

geométrica nos indica un exponente de 0.9870 (ver tabla 3). 

4) Otra más, seria la de 13 asignación del juicio sin 

referente físico aparente (adivinando)(3 sujetos). Para ejecutar 
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este! tipo de estrategia, o quiza una evaluación del estimulo sin 

estrategia, ~l niño no mostro ningUn indicio de utilización de 

unidad de medicion a diferencia de las otras. Su eJecucion fue 

aparentemente adivinando, ya que los exponentes obtenidos del 

ajuste de curva que se explican a continuacion, fueron los mas 

inconsistentes entre sujetos, el exponente obtenido fue de 

0.9238. A pesar de ello el exponente indica una buena evaluacion 

de la longitud y seria importante poder investigar con mayor 

detenimiento si la falta d~ un retente fisico aparente implica 

efectivamente una incorrecta asignación d~ los Juicio~. o es 

producto de una evaluacion mucno mas profunda v de mavor caliaa.j. 

ya qu~ el niño no depende del estimulo, sino de una comparacion 

de naturaleza interna que involucra .la participach:on de la imagen 

mental v lb representacion numerica (ver tabla 4). 

tabla i. • Expooentes de las 11ediu geoMtricas pin las diCerEfltes estrategias 
utilizad~• para la estiuci6D de la lontitud y para cada una de las 
forus ¡doptada.s par el esti1ulo. 

110 .. ¡~ saicirculo circulo 

flJaclón o. (IS SSI 0.9870 1 Q.9911 0.989;: 0.9921 

de<lo (10 SsJ 0.9497 
r--
1 0.948Q o.;m 0.9260 

adivinaOOo U Ssl u.9238 ¡ (1.927'1 U.iill ~ 
visual g.(lu Ssl ¡ 0.9711 1 0.9503 0.9817 

---; 
0.7492 1 
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AllALI$IS CUALITATIVO 

El análisis efectuado para este tipo de datos iue de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el cuestionario para interrogatorio 

(ver anexo 1) que se efectuo al momento de evaluar la longitud 

de los est.imulos, v para su análisis también se tomaron en cuenta 

tanto la estrategia utilizada para la "medición" de los 

estimulas. como l~s habilidades de conteo v numéricas que 

present.aba.n <ver tabl..=:i 7 J, ¡:·or lo cual los sujetos fueron 

reagrupados v asignados a nuevos sub~rupos de acuerdo a la 

existencia o no de la nocion de conservación de la longitud. 

Resultados del •étodo clinico 

A continuacion se describe de manera muy general lo 

encontrado en cada grupo de sujetos y se ilustra con ejemplos del 

protocolo de interrogatorio v sus resultados. 

GRUPO A (sujetos no conservadores). ~os niños de este grupo no 

pres~ntan indicios de poder conservar la longitud para un mismo 

e5timulo cuando este sufre ~ransformacioncs y 'Campoco pueden 

llevar a cabo juicios numer1cos, para la estimación de la 

longitud; en general son ninos que cuentan hasta 10 pero que no 

reconocen los números. todos dicen que los alambres doblados 

tarco. semicirculo y circulo) son mas chicos que la linea, y aún 

que la linea, si se dobla, es más chic.a o "pierde" tamai'io. No 

proporcionan valores numericos consistentes y evaluan 

generalmente el continuo de transformación en orden descendente 

de linea a circulo (ver tabla 5). 



tabla ). Respuestas e1itidas por el niOO para el interrogatorio en la evaluición 
de la longitud ae una hnea cuando suiria transronaciones dma11cas. 

Alejandro L. z. 

-Cuenta hasta el 20, pero confutláe los nuaeroa. 

·Dice que sabe ll!dir con la regla, 'f que esta sirve para 

hacer letras y para contar. 

-cuando se le presento el '1&11bre café, no sabe cuanto •ide 

en fona de circulo, pero si que es l1s chico que la linea. 1 

CtllO seticirculo. 

·Sin e:tblrgo dice que la linea 1ide lgual que el set.icirculo. 

pero que este va a ser •Al chico. 

En estos SUJetos que no manejan los numeros unicamente se 

pidio un Juicio de mayor a menor para cada alambre. Un ejemplo de 

esto lo en:ontramos en Yara, quien proporciona valores numéricos 

espontaneamente a partir del continuo s en unidades aroitrarias 

que no corresponden a la dimensión a evaluar. lo cual seria poco 

importante si es que se ajustara a la funcion de potencia. 

Un caso donde se hace utilización de los numeres sin que 

exista una relación entre los números v el tamaño de los 

estiMulos, lo encontramos en Mauricio. quien a partir del 

continuo de lOcm. da el mismo valor para toda$ las líneas {30}. 

repitiendo también los valores asignados oara cada figura, sin 

existir una relacion entre el número asignado y la forma ad~pcada 

por el estimulo. 
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GRUPO 8 (No coneervadorea).Estos niños dan valores numéricos 

que no corresponden con las evaluaciones de t.amaño. Cuando se les 

pide que comparen el tamaño de .1a.s ·jif~rentes formas del continuo 

dicen que el estimulo mas grande es la linea, seguidC'I del arco, 

semicirculo y por Ultimo el circulo. En !os casos en que 

proporcionan el mismo valor numerico para dos formas aiferentes. 

del mismo continuo.:.., el e>ep~riment.ador pree:unta al nif,o si estos 

dc•s estimulos s1.•n del rnismu tamaño, el niño en estas situaciones 

contesta guianaose por su juicio perceptual diciendo que la linea 

es mayor que el arco, el arco que el semicirculo y el semicirculo 

que el circulo, entrando en contradicción con sus juicios 

paicofisicos. 

La diferencia con el grupo 1, es que estos sujetos si 

presentan un "manejo" numérico. En la tabla 6 se muestra un 

ejemplo de estos casos. 
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Tabla 6. iJe1pJo de resultados obten1ac·s con niños que s1 
aostraron un "u.nejo" nulérico. 

-Dice que cuenta hasta el 14, pero en realidad cuenta haJt.1 el 

28. 

-Se le presenta el alubre carll de 20 ca al principio. 

·P: Si doblaao! el alubre asi, -fof'laOOo un 1e1ic1rculo
aedlra?. 

·R, No sé. 

cu!nto l 
·P:Pero t~ crees que 1ioe lo 1i110 que cuando lo tenia1os derecho? 1 
·R: "º· a1de lellOS. 

·P Si lo desdol>JaJOs. i.:uAnto 1edira? 
·R: !cual ¡¡ue COIO ledta. 1 
in el continuo 2. 
-el 20. y Jer. e&titulo 1iden 4. 1 

.p, Son del 11'10 t.laño? 1 
·R: Ho, parque uno esU 1.\s abierto que el otro, aunque aiden lo 1 
u-. 

GRUPO e (Ss intermedios). fste grupo de sujetos no reconoce 

los números y observan un decremento en el juicio generado de 

linea a circulo. en la transformacion del continuo. 

Cuando las imagenes son estáticas se observa un decremento 

en el Juicio generado por los sujetos. 

Sin embargo se puede observar que los suJe~oss en algunos 

casos son capaces de dar el mismo Juicio para las diterentes 

formas de un tamaño, es decir Que miaen lo mismo, pero al 

preguntarseles cual es mas chico se inclinan por hallar un 

estimulo mas chico que otro. dependiendo ael aspecto figural. 



Dicho de otro moao, lo~ pertenecientes a este grupo son 

sujetos intermedios. ya que presentan evidencias de poder llevar 

a cabo operaciones mentales que les permiten mantener la 

conservación de la longi. tud, oero aun pre•Jalece en ellos '31 

aspecto figura! o perceptual, sobre el lógico-matemático, en el 

momento de ejecutar sus juicios de estimación de la longitud. 

Un ejemplo lo constituye una n!ha quien demuestra· 

~onservaci6n en sus juicios ante las transformaciones dinamicas, 

es decir ante las transformaciones que va sufrie:ndo de linea a 

circulo. ya que siempre dijo que el alambre media zu. 

independientemente de la t"orma adoptada. No obstante existe 

contradicción con las comparaciones que hace en los demas 

continuos que tenian los est1mulos estAticos. en donde dice que 

la linea es mas grande que el arco. este que el semicirculo y el 

semicirculo que el circulo. 

~RUPO D (Conservadores Paicofiaicamente). En los dos 

primeros niños quienes se les oresentó el alambre café ól 

principio y se fue tr3nsformando en !as diferentes figuras. la 

evaluación numérica fue disminuyendo con cada transformaciOn 

siP-ndo la mayor para la linea, después el semicirculo y por 

ultimo el circulo. 

Para los demé:s continuos, despues de que los niños dieron la 

estimación numérica de cada alambre, se les pidió que compararan 

todas las figuras de cada continuo y que diJe:ran cual de los 

estimulas era mayor y cuál menor. La estimacion perceptual que 

dieron los r1itios fue: la linea mayor que el arco, el arco mayor 

que el semicirculo y este mayor que el circulo. 
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i~o oostante y contradictoriament.e en .:stos suje'tos sus 

juicios psi•:.ofisicos muestran exponentes muv cercanos al l. 00, lo 

que nos indicaría una ~onservación o constancia de los juicios 

de los sujetos a los estimulas independientemente de que 

cambiaran de forma. 

CARACTERISTICAS Y 111\BILIDADES 

A continuacion se hace una descripciOn de las 

caracteristicas y habilidades de los niños que resultaron 

conservadores psicofisicamente. es decir que generaron Juicios 

psicoíisicos muy cercanos a 1.0, de los r.iños que son no 

conservaaores desde la perspectiva de J.V::' resuJ..t.aaos obtt:niaos a 

través del metodo cliGico v de los con::;erva.dore::::: 

psicof isicamente como piagetianami:::n'te ~ver tar.•J.6 ,. . reslJme:n ¡ . 

No conservadores ni piagetianamente ni Psicofisicamente. 

Toño A. El alambre café (linea) meoido con el dedo mide 16, 

el arco 13 y el circulo 17. es decir apoya sus es~imaciones en la 

medicion íisica de su deao. Para el la linea es mayor que el 

a:-co, el arco mayor que el circulo. 

En los continuos 

al final el circulo. 

y 4 el arco es el mayor. luego la linea y 

En los estimules 10, 9 y 7 el arco y el circulo son iguales. 

Anny. cuenta hasta 10. El alambre café mide 10. el arco 18 v 

el circulo ?, efectua sus ~stimacione~ a traves de la iteracion 

de su dedo sobre el estimulo. 

En las presentaciones 2.~.4,5 y 6 la linea ~s mas pequeña, 

despues el arco, luego el semicirculo y el círcu .1..j mide mas. 
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En las otras presentaciones es al reves. el circulo es el 

estimulo mas pequeno. 

Anabe1. Conforme se avanza en el continuo de transformación 

tiende a disminuir el valor que otorga a los es~imulos. Para la 

linea da un valor de 2u al inicio. y al final si se desdobla le 

otorga un nuevo valor que es de 16. Aunque reconoce que si se 

desdobla e1 circulo mide lo mismo que la linea. 

~n los estimules ~ y ~ la 11nea mide mas que el arco, el 

arco mas que el semicirculo veste mas que el ~irculo., en todos 

los oemas se invierte el ojden de tamano. En los continuos numero 

l. 3 y~ consiaera que el arco es el estimulo mas grande. 

Abid s. c. Tiene que utiliz;;ir su dedo también para realizar 

sus estimaciones, aunque es capaz de dar juicios numéricos de 

forma natural. La linea mide 20 el arco 8 el circulo 7. 

En la mayoria de sus juicios la diferencia es de o 2 

números. 

Solamente en una ocasion dijo que los estimulas 

independientemente de la forma miden lo mismo. 

Cuando efectuó juicios apoyados con la regla decia que 

median lo mismo pero que segui.a siendo 1navor la linea. 

Diana I. c. Para ella la linea mide 20 el semicirculo 18 el 

circulo 5, si se endereza el estimulo mide 24, si se compara con 

la regla rectifica y dice que mide ¿o, tambien sus Juicios escan 

apoyados en la medición que efectúa con sus dedos. 

La linea para ella mide más que el arco. el arco mas que el 

semicirculo y el semicirculo mas que el circulo. 

En ~1 con~inuo 10 sus Juicios son muy constantes. 
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Higue.l Angel h:. '1'· La linea mide :.!u, el arco; 15·, ·.,ef circ.ulo 

lU y si se endereza mide .:!O, no reconoce .los núnÍei-os .•. .'~fd~ con el 

de.jo. La linea es mas grande, después el circulo!: r1Uegc1 el. 

semicirculo y el más chico es el arco. 

Kdgar s. cuenta hasta el 10, y sus mediciones ias hace 

apoyadas en su dedo. La linea mide 20. el arco y el éirculo miden 

ó. El estimulo más grande es la linea despues el circulo. La 

diferencia entre el circulo y el arco es de uno o dos numeros y 

en ocasiones es igual. 

Mauricio H. R. El dice que sabe cent.ar hast21 el 8 aunque en 

realidad cuenta hasta el 14, pero no reconoce los numeres. 

Para el la linea mide 20, el semicirculo mide 20 v ~1 

circulo mide 21, cuando es linea es mas grande que como circulo. 

Los juicios fueron generados con regla aunque no resoeta los 

numeras. Los estímulos fueron subestimados sistematicamente, y 

solo adoptaban dos posibles tamaños: la linea 30. 21. el 

semicirculo Zl, 5, el arco 30, 22 y el circulo~. 23. 

Jani Oegana H. Q. Oice que cuenta nasta 80. Sus Juicios 

fueron como sigue: para la linea 20, el arco 16, el circulo 6; el 

circulo en forma de linea mide 16, si la linea se dobla no mide 

lo mismo. En los juicios generados se observa un decremento en 

los valores que diO el sujeto a lo largo del continuo, aunque la 

diferencia entre los juicios fue de 1 y 2 cms. 

A1ejandro. La linea mide 2u. el arco 13. el circu~o 9; si se 

desdobla no sabe y cuando cuenta con el dedo e$tima 11. 

En la mayoria de sus Juicios la linea es mas grande, luego 
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el arco despues el semicirculo y el circulo es el más pequeño. 

La distancia en sus percepciones son de dos o tres números. 

En las presentaciones l. 4, a y 9, los estimulos contiguos miden 

lo mismo, ya sea la linea con el arco o el semicirculo con el 

circulo. 

Yarelli. cuenta con la vista. El alambre café mide ló si se 

dobla el arco mide 7: el circulo mide 8 Y si se oesdoDl~ mide ló. 

La linea es mayor que el arco, el arco mayor que -:-t semicirculo y 

este mayor que el circulo. 

La diferencia entre los números que reporta es de o 2 

cifras. 

Roberto R. p. cuenta hasta el 14. Lc:s. oiferencia _ e:n-cre 

astimulos es muy poca: 1 6 2 numeroe, en los continuos 2, ~. 5 y 

9. 

En casi todos el arco es m~s pequeño y el circulo y la linea 

son casi del mismo ~ama~o. 

Si se dobla la regla se podria medir el circulo, utiliza Ia 

regla para medir pero no respeta los numeres. 

carios A. p. Cuenta hasta el 11. En los Juicios generados se 

observa una subestimación en las lineas, una sobre~stimación en 

los circules con respecto a las lineas y no n~v nada claro con 

respecto a los arcos y los semicircules. 

La linea mide 20 el arco mide 10 el circulo ~ y si se 

desdobla vuelve a medir 20. 

Sergio c. L. cuenta hasta el 20, no reconoce los números a 

excepción del y el 2. Algunos de sus juicios se mantienen 

constantes y hay algunos que son subestimados con respecto a la 
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linea conforme se recorre el continuo de transformación 

el 50 Y 50 ?. 1, 

Para él la linea mide 20 el arco 19 y el circulo 2. 

(aprox 

Alina L. z. Cuenta hasta el ~u. para ella la linea mide 230 el 

arco mide ·11 v el Circulo tambien mide 11. En los juicios 

generados se da una sobrestimaci6n para los círculos. 

Conservadores psicot'isica•ente. 

Adriana H. f•. cuenta nas ta lU. para ella la ll.nea mide 20. 

el orco "' v el c1rc1Jlo mide l mientras mas r•:!corre el continuo 

el estu1ulo es menor o mas chico . .solo derecho mide 20. 

Ella mantiene regularidad en los juicios gene1·actos para cada 

estimule,. 

Ana Laura. ~us estimaciones de tamaño para los estimulos 

presentados son como sigue: linea 20, arco 11 y circulo 13; 

solamente desdoblando el estimulo mide 20. 

Hay un je~remento en los juicios generados mientras se 

recorre el continuo: la linea es mayor que el arco, el arco es 

mavor que ;l semicirculo y el semicirculo es mayor que el 

Hisael. H. A. "Mide" los est1mulos con la vista. En la 

mayoria la linea es mayor que el arco, el arco que el 

semicirculo, el semicirculo que el circulo. 

A oesar de que el alambre se dobl~ sigue teniendo la misma 

medida, sin embargo, cuando se dobla y se le presenta ya dobaldo 

tiende a existir una subestimación conforme se avanza en el 

continuo de transiormaci6n. 
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Damariz H. cuenta hasta el 40, la linea es mayor que el 

arco. el arco mayor que el semicirculo y el semicirculo mayor que 

el circulo, aunque reconoce que si se estiran quedarian todos 

iguales. Hay una buena constancia en los juicios generados, 

aunque hay una subestimaciOn para los circules. 

Raúl H. Ch. cuenta hasta el 20, para él la linea mide 20, el 

arco mide 8, el circulo mide 5 y si se desdobla mide 20. Aunque 

el dice que la linea es mavor que el arco, si se le dice que 

ambos miden 20 entonces él aice oue son iguales. y en el caso del 

semicirculo v del circulo, dice que es mayor el primero que el 

se~undo pero que miden los mismo, es decir la constante 

perceptual domina la invarianza numerica. 

Para él la linea y el arco son iguales. 

Los juicios generados son constantes aunque también tiende a 

sobreestimar los circules en algunos casos. 

Conservadores en las dos modalidades. 

lvan Miguel A. L. Cuenta hast~ el 29, reconoce algunos 

números, la estimación para la longitud de la linea fue de 20, 

para el arco fue de 19 '/ para el circulo fue de 18, su argumento 

juicios fue 

para 

que solo derecho o enderezado podia medir 20, 

los continuos de transformación y forma 

constantes. 

sus 

fueron muy 

Ana Elízabeth A. Cuenta hasta el 8, para ~lla la linea mide 

20, el arco mide 8, el circulo lü, si se desdobla el circulo mide 

entonces 20. Se observa un aecremento en los valores generados a 

lo largo del continuo. 
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La linea es mayor que el arco, el arco mayor que el 

semicirculo v éste mayor que el circulo. 

Sin embargo en dos ocasiones genero juici.os mayores para el 

arco y una vez para el circulo. 

Luis O.ar L. En sus juicios él pJ.c:tntea que la linea.mide lo 

mismo que el. arco, y que el s_emicirculo mide lo mismo que el 

circulo. aunque a veces él dice que el circulo es el mayor de los 

estimules. Se le pregunto que cuando s~ desdoblaran los estimules 

cuél seria mas grande y considero que el circuló. 

Los Juicios nümericos generados por él son constantes en 

continuo por forma y por transformacion, aunque se deja ver una 

tendencia a la sobreestimaciOn de los circules con respecto a la 

linea. 

Rosa Hartha s. R. Sus evaluaciones para las transformaciones 

del alambre fueron linea 20, semicirculo 6, circulo 

desdoblado 20. Su estrategia principal fue la estimaciOn visual. 

En los con~inuos 2, 9 y 11 l& línea ~s subestimaaa con 

respecto al circulo. 

En el continuo 7 hav coneervac16n del tamano. excep~o en ~1 

circulo que es más pequefto. 

En el arco da los valores mas granees. 
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tabla 7. ResU1en de las habilldaaes y argumentos oc1oos por !OS niños que utiilzaron 
la fiJac16n visual COI.O unidad oe ledid1 para la estiuclon de los est11Ulos, en el 
interrocatorio, cuando el esti1ulo 1ufriO una transfonaciOn dinál.ic1. 

Ha.reo A.F. 

tollo A. 

Abld S.C. 

Dlwr 

1 R0<ol!o P. 

1 

Ana L. C. 

AMY 

Alejandro 

Roberto R. 

Edcar 5. 

AlioaL. ¡, 

Carlos A. P. 

1 

1 ¡ritk A. 

j Hauritlo H. 

ESTRA!EalA: FllACION DEL OJO. 

HABJLIDADiS 11\l!\ERICAS 

cuenta hasta 10 

cuenta hasta 29, sabe 
algunos núaeros, oero 
los confuMe. 

cuenta hasta el ;¿(), se 
salta los nuteros cu&ndo 
cuenta. 

cuenta hasta 10 y reconoce 
tt-dos los 111J1eros. 

cuenta hasta 10 

cuenta hasta 100 

cuenta nuta el 14 

cuenta hasta 10 

cuenta hasta 20 

cuenta nasta .:~ 11 

cuenta hasu el :;:o 

ct:enta hasta el 8 
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ARG\J/tEKIOS 

lineii 20 arco 17 circulo lú, si 
desdobla vueve a ae:ilr 20. 

linea 16 arco 13 circulo 17, si 
se desdobla 1üde 17 

hne1 20 arco 8 es .as chico que 
linea. circulo 1ide 7 es 1as crii
co que el arco. 

linea 20 arco le cm:ulo s. oes
doblado 1icc 24, no reconoce los 
nu.eros. 

linea 2Ct arco 7 circulo b SL se 
desdobla 1ide 20. 

sieipre 11ue 20. 

linea 20 areo 18 circulo 6 1 

linea 20 arco 15 c.irculo 9, antes 
d~ desdoblarlo no sabe al desdo-
blarlo cuenta y 11de 11. 1 
la linea no aide lo 1tno, cual\"' 
do se dobla solo al desdoblarlo 
1ide lo 1isao. 

linea 20, seaicir. 8 y circulo 6 

linea 20 arco 11 circulo 9. con
i>ara lo! extrttos para decir que 
es .as granue. 

linea lO arco Hl cirr.ulo 8, al 
desdo o lar lo 11de: 20 

hnea tu arco 10 circulo 6 solo 
coao hnea lioe lO. 

linea 20 arco 20 cL?cuio 2!, si 
se desdobla dice que 1i<ie •tls 
el circulo. 



tabh 7 tc:ont. I. Resumen de las nabilidades v arguentos dados pvr los niños que utii1z.aror. 
la estiucicn visual para la estilaci6n de la longitud Ce los esti::i.ulos, en el inte
rrocatorio. culDdo el estilulo sufriO un. trwrortación dinAatca. 

ESTRATIGIA: ESTIHACIOO VIS1JAL 

IQIBRE HABILIDADES /i\iMERIC!S Al\GllltDl!OS 

1 Ana Laura linea 2V arco 11 circulo 13 si 
desdobla dice que 20. 

1 Jan! D. M. tLienta hasta el eo hnea20 arco 11 circulo~. si 

1 
des<lobia 1ice 16. 

\ S&Mn A. cuenta hasta el 15 hnea 20 arco igual a la linea 

1 circui.;, enor que la linea. 

1 Yarelll cuenta hasta el 20 linea 16 uco 7 circulo 3, si se 

1 des<iobl• aloe 16. 

1 Raul H. cuenta nuu el 20 hnea ~o arco 8 cu·culo s '.lesdo-
olado 1nJe 2ú. 

1 
, Yeri<endr R. ~uenu ha.ata el 10 hnea 20 arco ó Cll'tulo 4 si se 

1 oesaobla 1.iae ~:i. 

Rol• lllrthl s. cuentl ha.ata el 10 linea 20 arco 6 circulo 10 al 
1 
1 

desdooiar lide 2ú. 1 

Alejandro L. cuenu hasta el 10 hnea ¡o arcv igual a la linea 
1 
1 

pelo confunde los circulo enor a la linea. 1 
mil.eros. 

Alllbel lioea 20 arco 15 circulo 5, si "I 
desdobla 1ide 16. 

ftio¡el A. E. cuenta hasta el 20 llnea 20 arco 15 circulo 10, si 
se desdobla 1ida 20. 
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Jabla 7 (cont.). Resuaen de las habilidaaes 'I argu1entos dados por los niños que utilizaron 
el dtx:lo pu1 la est1.aci6n de 101 esti11ulo1, en el interrocatorlo, cuando el estiaulo 
sufrió i.lna transíonación din!aica. 

ESTRATEGIA: VWO. 

HlttBRI IWllLllJADES Nl.!liRIC!S ARW\!llTOS 

Anl !. A.' cuenta hasta el a hnea 20 arco a circulo l\l,:si se 1 
desdobla 11oe 20. ¡ 

5er¡lo c. cuenta hasta el 20, pero linea ::v arco 19 circulo 2, des-
no recoooce 1as que el doolado ;u, s: retracu. y oice 
uno ~el 2 que no sabe. 

5'lfi1 G. H. cuenta hasta el io v no hne1 20 arco 20 cuculo j si se 
reconoce los nueros desdobla 111,;e 2<1. 

Yara Mldia s. cuenu hasu el 5 y solo !mea 20 arco lefl'Jr, circulo e$ 

ese reconoce. aenor, soJo enaere::aa~ es 1aycr. 

F1bloll 5. cuenta. hasta el ~o lmea 2V arco b cir~u10 l(t al 
doblar tiene que contar para de-
c1r que aiae 20. 

flMY GlJol¡ -ta nas ta el 13 lineJ 20 arco 9 c.lmtlo 12 'I des-
doblado .20. 

Titbh 7 lcont.). Resuaen de las blb1lidader v arg1.11entos dados por los nifios que 
nt- utilizaron rungun referente para la estiaación de longitud. en 
el interrogcitorio, cuando el esu1ulo suírio una transfonacion dina.uta. 

ESTIAT!GIA: SIM RüiRIJITI. 

HABILIDAniS IWHEIUCAS 

Adriana P. cuenta hasta el 10 

!Vill llJ""l A. cuenta huta el 29 

Milael H. cuenta hasta el 20 
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linea 20 arco" circulo 1 
s1 se desdoolil 20. 

linea 20 arco 19 circuil 18 y so
lo derecno trecta)a:20 !cuenta en 
silencio para hacer sus ~su11ci
ciones¡. 

antes de doblar el estuulo dice 
que 11den lo 1is110 dobladas, 
cual'ld.o se transfonan: arco ai
de 8 v co10 circulo 12, si se ao
blan no 11den 20. 

1 

1 
1 
1 
1 



lllSCUSION 

Las pretensiones de éste trabajo fueron las de comprobar que 

el niño es capAz de realizar estimaciones oe longitud de manera 

precisa, a través de inétodos precisos a edades en las que la 

leoria Operatoria de la Inteligencia presupone aun se carece de 

los esquemas que lo posibilitan; y por otro lado verificar la 

utilización de la imagen mental en la generación de los juicios 

de estimación de longitud, es decir, la posibilidad de conservar 

la longitud de un estimulo que sufre transformaciones. 

Al igual que en el análisis de datos la presente discusión 

tendrá dos vertientes una es la reterente al aspecto metodológico 

y la otra referente al especto conceptual. 

En el aspecto metodológico se discutirá en primer lugar la 

relación existente entre la tarea y los Juicios, en segundo, la 

relacion existente entre las estrategias y los exponentes 

encontrados y finalmente la constrastacion de los resultados 

obtenidos t:n la tarea psicofisica y el interrogatorio realizado. 

~or otro lado, en el dspecto conceptual se discute la 

participacion de la imagen mental en ambas tareas y la posible 

apariciOn de la noción de conservación de la longitud en niños 

preescolares. 

La primera afirmación global es que el niño es capaz de 

ejecutar estimaciones numéricas globales para el tamaño del 

estimulo en forma precisa y constante, es decir existe en el niño 

la capacidad de ejecutar juicios numéricos oara la evaluación de 

la longitud de una linea. 

La segunda afirmación global es que la utilizacion de la 

imagen mental esta presente en el momento de hacer sus 
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estimaciones, ya que es necesaria la comparación del estimulo, 

entre estimulos. o la forma adoptada con un patrón interno que le 

permite realizar lo asentado en el pArrafo anterior: 1) ejecutar 

juicios de tamaño, y 2) mantener consistencia en sus juicios. 

Los reBu!tados obtenidos nos permiten ofrecer la siguiente 

explicacion para la longitud, ya que independientemente del 

numero 3signado al tamaño del estimulo. el niño es capaz de 

mantener constancia en la mavoria de los casos para sus Juicios 

de estimación para 1a longitud cte una linea, a~ un arco y de un 

~irculo cuanao estos se mantienen estéticos, lo cual indicaria 

que la apreciación de la longitud se reali:::.a correctamente par.:,. 

todos los tamaños y para todas ias formas que le fueron 

presentadas (recuérdense los exponentes muv cercanos a 1.0). 

También nos permiten inferir que en el niño se encuentra 

definida una métrica propia que le permite llevar a cabo sus 

Juicios, y que esta métrica se podria definir como una métrica 

funcional. que quizá con la aparición de la noción de número se 

puede transformar en una métrica convencional, que permitiria la 

estandarización de sus juicios dentro de unidades convencionales. 

Otro aspecto interesante y que merece atención experimental es el 

valor que subyace a las diferentes estrategias en funcion de su 

evolución y calidad como instrumento de medición o como 

procedimiento para establecer la longitud de los objetos, ya que 

a pesar de quo: no hay diferencias substanciales entre ellas, 

demuestran entre si la utill=ación de un referente -ya sea 

corporal o represi;ntacional- para t:st.e acercamiento:•. 

vtro de los hallazgos importantes del presente trabajo es 

que el continuo de transformación adoptado por el estimulo, no 
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determinó. en la mavoria de los sujetos, los juicios de 

evaluación de la longitud, lo cual nos induciria a presuponer la 

participación de procesos de transformación internos del estímuio 

o de la manipulación de imagenes que le permitieron la 

comparacion de los estimulos, dentro de un esquema referencial 

para el tamaño, que también nos daria lugar a examinar la 

participaciOn de la imagen mental en los prúcesos oe Juicio par? 

la estimacion del~ longitud de los estimu~os. 

En •:uanto a los resultados obtenidos del interrogatorio 

efectuado a traves del método clinico se podria mencionar que es 

necesaria una investigación más detallada de los argumen~~s 

dentro de un esquema formal de la construcción del numero en el 

niño, pretensión no abordada en este trabaJo, pero que 

indudablemente tiene una participación importante en los Juicios 

de estimación numérica de la longitud. 

Uue los Juicios de tamaño podr1an enmarcar a mas de una 

sola diD".ension del estimulo. lo cual se refleja en 

inconsistencia en los juicios numericos o~orgados, cuando el 

estimulo sufria una tranformación dinámico frente al niño, es 

decir, la correlación entre forma v longituj pudo aeterminar la 

subestimacion para la longitud, en función de su rorma. ouiza la 

predominancia perceptual de la forma fue supraordenada a la 

longitud, lo cual explicaria la estimaciOn más cercana al tamaño 

real cuanao el estimulo recobraba su forma original. 

Como se menciono en párrafos anteriores, quizá la 

caractei·izacion de los sujetos de acuerdo a sus características y 

habilidades, en cuanto al manejo numérico v a la construcción de 

la métrica numérica, sea un elemento importante en la busqueda de 
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l.as constantes que per1aiten o posibilitan el ddecuado manejo af:::: 

un esquema referencial para la comparacion de los estimules, para 

la asignacion de juicios de longitud. 

Pero, tal ve;.: l·:i mas importante es que en el caso del 

preescolar 

lenguaje, 

que no presenta un manejo amplie· o especifico del 

la utilización de tecnica como la utilizada en este 

trabajo simplifican la tarea v dan ~videncias de la utilización 

de referentes cognoscitivos qu~ el niño a traves de la 

"introspecciOn" no seri3 capaz de verbalizar o aun de describir. 

En el aspec:o experimental se Puede afirmar que la 

psi·:.:ifisica como un instrumento de apoyo t:=n la busqueda de 

prc·c-:!sos de conoc::niento o como netodolog1a de investigacion. en 

lo partic~lar con niños preescolares, es Ca~ticlc: por otro lado 

su utilizacion como teoria general o como mar~o conceptual para 

la explicaci~n de la participacion de procesos cognoscitivos 

sigue conservanaose ajena a la investigación psicológica en 

nuestro pa1s. Se po~r1a sugerir. a partir de los datos obtenidos 

en es:a investiga~ion y d~sde el marco conceptual de la 

psicofisica moderna. el investigar la naturaleza de la aparición 

y construcci·.:in del numero. que al parecer, es una construccion 

que ~in tener la misma connotación que para el adulto. si 

mantiene la misma utilidad en.el preescolar que es la de 

posibilitar el manejo e~pacial, hacer las correlaciones 

necesarias en~re tamaño y loneitud que su vez permiten 

adecuadas coordinaciones visomotoras. Por otro lado, permite el 

acer·carse desue otra perspectiva a la busqueda y comprobacion de 

la existencia de ~~ocesos de conocimiento, involucrados en el 

proceso de desarrollo, como seria el caso de la representacion. 
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CONCLUSIONES 

Es evidente que al momento del nacimiento el niño cuenta con 

las estructuras necesarias para la correcta pdrcepci6n visual, es 

decir, hacen su aparición las principales constantes perceptuales 

que lo capacitan para la preci~a evaluacion de la distancia, y 

se ponen en practica los mecanismos que permiten al infante un 

correcto acercamiento con su entorno. partiendo d·= dos principios 

oásicos: el reconocimiento y la discr.tmina-:ion, v de aos mecanis

mos subyacentes a estos: la diferenciacion e integración, qu~ 

tienen base en procesos de descomposiciOn v sintesis de los ele

mentos mas caracteristicos de los objetos. 

Es decir, la percepción de caracteristicas cruciales en el 

reconocimiento de objetos tales como contornos. que dan lugar a 

la forma, lineas que dan la idea ae direccion .,. profundidad e· 

distancia. y constraste que facilitan el reconocimient~ o 

diferenciación. estan presentes incluso a los pocos dias del 

nacimiento lBruyer. 1979). Oe i,;, miE::mél forma se ir.!.:.ici !.C. 

formación de esquemas de organizaciOn y almacenamiento de la 

informacicn que de ellos se extrae lAnderson '.1 eower, 1S74: Conen 

y Gelber. 1975). 

Es posible entonces que si el niño cuenta con los mecanismos 

perceptuales que dan idea de la distancia entre los objetos v su 

ordenamiento en el espacio visual al momento del nacimiento, tam

bién comience la construcción de referentes oara la rnedi~ion y la 

adjudicación de valores operacionales que constituyan unidades de 

medición. utiles en la evaluación del espacio per;eptual. 

Las habilidades del niño para transducir. organizar e inter-
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pretar la información de los estimules e~ta relacionada con el 

desarrollo de estrategias perceptuales v ci::ignoscitivas dirigidas 

a la cibtencion de información visual suficiente y adecuaaa del 

medio-ambiente. La constitución de tales estrategias se lleva a 

cabo a través de la busqueda visual. centrandose en las partes 

mas informativas de los objetos, es decir que el infante centra 

su atención diferencialmente, presuponiendo cierta organización· 

de la percepción espacia! (Siegler, 1983). 

De esta forma, la evaluación de la distancia y de la longitud 

tiene que ver con aspectos de naturaleza meramente sensoriales, 

que el niño es capéz de manejar a edades muy tempranas. y esta 

estrecham•3nte rela'-l.Onádas con la utilización de constantes per

ceptual~s como claves para la elaboración de referentes operacio-

na les que 

posteriormente 

espacio. 

le ayuaen a .i..a elaboracie,,n de imagenes que 

culminaran en modelos de represenl:acion del 

Si la percepción del espacio está relacionada con representa-

cienes de las partes del contexto medioambien~al, es esencial 

para el pensamiento espacial y la resolución de problemas.. por 

lo tanto debe incluir información acerca de los elementos para la 

ejecu~ión de una tarea: operaciones lógicas y estrategias de 

elección entre las operaciones lógicas. 

Algunas de las construcciones instrumentales o estrategias de 

opreacion utilizadas, en particular para la evalaución o medición 

de la longitud son: el movimiento de los ojos que desempeña un 

papel importan't.e para detect.ar cardcteristicas que proporcionan 

informacion acerca de la distribucic•n espacial o de los atributos 

intrinsecos V ext:rinsecos de lc·s objetos que revelen la relacion 
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entre los objetos: distancia y la eValupciC)n de su longitud. 

Otras como las disposiciones suPe~p~e~~~s o separadas, la 

construccion de trayectos, v las correspondencias éntre los 

puntos iniciales y terminales del ~~timulo(La~inowicks, 19791, 

requieren que el niiio haga una abstracci'on .de -sus dim~n_sio!1~r:t y 

lo conduzcan a la comparación constituyendo a .e::u vez, paramé~r-~~

de medicion 

En l·=· general las ~strategias involucradas, ya sean· 

secuencias instrumentales o procedurales para la estimación e~ la 

longitud, e independientemente del valor que se asigne a los 

estimules, constituyen una herramienta para la construccion de 

referentes comparativos y de constrate que permitan entr~ otras 

cosas la evaluación de la longitud, pero que ademas, deben estar 

presentes en la evaluación de otros continuos de estimulacion por 

ejemplo ei sonido, la luminosidad, el sabor. o aun con fenomenos 

psicológicos con un marco social como el valor asignado al 

dinero. las dimensiones otor~adas a un conjunto habitacional, 

particularmente relacionadas a procesos escolares como 

habilidad oara contar. clasificar. establecer intervalo~. formar 

conjuntos. o la resolución de- problemas. Es por esta razon ~ue se 

considere nec~sario generar una linea de investigacion oentro ae 

esté ámbito que revele como se l~eva a caoo la elabor~cion de 

estrategias, la toma de desición para su utilización ante un 

determinado problema v cuales son los procesos mecanismos 

subyacentes. 

La organizacion categorial de la información, es un aspecto 

importante si se quiere explicar la toma de desición oara la 

eJecucion de un tarea. Por ejemplo, en los preescolares seria 
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importgnte conocer: como se lleva a cabo la c~nstrucción de los 

esque1nas para los objetos de la vida re.:tl v verificar la propie

dades que los constit.uyen est:.ructuralmente para ser organizados 

dentro de esquemas superordenados (Gogel. 1958}, otro aspecto 

interesante a nivel experimental seria conocer como el tamaño 

especifico de un objeto familiar esta ordenado lógicamente en 

memoria, proporcionando asi la posibilidad de un sistema de orga

nización jerárquico para el tamaño en preescolares (Rock, 1966), 

o bien, 13 asignacion de tamaño que tiene que ver con un proceso 

de ordenamiento de los objetos (Stevens. 19'!5} y, como el proceso 

de contar que se ha dicho tiene su origen en e¡ proceso de 

nume1·osidad de los conjuntos (Labinot.1ics, 19/9) se relaciona con 

los mencionados anteriormente. 

Induaablemente la 0.:.rganizacion y representación de los objetos 

depend~ de la relación sujeto-objeto, pero habrLa que concebir 

tal relac1on como un proceso general que permite fundamentalmente 

dos cosas: proporcionar información objetiva del mundo externo, v 

la apropiacion de informacion que se elabora ~UoJetiv~rr.ente 

dentro del proceso de conocimiento y constituye el principio de 

la representación. 

La información operacional que nos brinda la imagen mental 

para el proceso de la representaciOn, es decir, la información 

que se representa más allá del nivel sensorial hace posible una 

construcción más economica v funcional del conocimiento. La 

imagen entonces constituye un mecanismo de conocimiento 

importante va que juega un papel primordial en el manejo de 

informacion, parti~ularmente en su manipulación y reconstrucción. 

A pesar de que es dificil su estudio en los niños va que cu-:m-
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tan con poca práctica y nabilidad µara descrioir su propia expe-

riencia (Neisser, 1979), se ha demostrado que guardando 

constantes las condiciones experimentales como la dificUltad y el 

tipo de tarea. y elementos del sujeto como la motivación y el 

funcionamiento cognoscitivo. la edad no es un factor determinant.~ 

de la eJecución (Rapoport, 1969): Teghtsoonian y Beckwith, 197ó). 

La investigación en el a.rea de la reoresentacio11 v en 

particular el de la representacion infantil y su aesarrollo aesae 

la perspect.iva piagetiana hei oinda•JO la posibilidad do:: e>tplicar 

como la realidad es producto de una constru~cion a partir o& la 

accion. y del conjunto de componentes de ~30d estructura l~g1:a 

(Piaget., 1969), las cuales guardan caracter1sticas cogno~citivas 

propias que marcan el desarrollo cognoscitivo ~ partir d~ la 

incorporaciOn de nueva información o de su reorganizacion en las 

estructuras preexistentes en el niño, llevandolo a la i~rmación 

de nuevas estructuras ( Farnham-Digory, 1979) . 

Sin embargo. ha sido difi•.:11 el contextualizar en la práctica 

estos hallazgos a pesar de que comv p.lantea l..Oll ~19821 "n..:o hay 

una forma en la cual podamos tormalmente enser'1ar al niño acerca 

del tiempo, espacio y permanencia del obJeto, ¡:;ere.• .::;i poaemo~ 

avudarl 1:. hacia la organizacion de su medio ambiente, animarle· a 

no~ar ciertas cosas, pero lo mas importan~e es ~uiarlo hacia una 

actividad mé:s creadora v como consecuencia de ~lla nacia la cons

trucción de estructuras que le permitan una meJor ejecucion en 

los diferentes niveles de desarrollo, que d~riven en una mejor 

adaptación global". 

En el caso de la evaluación de la longitud miéntras para la 

investigación piagetiana el niño necesariamente debe recorrer 
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tres etapas: la primera en la que no nay conservación de la 

longitud. debido a que la evaluaciOn de la longitud se oasu en 

consideraciones ordina~es, es decir. el niño juzga la longitud 

con base al µunto de l~egada de uno de los elementos del 

disp~sitivo deJando ae lado ~l punto de partida, es decir, 

demuestra la existencia de una concepción topológica del espacio, 

atribuyendose a los objetos el movimiento y la propiedad de 

expansion o contraccion. Esto es, las dimensiones son evaluadas 

primordialmente en función de las relaciones perceptuales no 

coordinadas entre sí. En la se~unda etapa, el niño acepta cierta 

conservacion en el caso de un cambio poco importante, la 

cuantiiicaciOn en esta etapa se encuentra aun tundada en la 

representación de las dimensiones a través de la p~rcepción de 

las mismas, y la identidad y lé diferencia todaviá no son una 

síntesis real. En la tercera etapa hav una coordinacion 

operacional de la subcti·1isi6n y las relaciones de orden y cambios 

de posicion que consti~uven la estructuración de un sistema de 

puntos fijos de refere;ncia -:n el cual los objetos se desplazan. 

La conservación se debe a que para el niño los objetos ya no se 

expanden ni se contraen, v que ahora el niño considera los espa

cios vacios y ocupados en la evaluacion de la longitud, 

compensando los cambios de posición. En esta etapa se dan de una 

manera muy definida la conservación y coordinación cuantitaeiva; 

aparece la idéntidad a traves de la invarianza del conjunto 

global, el niño abandona la dependencia de los factores 

perceptuales en sus evaluaciones y logra una coordinaciOn de 

relaciones que van encaminadas a un acto único: la evaluación del 

continuo; aparece la multiplicación de relaciones en las 
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dimensiones, la correspon•jencia término a termino se ejecuta sin 

invarianza y la cuantifi~aci6n extensiva tiene lugar debido a la 

particion aritmética. Mientras que los resultados 'de ~sta 

investigación muestran que es suficiente con que el niHo sea 

capaz de manejar sistemas de referencia para la organizacion y 

representación para la evalauci6n de la longitud. 

Es d~cir. que es posible que las etapas mencionadas en la 

evalauci6n de la longitud constituyan estrate~ias para su eje~u

cion. sin que necesariament.e sean t: rerrequi.;,1 tos product.o oe un 

desarrollo psicog:C!netico. •;i bien depE":ndan di:: e~truci:uras previas 

o consecuentes:. Sin embar.eo, es neces.:;ir10 realizar 

investigacion que arroje dacos sobr~ la ~xis~encia de las 

estructuras y mecanismos que nacen posible la aparición y 

utilizaciOn de operaciones !Ogicas elementales, a través de la de 

introduccciOn de nuevos metodos, o bien la utilizacion de otros 

ya existentes pero ajenos a la investigación del desarrollo 

infantil. 

El principio de medición qu~ indudablernent~ esta ligaao a la 

evaluación de la longitud para Piaget, tiene su origen en ei 

siguiente orden: presupone la conservacion de la longitud, 

requiere de la construccion del concepto de numero, el manejo oe 

un término cornun corno unidad de medida, como es el caso del 

transfer coprporal o manual y, por último la iteración de las 

unidades de mediad para lograr la construccion continua d~ la 

medicion. 

Sir. ernoargo. es posible pensar que precisamente debido a la 

habilidad del niño para utilizar referentes operacionales (p.e 

imágenes dinámicas: manipulación y reconstrucción), es que se 
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inicia· la construcción de los primeros esquemas de organizaciOn 

jerarquica. por otro lado, que la posibilidad d~ reconocimiento y 

disc.riminaci6n de los objet.os constituya su sistema referencial y 

que la búsqueda y comparación de los objetos efi:ct.1Jada de forma 

activa y dinamica, derive en la construcciOn de una metrica 

dependiente de la asignaciOn de valores operacionales a los 

objetos y la elaboraciOn de una medida inaependiente del numero 

como sistema fcrmal. 

Todas las mediciones implican comparaciOn de un aspecto del 

contexto ambien~3l con otro. Sin embargo, el sujeto brinca de un 

continuo sensorial, al del sistema representacional o al de los 

numeres que ha aprendido y practicado, este seria el 

fue 

Principio 

utilizado básico del que parte el metodo de estimaciOn que 

por Stevens (1975) y que ha permitido un mayor acercamiento al 

fenomeno de representacion que subyace a ia asignación de números 

y que permite al sujeto la comparaciOn de la magnitud de un 

estimulo para asignarlos a las diferen~es sensaciones. 

EJ. proceso ae medicion descansa. soore el principio de 

.:.D.rdinalidad, que a su vez, constituye la operación de 

comparación. Al principio se parte de la necesidad de asignar 

numerosidad iniciando con la comparación, que si bien en su 

origen tiene una naturaleza meramente fisica, es decir. 

intimamente ligada a los objetos. conforme avanza y se refina, 

comienza a trabajar va no solamente con los objetos sino con su 

representación, esto es con la psicofisica interna (Stevens, 

1975). Es decir, la medición deja de lado las relaciones 

empiricaa entre los objetos y comienza a trabajar mediante 

relaciones formales entre números y resumiendose en cuatro tareas 
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fundamentales: clasificar. ordenar, establecer intervalos v por 

último razones (Stevens, 1975) pasos que necesariamente deben ser 

ejecutados con la intervencion de estructuras de organiZaciOn del 

conocimiento y que el infante presenta al momento de nacer 

CAnderson y Bower,1979: Rock.1966; Martin.1372: Bower 1978, 

Salapateek,1975). 

Este un proceso interno que requiere: del funcionamiento de 

estructuras cognosci~ivas que posibilitan la transformación ae 

una escala fisica a una ~scala funcional o de sujeto; de la 

est.ructuraciOn, o acomodo de los estimules dent.r:i de un rango, 

por ejemple dei mayor al menor: ae la nanipula..:ion y 

representaciOn. ya que el sujeto necesita para ejecutar ~os ~asos 

anteriores, es decir, "tomar"' parametros de compara.e.ion, por 

ejemplo el inicio y final del estimulos para su evaluacion o el 

11otorgar'' el lugar que le corresponde dentro de su "oraenamiento 

interno". lo cual evidentemente se refiere a la representacion de 

informaciOn. Este proceso ha Sido poco E-studiado dentro de la 

psicofisica, ~entrándose la at~nc16n en la relaciOn 1existen~e 

entre la calidad del estimulo v la naturaleza del juicio. 

En resumen, la relación que existe entre los objetos y su 

representacion, no es una relacion lineal. va que entre esta 

relación intervienen una serie de factores que la •jeterminan: por 

ejemplo en el caso de la estimación de la longitud, se deben 

tomar en cuenta tres aspectos: lJ ~l nivel perceptual o sensori~l 

{intensidad del estimulo-magnitud sensorial); 2) la evaluacion de 

la transformacion del continuo sensorial (manipula~ión. identif i

cacion y repres~ntaciOn; y 3) la generación del juicio (magnitud 

estimada), que a su vez constit.uye un complejo interesante en si 
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11ismo. 

se puede afirmar que el nino es capaz de llevar a cabo la 

evaluación de la longitud aun cuando su concepto de numero. no se 

haya desarrollado formalmente. que también es capaz de hacerlo 

antes de la etapa escoiar y que utiliza para ello a las im~genes 

mentales. 

Por otro iado. que la psicofisica permite el estudio de las 

relaciones funcionales entre ·::ierto tipo de cuantificaciones de 

estimulo-respuesta, pero que ademas constituye una área de 

trabajo donde es posible manejar construcciones relacionadas con 

procesos con sigr.ificado psicológico. ya que la psicofisica 

interna estudia procesos de decisión basados en información que 

esta entrando al sistema en ese momento y/o en los que se tienen 

almacenados en memoria, o sea, los procesos de decisión en base a 

los mecanismos de representacion {Figueroa,1980). 

El ·sustento experimental de la psicofisica ha sido el factor 

motivador en la búsqueda de escalas psicológicas que permitan la 

parametrizacion de .la estimulacicn ambiental y, por otro lado, el 

que ha permitido la justificacion de la consistencia en los datos 

obtenidos de las tareas psicofisicas. Sin embargo, quizá la parte 

que desde el punto de vista de la psicologia cognoscitiva deberá 

retomarse es el referente a su sustento conceptual, en particular 

a la búsqueda de los fenómenos psicológicos que subyacen a la 

asignación de los juicios, que permiten la parametrizaci6n de la 

información proveniente de los estimules, fundamentalmente lo 

relacionado con procesos de búsqueda, representación, comparación 

Y aiscriminaci6n a nivel interno, los cuales son procesos 

dif iciles de abordar por su naturaleza intrinsica y por la 



velocidad a la que se ejecutan. 

El caso de la Psicofisica no es solamente un procedimiento 

experimental para estudiar la relación estimulo-respuesia, ni es 

solamente un conjunto de métodos clAsicos para medir umbrales o 

conocer los atributos minimos de un estimulo, sine un marcv 

experimental 

jerárquica 

sólida Y 

amplio de explicación para 

del conocimiento y funaamentdlmente, 

consiE~ent~ en la explicación de 

la 

representación y de procesamiento de información. 

organización 

una concepc10n 

fenómenos de 

La investigación con infantes y preescolares es posible a 

través de metodos que al parecer resultan inadecuados, va sea oor 

su aparente rigiaez metodologica 0 por la demanaa de la tarea. 

como es el caso de la psicofisica. ya que arroJa resultaaos que 

pueden ser analizados precisamente sin la rigidez o la conotacio~ 

que se le otorgaria si el sujeto fuese un adul~o. 

necesario finalmente, vislumbrar la posibilidad de 

vincular teorias generales dentro de la psicologia que habían 

permanecido como feudos exclusivos, pudiendo generarse una 

apertura hacia la utilización de métodos para la explicaciOn de 

aspectos teóricos, o de aspectos teóricos bajo la luz de 

hallazgos metodológicos que desde otra perspec~iva no seria 

posible. 
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A N E X O 

l'ROtOCOLO 111 IN!lllOO\TORIO 

llOllBl1E: --------------· 

IWllLIDADES: _____________ _ 

ACTIVIDAD l: se le presenta el au1bre café de 20 c1. 

ACTIVIDAD 2: Se co1para con una regh para que el nlño vea cuanto 1to:e. 

PREGUHTA 1. Sl dobl11os el alaabre asi ·forundo un se1ic1rcuio· 
cuanto aedira? 

BESlllESTA. 

PRIGUITTA 2. 51 lo doblaos lb, así -roraando un circulo· culnto 
l!dir!'? 

RESl'llESTA. 

PREGUKTA 3. Si 3hora enderewos el alaabre asi ·forundo una recta
cuanto 11de1 RISl'llESTA. ______________ _ 

PREliUMTA 4. Doblada lioe 20? 
WlllESTA. ________ , ____ _ 

Ejetplo del protocolo uullzado para el interrogatouo 
cuando los est111:.ilos sufrian una transfonac100 dlnálica. 
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