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NTRODUCCION 

Dentro de nuestro campo de trabajo hemos sentido la necesidad de contar con un instrumento que 
mida el nivel de desarrollo del niño preescolar, que a su vez sea váiido.confillble,proplo a las carac-
lerísHcas de nuestra población.económico. que se invierta poco tiempo y de fÍlcil aplicación. 

El contar con un instrumenlo normalizado. nos brinda la oportunidad de detectar y diagnosUcar ----
tempranamente alguna alleración en el desarrollo, teniendo así la posibilidad de brindar alención -
oportuna. consiguiendo mejores resultados y evilando que posteriormenle se complique la situa---
ción haciendo el tratamiento más lmgo. más cosiese y en algunos casas provocando inciusive un --
desequilibrio emocional, lanto en el individuo como en la familia. que posiblemente al ser alendido 
a tiempo se evitaría; así como el fracaso y Ja deserción escólar. 

En los úllimos años se ha dodo mayor Impulso al secior educativo en nuestro pals. y prueba de ello 
es el número creciente de campañas de aJfabetización. educación para nduHos. construcción de es---
cuelo.s, la creciente preocupación por capncilar al personal docente. así como la modernización edu-
caliva. para aciualizar los contenidos y programas. 

Pese a todos los esfuerzos por brindar una mejor educación en lodos los niveles y a todos los sec--
lores de la población. esle despliegue de recursos se ve obslaculizndo por la alta incidencia de fla--
casos escolares que se producen principalmente por la falla de detección de problemas de aprendi-
zaje en el nivel preescolar. Las causas de que no se eleciuen eslan dadas entre otros lac:lores, por la--
carencia de personal capacitado. deficiencia en los materiales. inadecuada utilización de métodos y 
técnicas didácticas y la falta de instrumentos eficaces para el nivel preescolar; esto ésta vinculado --
con la problemáuca a!Jordada en el presente trabajo. 

Al empezar a investigar las pruebac existenles en el ámbilo prolesional nos pcrcatarnac de que---
además de ser muy costosas son en muchas ocasiones muy particulares a su cultura y referentes a -
su contexto. no aplicables para niños mexicanos. 

Encontramos para las edades anteriores a los dos años. algunas técnicas de medición que cuen--
hm con las características anles mencionadas. por ejemplo: "El desarrollo del niño normal de 1 a 24 
meses" de H: Ben8Vldes. "La escala para medir el desarrollo psicomolor del niño mexicano". "Bate-
ria B.B.A. (1975)" de B. Hemández. el "e><ámen de reflejos para evaluar el dei:arrollo del S.N. 11 de Fio
renUno M. (f960)". 

Para el periodo de 2 a 5 años. previo al ingreso escolar. existen diversas pruebas que evaJuan dis--
tintas funciones psicológicas. pero no el desarrollo. Podemos mencionar el Wechsler para preescola
res. que es muy amplio y mediante el cual obtenemos el coeficiente inleledus.J. También encontramos 
la estandarización de la Escala de Me. Carthy de habilidode• infantiles. que se realizó para los ------
C.E.N.D.t. de la S.E.P. (Torres y Morales. 1987). pero que al contar con 16 escalas se invierle mucho--
tiempo. 

El test de Denver a!Jarca desde el primer mes de vida hasta los cinco años. pero no nos permtte -
obtener un punlaje, lo cual limita la. comparación. También se encuentran los test elaborados por Ge-
sel! los cuaJes son muy completos y toman en cuenla varios as pedos del desarrollo. dando un punta-
je.pero. con la desventaja de ser muy costosos. 

De esta manera podemos observar que para la evaluación del desarrolla del niño en las edades -
de 2 a 5 años e>dste una ausencia de Instrumentos aplicables a nuestra población. estandarizados, -
económicos y de fácil aplicación. 

En esta búsqueda encontrarnos el "Test de desarrollo psicomolor de 2 a 5 años de Haeus•lery---
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Marchanf', el cuel podria evitamos el trabajo de reellzar una esi:ela para medir el desarrollo. ye. que -
fué realizada para niños chilenos, población que consideramos con caracleristi= similares a los ni-
ñas mexicanos, además de cubrir los requisitos de ser simple, de bajo costo, de administración rela-
livamente réplda. elaborada en el mismo idioma pero, con la salvedad de no estar estandarizada. . 

El objetivo del presente trabajo es la normalización del" Test de desarrollo psicomotor de 2 a 5 ---
eños de HaeussleryMarchanl", con niños que asisten et C.E.N.D.1.-Cenlro de la U.N.A.M .. ye.que ac---
tuetmente es utilizado en dicho Cenlro de desarrollo pero con las parámetros obtenidos para los niños 
chilenos los cuales obviamenle no son los adecuados para nueslra población. razón por la cual, con-
slderamas de suma Importancia la normalización para la población mexicana. a fin de.que se utilice -
coma un instrumento adecuado en la detección y diagnóstico de problemas de desarrollo en éstas --
edades. 
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MARCO TEORICO 

Loa tests de desmollo pslcomotor se basan en enfoques desalplllos dbtcos del desl!ITllUO pst:
qulco Infantil. 

B desmrono es un tema que ha sido abordado por dlverSos teóricosy corrienlM psicológicas. las 
cuellls han lratado de dor respuesta a la gran lntermgonte del desarrollo lnfMtil. 

Al reYilor las diversas concepciones del de•arrollo psicológico. encontramos áderentes llllicres -
que se refieren al tema desde su muy particutor punto de vista y por tal motivo, en el presente trabojo 
re\llsoremos únicamente. a los llllicres en tos cuales se fundamenta elTest de desarrollo pslcomo
tor de 2 a 5 oños de Haeusslery Morchanl y que son los siguientes: Osterrielh. Remplein. Wallon y---
Geselt haciendo un breve resúmen de 1us aportaciones a las leorlas del desorollo Infantil. 

Une aproximación el estudio del desarrollo Infantil, según Osterrleth. 

El presenle nu1or opina que el de•arrollo psíquico en general es unn consecuencia del desarrollo 
fislco y nervioso. 

El desarrollo se realiza en una sucesión semejante. como una progresión general en la especie, -
que cada quién. recorre a su ritmo condicionada por la maduración de la organización nerviosa 

También nos menciona la importancia de la tradidón cuftural y la práctica educativa como deter---
mlnantes para el desarrollo. "la organización psiquica inálVidual. responde según ciertas leyes gene-
rllles mejor o peor conocidas. y de acuerdo con lns características propias del individuo".(Osterrielh.--
197-4). 

El desarrollo se caraderiza por ser una actividad de ree$fructuración o reaganizadón da las rela--· 
ciones y las perspecttvas. "Toda adqulllción es reorganización de la precedente. paralntegrorlo ---
nuevo. todo nuevo elemento introducido modifica en cierto modo ésta totalidad". (Oslerrielh.197-4). De 
tal modo Osterrielh concibe el desarrollo como una reorganización Incesante. como una reestrudura-
ción continuada de la configuración menlaJ y de la conducta 

Sin emb61go, en éste movimiento pslqulco constanle pueden percibirse momenlos de estabilidad 
tempornJ. ettemendo con "crii;is" caracterizadas por cambios nolorios . De tal forma. se pueden distin
guir etapas o niveles. a los que les llama "estadios". y que los define como momentos del desarrollo-
caracterizados por un conjunto de rasgos coherentes y estructuredoi. que constituyen una mentaJidncl 
dplca_r consistente, aunque pasajera 

Senela los periodo• que comprenden entre el nacimlenloy loc 16-18 meses de edad y lo• 3 oños; -
entre los 3 allosy los 5-8; entre los 8ylos 9 años; y entre los 9 y los 12-13 alias.En el presente trebojo 
revh:arernos los estadios que comprenden de los 2 n los 6 años. ya que ésta: con las edades que--· 
abarca el Test de desarrollo pstcomolor de 2 a 5 afias de Haeusslery Morchanl 

Periodo de expansión subjetiva. 
(De 1 e 3 anos aproximadamente). 

En ésta etapa se adquiere la morcha. señalando asi un principio de Independencia.que marca una 
de las principales coracieristicas en ésta edad, y quo aporece dominada por la e><pansión molárice. -
la exploraclon del mundo material y de las propiedades de los objetos del mismo. 

A lo largo del segundo y tercer año descubre el lenguaje y gran parte de su tiempo lo invierte en---· 
aslmilatlo. abriendo las perspectivas de su pensamionto. 

Aparece la conciencia de si mismo yla búsqueda de su propio )IO. desempeñando el lenguaje un -
papel importante. dado quo el niño aprende que tiene un nombre como todas las cosas. Habla de si -
mismo en tercera persona. y 111 hacerlo de cierta monera se toma como un objeto m&s entre los otros 
• Aparece el -''yo" y lo "mio". mostrando que a partir de éste momenlo el niño se considera una enti--
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dad pllfllculer. dlferencilfndose de los demás y con un valor propio. 
En a.umto 111 desarrollo motor. de los dos a los 3 eiios pfllllltlla el outomlltisrno de lo marche. 
A los dos eños empieza a coloborar adlvamen!e en su meo e intenta vestirse solo. Hllde. el flnlll • 

del tercer oño es capaz de comer solo, con limpieza.. obrir un poqucte e.ledo, se.be lanzar una pelota)' 
trazar un cuadrado con el lópiz. . 

AdqUlere conft1111za en sus medios propios. bllse da su autonomia e lnldllllva.B juego cperece •·•·• 
como una fonna eacendal de adN!drul. gracias o lo DJal el niño fll<lllora el mundo mlllerlel, entrondo-
en poseolón de sus oplltudes motoras y con:ti!UyendO los bosas de su olectiYldad fUlura. 

En el segundo año y como re•pucsla a nuevos problemas planteodos 111 niño oporecen soluciones 
súbHas, sin lanteos previos. "La solución del problema no se des robre ya el grado de la acción, se--·· 
inventa antes de toda ncción ... La transición entre lo motor y lo representati\/o oporece con dorldad en 
ésta representación por acción, que conotituye ialmlladón en la cual el niño evoca. por medio de su-
cuerpo y de su movimiento. una sltunción o uno actividad que nada tienen qua ver con et cuerpo pre--
sen!e y en la que la imágen Mies de 1er proplan1ente pensado. es representada malerialmente".(Os· 
tt:rrieth.197 4). 

En éste juego que antecede al pen1amlento. et nl~o reproduce la reallded. Estos slmbolos son lndl·· 
viduales. y constituyen un lenguaje pora uso personal del sujelo. A través del juego, el niño reproduce 
la realidad. modificandola en función de sus deseo•. •iendo un medio de explorodón de la misma. 
''Todas las nece1idades insotisfec!las de la imaginación. de la especuloclón. de la búsqueda.. en····· 
cuenlran su s•tisfacción en la a.dividad lúdlca''. (Osterrieth. 1974). 

Blengua)e. 

La realización más destacada y decisiva para ejemplificar la repiesentoción será la adquisición··· 
del lengu&je. La observación revela que el niño es sensible ol wlor represenlativo dol lenguoje, antes 
de estar él mismo. en condiciones de utilizar la palobra; Uno tase de comprensión globlll precede en
tre los By 13 meses, al momento en que el niño comienza a hablar. 

El factor alectivo es fundamental en la adquisición del lenguaje. La carencia de liste elemenlo es -
re:ponsnble del retraso de la aparición del mismo y de su pobrezo. principo!mente en los niño: que 
se encut:nlran reduído!; en instituciones. así como. de la regresión verbal que se advierte en los niHos 
que de~de muy pequeF.os han estado en un medio excesWamente inolectivo. El lenguaje. medio de-
expresión. implica el contacto e intercambio llledivos. 

La oporición de la primera palobra se sitúa sobre los 10 meses por término medio. Hacln la mitad-· 
del primer año. el vocabulorlo alcanza unas 20 palabras. alrededor de 300 a los dos años y casi mil a 
los tres ~ñas. 

Aparece la "palnbrafrase" a los 18 meses. y de Jos 1B o Jos 24 meses. oparece la "prelrase" de -
dos y Juego tres vocablos. recordando el estilo telegrá!ico. 

En hte momenlo el niño ingresa a la primera "edad interrogadora". en lo que se Informa del nom·· 
bre de los objetos. y que corresponde a una necesidad de ornpliación del vocebulorlo, pero también 
auna necesidad de orientación en el mundo. ''.mediante sus preguntas el niño pone orden en el unl-·· 
wno".(Ostemeth, 1974). 

Durante el tercer año. el vocabulario conUnúa extendlendose y predsandose. pero en el segundo -
semestre el niño comienzo. a distinguir las relacione: que tiene consigo mismo. de las que tiene con -
los demás. opareciendo la primera persona. y se precisa conseroentemente el uso de la segunda y 
tercera. Esto Implica que empieza a adquirir conciencia de si mismo. 

Hacia el final de los tres años. se sHúa la "segunda edad preguntadora". en la que al niño le intere-· 
so. ya no el nombre de los objetos sino su razón de ser. Es la edad del "¿por qué?". Esta pregunta lle· 
ne una función Intelectual pero también otra eledl\18: La de aferrarse lll adulto. otrur su elención ase-
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gu111111lose colm111 la ansiedad 1u1dleda POf un rmmdo que se amplla y cuyo car6der lmprevlllo 1e -
percibe más.Su "¿por qué?"equiwle a e>cpfllliono1 lnlac como •¿panique slMl?" o •¿qué hef en·-·· 
eso?''. . 

El lengueja del niño de ésta adad acompaña a lada acdnn. sin embargo por sus ceractml1ticas -
egocéntricas no llega a una verdadeni conwnaclón. •lno hasta el comienzo del aiarlo año. 

Aún no puede comprender que su punlo de visla no as slna uno de IMtns posible e.y la búsqueda·· 
de sallslacclón predomina sobre tndas las demás consideraciones: "El moodo no ea psra él m6s ••• 
que una respuesla a sus necesidades y deseoa".(Odarrlelh. 1974). 

Ln evolución efectiva y social. 

"SI examinamos con más detención el desarrollo olnc:tivp, encontrnremos lo.s prolongedones de -
la maduración molare. el establecimiento de In representación. del simbolismo y del lenguaje. as!···· 
como la toma de conciencia del yoy de su afirmaclón".(Oslarrlelh.1974). 

El niño dispone ahora de recursos que el bebé ignorabo. puede compenw sus penas y re61izDf •• 
sus deseos en el terreno simbólico, puede descargllf sus tensiones por medio de Ja lransferencia en 
el juego y en la palabra 

La ansiedad en ésta edad. es sin duda el lenómeno nleclivo dominante, y es el resuHado de la lm·· 
polencla profunda del niño pequeño unte las exigenclea del mundo y sus .necesidades. asi como de
la extrema dependencia de los demM. El miedo a la perdida del apoyo malemo y tle las 1atilfllcclo·
ne1 que pra.ilenen de los olros eo llhora más evidente. "El aduHo fuente de lodos sus bienes que se·
dldancla a medida que ce precise. puede DegOf n laltal1e, y con su 8llsencia desaparecen todo& los· 
beneftclo•. todas las solistacciones. todas las segurtdades e Incluso la propia conclstencfa del niño,·· 
que vive en función de lo que procede del aduno". (Oslenielh.197 4). 

A medida que crece, el nlffo va conociendo un nuevo aspe do del adullll: El que dicta exigencias y 
prohibiciones e Incluso castiga. 

La desaprobación significa p01a el niño una pérdida de valor. una disminución de :i!eclo que debe 
evitar a toda costa para sentirse seguro. El niño depende de los demás p018 su propia valoración. se 
forma una imágen de si mismo. según Ja que de él le presenten los adultos. El niño rechazado. con····· 
vencido por ello de su carencia de valor. se comporta en lo suce•ivo. de modo que siga rechazándo
sele y conserva durante toda la vida su Inseguridad Inicial. Aqul se encuenlran lamblén ladllres an·-·
•loaénos. De ahi la importancia que tiene en ésta edad la abnórfera general y los del6llles de la ecti·· 
111ud alec:tiva de los padres. 

Olro fador de la unslednd infantil se enaienlrn en las propias CB1aderisticas de su pensamiento.Si 
el nl!W Uene miedo aiando los llduHos lo tienen. en reciprocidad. los adultns lo tienen si el niño lo pre· 
senta. Lo micmo sucede con sus tendencias agresivas. 

En su agresMdad. el niño no duda de la nuestro. a¡ya existencia puede comprobOI en ocasiones -
ya cea objetiva cunado nos Irrita., o en la interpretación que se forja de nuestros o.dos. Su agratividad 
se welve asi. conlra el mismo reavivando el Jnevilable temor de perder el aleclo. Por eñadiduni con··· 
funde sus fanlasías con los objetos re61es. 

Olro de loa fadores ansiógenos es el desaibnmlento del ''Va:to mundo", el ai61 no es necesaria-
mente angustioso, pero puede haber expertenclas desvalortzado1111 que le confirmen su Impotencia. 

Con los límites poco precisos enlre el "yo" y el "no yo", el niño siempre se siento en peligro de di-
luirse, de perder ese yo que lrala de descubrir y pani evitarlo eslatllece sus señoleo, que son los ritos 
y ceremonia:: con que siembra su jomade. y en las qua welve a enconlrOI lo tomillar. lo cotidiano y en 
las que se reencuenlra a sí mismo. Los lntennlnables rilo• para acodarse, un!!!• de perderse en la no 
che y en la soledad. constituyen el mejor ejemplo. Las conlradiccionec y las incoherencia:: aparentes 
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o renles del comportamlenlo do los adultos conlribuyen sin duda a la Inseguridad del niño. "sin orde·n 
no puede volver a encontrarse en un mundo en donde todo cambla".(01tenielh.1974). 

lns temores del niño en ésta edad se refieren sobre lodo a los animales. a las lonmentas. a la obs-
curldad y a las personas desconocidas. Su anti dolo esta en el refuerzo de su valor y en la reducción 
de su ansiedad endógena. 

Adquisición del dominio esflntelfano. 

Heda el fulnl del primer año la retención y la expulsión de las heces adquieren importando. en rela
ción con el desanollo neuromuscular. Esta nueva ocasión de sansacián y de adiYldad. estrechamen
te unida nJ sentimiento de bienestar. es pnm el niño fuente de lnneg3ble regocijo. Nueslro ambiente--· 
sodnJ, por mediación de la modre. prelende gobernar esa dos e de placer y someterlo a una regula--
ción en la cu&.! no es exagerado ver una renuncia que el niño acepta paro satisfacer a su madre y ase
gurar osí su cariño. 

Pero ni renuncia:; ni regalos pueden hacerse en una atmósfera de tensión amenaza o ensJedad. El 
orguHo del niño que se ha comportado como de él se esperaba le confirma su sentimienln de seguri·· 
dad, puede elirmarse que lo.Impresión de eskrblcn. de ser valorizado, yc.!cgumdo de actue.r con---
fonme nJ deseo materno. se asocia estrechamenle a la Impresión del bienestarfislco que acompañe 
a esa a.cción. cuí como la impresión de lograr una rentizo.ción. 

El níño quiere tener ciertos sntisfacdones exploratorias que podrá volver a encontrar 11 se tiene cul· 
dado de dejarlo manipular con el agua. la erena o In arcilla. Hoy en el peque~o una necesidad prolun 
da ligado nJ desanollo sensomolor y a la búsqueda del ya que se expresa a la tendencia a dar fonma 
a Imprimir su sella en la mnteria. a producir uno huella. un efecto. 

En las reacciones del adullo el niño descubre larnbl>n un medio de 1atblacerfe o desconlenlarle. 
El Interés por la función lleva consigo el interés por el árgano. que se h""" objeto de invesUgacia··· 

nes y manipulaciones. Por las reacciones del adulto y por sus propias sensaciones unidas a ésta ac
tividad. el niño se perC11ln de que aqueUa es una zona muy espec:lal y de gran lnlenís y a ella se dedl-· 
ca generosamente su curiosidad exploradora. 

El padre y fa madre adquieren un nuevo matiz. el porque de esa diferencia se convierte en preocu
pación importanla, y con ella la sexualidad prnplamenle dicha hace su aparición alrededor de los !res 
años. 

Controriamenle al placer que produce el sallsfacer nJ adulto encuen~a el de oponen o aél y de és· 
ta forma aflnmnrse como un ser d~erenle, encontrandose dicha duBlidad en lodo• los planos del com
portamiento infantil. En ésta perspectiva es en la que se observa la fase de oposición que se ritúa ha· 
da los dos años y medio. 

Este deseo de hacer solo se debe DI descubrimiento del yo y del estudio de sus Kmite1.lo• padres 
dcberiM fnvorecer é1tas conduelas. ya que por étta vía es por la que se encamina DJ niño a.111. lndc--
pendenciay a la confianza en sí mismo. logrando así las tuerzas aseguradores que han de permltlrte -
Hbernrse de la ansiedad primitiva al no continuar centrado en sus padres para sus escenciales satls·-
facciones. El niño quiere ver hasta donde puede Ir. cuáles son los límites, que por otra parte sobrepa· 
saamenuda. 

"El niño momentáneamente reequlllbrado. una wz adquirida candencia de sí mismo y conquista-· 
do "su lugar" entre sus padres, pondrá la autonomía lograda el servida de su adaptación sodel. En·· 
lo sucesivo. su gran preocupación será "hacer lo preciso" y hacerlo "como es debido". (Ostenieth. ••• 
197'4). 
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Descubrimiento de la realidad exterior. 
(De 3 a 6 ellos , apro><lmadamente). 

A partir da los 4 llilos se dibujo en la conduela del nlllo unam:litUd más reeliatay oblellvll. A las 6 -
Dilos aswne una actitud de compelllncie.. En el transcurso del se>do año laoprcdación do larelllldod 
mderlor. permitirá que él niilo sobrepase a la simple edlvldad de juego y penlga fines objellws lnde 
pendientes da su diversión. •e ancuenlnl en etapa de odqulslción de la ledo-escritura enfranlllndose 
a una lllqlloración sociel y material. durente la cual el lengueje introduce un l!lemenlo nuevo: El con···· 
l8clo verbal. el inten:cmbio con los otros y sobre todo con el odulto. 
"En cuanto a la prodigiosa exploración sensorial y motora del nivel precedente. continua con dem·· 
za y desenvoltura ru:recenlada. y orientada mejor hada el resulbido, es decir, más hada el producto • 
de la acción que a la simple satisfacción del movlmlento"(O.stenlelh.1974). 

Los problemas afectivos: El edlpo. 

Ahora. interviene un componente sexuel en la relación lllectr"" enlm el niño y el 8dullo. y en con se·· 
cuenda aparece una atracción más marcada hacia ol progenilor del srJlCD contrario. Aparecen pre······ 
guntas acerca del" ¿por quó? "y del" ¿cómo?". "Lo experiencia demuestra que cuando la pregunla 
sencilla del nl~o no haya una respuesta lguolmenle sencllia. la ctiatura se forjará una compUcade.181·· 
saya menudo aterradora. que le preocuparé bastante más que la verdod recibida de los labios ma·· 
lemas". (Osterrlelh.197.c). 

"El niño Interioriza pues o sus dos progenilores o al manos lalmógen que de elllos se forjaconU-·· 
nua siendo su Ideal el progcnttor rlVal y el del otro sexo se convierte en la lm~en y al modelo según 
el cual escogerá al ser exterior a quien haya de unlfle más tarde eróllcamenle". (Ostefrielh.197.c). 

La conciencia moral prtmttlva. 

A los dos años y medio la oposición o los podres se encuenlnl reoflrmoda y robustecida por la pre· 
senda en ella de las imásaenes palem8S inleriorlzed8S. que le 8Seguran a la vez un autoconlrol y una 
seguridod inlem• acrecenladas, y por consiguiente. un gran aumento de Independencia 

Teniendo en "sr• a su padre y a su madre el niño lllqlerimentará en adelante menos necesidod de· 
su pn,,ende. cfcctivn. pn.ra comportarse conwnlcntcmcntcy para salvo guo.rdar e.si. su seguridad. Se 
constituye entonces se "conciencia moro!". Esta conciencia moral neclente esta llena de odherencias 
Infantiles lM irrazonodas como incontrolobles. Aparece el super yo sobre todo como un órgano de re· 
presión de la 1exualldad capaz de llevar al niño a comportamientos au1opunitivos o de sumirle en la·· 
ensledod Mle el mínimo resurgimiento de toles emociones. 

El niño necesila un control adulto. una auloridad exterior firme pero tranquilizadora que le libere de·· 
una Inculpación Interior demasiodo violenta. Ce.da n!ño es diferente y único, por lo que no pueden ser 
lmlados de lguol manera. Lo que si deben asegurarles los podres e• la mlsma ternura e Idéntica lllen
ción. 

La soclellznclón por los lgueles. 

En el cuodro de las experiencias socielas el nlfto va a es1Br contmntado con la renlldad de la e>dl·· 
lencia del otro. Los otros niños adquieren gredulllmente figura de compañeros de juego, partlcip1111···· 
tes cada vez más Indispensables. pasendo desde una ai:lib.'d de "ceda quien para sí mlsmo" y de es
pecledor de la adivldod del airo a Interacciones 1ocillle1 l!Cfivas, aunque lodav!a esporádicas y llml· 
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ladas al principio. Esta evolución e• apoyada por el lenguaje: El voc:alJulario del niño pasa de mil a'· 
do• mu palabras entre lo• tres y los cinco oílos. 

Estas etapas Intermedias son llamadas: Juego paralelo y juega asodellw. El juego paralelo opa·· 
rece en el amo del tercer oílo. lo• nlllos se bUSCl!lt y~ plllcer en estar junios, más cada qalen ••• 
prosigue su actividad particular. Las tenlaliva: de comunlcsdón se revelan mm: y poco fructuosas. ··
pués no existe aún organlzlldón alguna de la l!dMdlld. A partir del quinto oño se habla sobretodo de· 
juego asociativo. se hacen más frecuentes y amplias las Interacciones: Aparecen esbozos de asocia
ciones. de convenciones reciprocas, de regulaciones de la actividad. que constituyen lenl8llvas de ••• 
una organización colectiva que se ve conrtantemente amenazada. a C8Usa de las disposiciones del -
egoamlrlsmo y la afirmación de si. de cada uno de los participantes. y por su lncapllddad para far····· 
mene una representación colectiva de la finalidad común que de•ean alcanzar, así como de geslio··· 
nes necesarias pwa lograrlas. El límile enlle estas dos elepas es bastnnle fluctuante. 

A parlir de lo• 4 años la competición se heco más objetiva. En este nivel la cooperación como com
portamiento muc:llo m!.s evolucionado y que necesila m!l)'Or madurez social e intelectual, sigue sien·· 
do muy rudimentaria 

Hada los tres años acompaña el juego por verballzaciones,pensamlento todavía no Interiorizado. 
. Pero el niño que comienza en el monólogo coleciivo o representene su acción contándola.. comieii
za fambién a poder representarse q1Je el otro paseé iguelmente deseos y prayectos. 

A partir del quinto año los deseos de los compsñeros comienzan a ser lomado; en consideración. 
según atestiguan las promesas compensatorias teles como:">°" voy a hacer ••lo; luego tú podrás ha· 
cer lo otro". Esta actividad simbólica conduce a lo que se a llamado "el juego de papeles", on el que 
cada participante representa un personaje de la escena que se quiere rapre•entnr. 

"Ese reafümo creciente de lr:i imttación y del mnlerial. constituye el mejor medio de hacerse com--
prender por los compañeros; y con elemento de BC1Jerdo y convención previa entre los participantes 
contribuye a bosquejar una socialización del •imboU•mo inálVldueJ que rolo substituirá pronto. en su-
forma primitiva: En el sueño". (Ostarrieth. 1974). 

La socialización del niño encuentra su mejor ámb~o en la escuela maternal. y elgunas lnvesliglldo· 
nes revelan la Indiscutible supertortdad desde el punlD de Ylsta de Independencia. confianza en si mis 
mo. adaptabilidad &odB.l y curios:idad intelectua.I de los: quo frecuentaron la escuela Pero et nececa-
rlo que tBl e>qlertencia no sea prematura. que sus comienzos sean graduales. y que conUnlnue lo. ma·· 
dre como pen;onaje principal. 

Las caracterfsHcas Intelectuales: "La Intuición•. 

Et pensamiento del niño de ésta edad se asienta cado vez más en el sistema ordenado que cons· 
tituye el lenguaje hablado por quienes lo rodean, ganado as{ en coherencia en claridad y comunh:ebl· 
fidrul. El niño observa mejor que antes la realidad concreta y In lflUda del lenguaje le permtte efianzsr 
su conocimiento de cl111. Su cxpericncio. ur:ce, pueda ramemoro.r cada. día.1ituactonn1 parada y ra-· 
terlrtas frecuentemente. el niña suele sorprendemos con sus deducciones complelamente velldas. Pe· 
ro la super abundancia verbal de éste nivel se presta a ilusiones. Encubre mucha incomprensión, mu··-· 
c:llas contusiones y lagunas. 
''Podría decirse que el pensamiento del presente nivel •e alerra •to dado que loma coma absoluto· 
no lo rebasa con lo construido. el niño puede pensar lo que perclbl!. la que ha percibido. pero su pen· 
sarnlenlo na rebaso la mpresentlll:ión de to percibldo .• EI niño de éste nivel no tiene noción del conjun· 
lo del problema. no fnnna una hipótesis, pero cree firmemente en ta eficecla de su conduela. La dlficul· 
tad que tiene paro. ehandonar las conductas ésleriles o lnlruduosas. que fracasan manifiestamerrte •••• 
para constituirse en otras y comprometerse en nuevas tenlativas. atestiguo. lo que ha sido a veces lla· 
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mado la lmpermeabWdad de la mcpertenda". (Os1enlell. 1974). 
El nlilo. ente lo que Ignora somele con lada naturaleza las cosas a su propia lll<!l"rkmda. y pueden 

hellane en sus dlscuroos mq¡reslones artiftdellstas (lodo es fabricado) anlmlstas (lodo es vivo), o -
máglces (lodo depende de ludo). 

La movilidad: La edad de la gracia. 

Se le ha dado a la frase de los lres u.101 drK:O oiloa hte nombre porlam:lvklad molóricaque do· 
mina. ou11111te el cuarlll ello la movtlldad lnfentil pierde sus cerllderistlcas prlmHlvas de brusquedad e 
lncoordinoción y oe hace oxtrnordinorlamente armoniosa. lmtta con desenvoltura los movlmlenlos de 
101 dem6.s, lo que fndlltn que su gesto delicado acompllile y secunde sus pelabras, sus sentimientos 
se expresen sin Inhibición Blguna. · 

A los lres olios el niño sabe montar en lriddo. echar el bolón. correr. girar. A los cuelro ellos salta··· 
en un solo ple, trepa y puede llevar una taza llena de liquido sin demuner. Se viste y desviste solo,···· 
puede obotonarse y atorse los zapatos. y comienza a prestar pequeños sHrvicios en la casa. Es ca-
paz de copiar un cuadrado o un lrióngulo. comienza a dibujar reconooblemente, puede manejar las ti
jeras. 

A los dnco olios prueba a saffar a la reata. a patinar. a montar en blciclela. lropa a tos Í!llloles. en-· 
tre los dnco y los seis ellos puede hacer Uslcamenle casi lo que quiere dentro de sus werzas. 

"la harmo1a esponleneldad molllra •. Tll!flde a desaparecer durante el sl!ldó año, e medida que el 
nlílo se Impone tareas más precisas, y que por sus exigencias, el medio ambiente reatringe su líber···· 
tad de movimientos. Al fin el de este estadio hada los seis años, In grada se desvanece ente la luerza 
como Blguién ha hecho notar, en el momento en que la necesidad de ser querido y de estor conforme 
es suplantada por la de hacerse valer. nfirmane, en el momento en que la búsqueda de un público··· 
entemeddo o admlral!vo se ha reemplazado por la de rlvoles con quien pueda medirse". (Ostenfelh. -
1974). 
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Una apro)()maclón al es1udlo del desarrollo Infantil según Rempleln, 

Rempleln conceptuollza et desarrolla cama "una variable progresiva Qrrevenlble) de una forma···· 
dón tollll. Vll!laclón que se apera según leyes lnmlnernes (plt111 construttivo) y que se presenta como
dilerenciedón de farmllcianes parcill!es dlttintm enll'o sl en una eslnlclllmclón creciente (arden lllti··· 
culable). y en una cenlrallzadoo funciono! (subordinación de los miembros y de las funciones a orga-·· 
nos domlnodares)".(Rllmpleln. 1!Hi6). 

las lll)les del de•llJTalio san ln11uldm. fDnto par la dl•poslción heredltarla. coma por el medio am···· 
lllente. lll maduración es Ullll disposición Independiente del medio. no forma estimulas ex!eriores.de
'111TOilandose de dentro hacia eluera. sin cooperación del eJercicio. ni de la lll<Jleriencia. 

"El desnnollo tiene pue• dos tacetas: maduración y aprendlzeja. que deben ser distinguidas des··· 
de el punla de lllsla metódico. wnque coincidan eslrecllamenle en la realidad de la lllda. el aprendl··· 
zaje supone un determinado estodo de madurez en el orgrmismo, en sus oruMos )" lunciones ... EI de-
sorrollo del lenguaje humano es un fenómeno de Bprendlzaje que requiere del Influjo procedente del 
O><lerior "(Rempleln.1966). 

La primera lnfencl a. 

Rempleln nos menciona que la prlmera lnlMcia ahorca hasta lamllad del se>do alfo y en e:Ja se··· 
pueden distillguir tres subsecciones. La edad de la adquisición dellenguaje (de 1 a 2 oños seis me--· 
ses). lapr\mera edad de obslinru:tón (de 2 oilo• 6 meses a 3aiios meses) y la edad del !Ull!IO en se··· 
rio {de 3 años sies meses n 6 Wios seis metes:). 

Edad de la adquisición del lenguaje. 

Andar y hablar carcierfaticas definiülms que determinan et ijn de la lw:ltlllciacon 181 prlnclpl!les··· 
cenu:erlsticas de éslaelape. que determinan que el niño 118>'8- •ienda más libre e !ndependlenle. •••••• 
canslruye paulatinamente el mundo de las conocimientos de las coaes. les relaciones y tos valores. 

En ésta edad oprcnde o ver 1 .. cosas de lomoña conslanle. flora distancia: mcyores la constan·· 
da se desarrolla hasta el tercar año de vide. también se da una corrección de la imé.<Jen en la que···· 
producen coma consecuencia la constMcla de la forma. 

El niño diferencia perledamente las coses o sus formes. pero sota atiende BI color CU311do este···· 
lldúa eleciivamenle. Ahora la que se percibe son les propiedades ob¡etivas y permanentes de las··· 
casas. De esta forma se da su primer peso para estabilizar y ob)ellvar la imágen del mundo. 

El niña na puede separor con exaciitud percepciones y representaciones. tan pronto como !laml···· 
nan suficientemente el uso del lenguaje. reproduce sin Wcilar las productos de su Imaginación dM-··· 
dolos por su;:csos reales. La conciencia na se forma Mies ellerr.er ello y de un modo vago aún. 

Estructuración del pensamiento. 

"El pensamien1o es la función que abre el mundo el hombre. "mundo" como conjunto de objelas y 
relaclanes"(Rempleln. 19116) .. 

El pensamlDnto. a pesar de los cambio• de la lmágen que oo• ofrecen 101 sentida• hasta las ob·
¡elas en su escenciaJldad. "El dan de la represenlacloo viene en nuestra ayuda CUMdo. en ausencia -
de la realidad e>derlor. se ofrece a la conciencia la lmágen del recuerdo de 18111 cosa. proporcionan-· 
do asi al pensamiento ma!erlales lnluitivos". (Rempleln. 1966). 
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La caracleristica del pensamiento es el copiar las cosas y hechos geno191es en slmbolosy s!Qnos 
mediante lo cual consigue la comunicoción y el lnte1CM1blo de sus contenidos en las retsdones entre 
los hombres, a esto se le llama ;lgnlficar. "Slgnlftcer es U11a actividad lnteledual. el nuullado, el obje-· 
In de la significación. es un objeto menhll ldool" (Remploln. 1966).A•í el pensomfento hoai posible la 
construc:ción de un mundo mental lnler1or ma:lullllll del hombre. 

"El pensamiento espeáticamenlll humeno. vá ligado a la función 1lgnlficoliw. o dmbóllca o sea. a· 
la posibilidad de sullitulr un hecho o un objeto ·por algún signo (una pelabra. una lmflgen. un slmbolo)" 
(Rempleln. 1966). 

La !Unción significativa o simbólica se adquiere entre los 12ylos 1B meses. y se revela en la ad···· 
quislción del lenguaje y juegos de ilusión. 

El lenguaje es el vehlculo del pensamiento humano. el pensamiento conceplulll es una forma supe· 
rior que no se encuentra todavia en el niño pequeño. puós oún no forma conceptos propios en sentido 
ló¡¡ico. El niño pequeño no domina aún con claridad la distinción de uno. e!gunoy todos. escencial -· 
para la formación de los concep!os fógicos. 

A los dos años. el niño utiliza las formas lonicas pma dar nombre a l:u cosas, éstas formas anterior 
mente tenían una !unción expresiva. ahora osumen una función denominativa, ambas !Unciones se In .. 
ftU'JEn y ru:tuan una Junio a la otra. Se encuentran también Invenciones propias. palabras compuestas 
y derivadas. El desanollo del lenguaje depende del inftujo del ambiente. así como también del pro· .. • 
greso de la Inteligencia. 
cuando el niño ve la cosa se le reproduce el nombre. se le apmece viva la imáQen de la cosa. El ..... 
nombre es pru1e de la cosa o Incluso la cosa misma 

Enconlromos dttercntes grados de la evulución del lenguaje: 
·Grado de la !rase cle una sola palabra. De los 12 a los 1B meses. 
·Grado de la !rose de do• palabras: De los 10 meses a las 2 lliios. 
·Grado de la !rase de varias palabras: Duranre et segundo año emplea el niOO V1!11os vocablos, 

utiliza varias frases unidas entre si sin ninguna puntuación. 
El desarrollo del tengullje muestragrendes dHerencias inül\/lduales. en pelle basadasen las eplitu· 

des. y en parle motivadas por el 8ll1bienle. 
Hacia los cuatro eños. por término medio se ha cumplido ya et desanollo del lenguaje despuésse 

adquiere una mayor perfecdán en su uso, y se le da uno. conflgurnción más consciente. 

Los Impulsos y su dlrecc:lón. 

Andar. correr y trepar. los más imporienles procesos motores que desarrolla el ni~o en su segundo 
lliio de llido. van unidos a un creciente impul:o de l!divfdad propio de la tendencia a la conquista del· 
ambiente. "Se suben encima de sillas y mesas. trepan a gradas y escaleras. abren puertas y cajones 
se apoderan de cuchillos, tenedores y tijeras. tiran delmentely "'echen encima plotos, lazns o un···· 
cacharro lleno de agua calienle ... Exigen mucha alención y previsión: Precisamente porque son inca-· 
paces de calculm las consecuencias de su propio obror. imponen a los adunas ta obligoci6n de pre-· 
ver lo que en lodo momento puede resullnr de sus llCCiones ... En los juogos que ahora aparecen se-·· 
forma el amtcnido de los impulsos mediente una proyección de las representaciones en los obletos • 
percibidos, exaclamente del mismo modo como se Interpretan las Ilusiones de los aduftos: Como alte· 
raciones que medlenle las representaciones sufren las cosas percibidas. "(Rempleln. 1966). 

Por eso tales Juegos se llamen "Juegos de Ilusión". y se refieren por ejemplo, a hacer ademán de •• 
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tumor. de dar de comer a las muñecos .• Jugar a donnlr. etc. Ast en el juego, el nlHo ejercito. su facuttad 
dll representm:ión y de imaginación. 

El niílo despliega en el Juego sus sentimientos y efectos. por lo pronto, no hOll lodcwfa una sepora··· 
ción enln! lo reol objetivo y lo irreol. Las IM!aslns son pora él tan reales como la reolidad exterior. por 
que sus propias proyecciones lo dominan y élla completamente entregado a todo aquello qua dlroc: 
tzlmente wcperimenlay hoce. 

Medianle el Juego se da el oprendilaje de delermlnru!o contenidos. lllmbién tiene una función sim-· 
bóllca. 

El inlerés del niño por las cosas delenninala comtemplaclón de tos acontecimientos del mundo, y 
de sus objetos circundantes. sobre lodo de los Mim11Jes de los que eprcnde muchisfmo. 

Con la adquisición del lenguaje aparece un manifiesto Impulso de comunicación. una necesidad .. 
de hablar. Los niños acompañan sus juegos con polobras qua dirigen a imaginarios compañeros de 
juego, piensan en voz sita. 

Hasta ahors. los niños obraban tan soto por impulsos y móvtles, pero desde este momento apare-
cen odas simples de elecdón. Y como la elección enlre varias posibilidades couslituye la eacencia .. 
de los actos volitivas. aporece aquí la primera irrupción de la voluntad. 

los •enUmlentos. 

La relación con las cosas que se producen en el juego. el desCIJbrimlento del mundo despler1o .... 
una diversidad de sentimientos. 

E><isle una lnconciencia del niño pequeño, entendida oqui como la no seporaclón entre et yo y et-
no yo. El niño no tiene todavía una conciencia mq>resa del yo, sino que se experimenta a si mismo de 
un modo puramente electivo. 

Puesto que aún no eidde un yo c:larornente dHerenciado el niño es afectado por todas las emocio--· 
nes de los que lo rodean. del mismo modo que. a la inversa proyecl4 todos sus oleclos en el mundo· 
exterior. 

E><iste una identidad del e•tado psíquico del niño, con el incon•cienle de los padre•. Responde o .. 
la serenidad. armonía y a la olegría de los padres. del mismo modo que a su lrritabllldad.inquletud.de· 
sDVCnencias y caprichos. 

El niño posee una enom1e sensibilidad y experimenta los sentimientos con gran fuerzo. pero con ... 
duración y profundidad escasas. lo que ::e debe a la acumulación de vivencias electivas de toda cia
se. 

la primera edad de la obsUnacl6n. 

Al cumplir do¡ nños. el niño que hasta cntona::s obedcciay :i;c sometía se watve nhDfll dcsobeH
dienle y muy difícil de dirigir. cada cosa que se le exige provoca una protacts. de la contradicción ha-
ce su nonna. Quiere Imponer su voluntad a sus hennanos.dlstingue entre lo "mio" y lo "tuyo". Este pe-
riada se e>diende desde los dos aíio• y medio a 101 tres años y medio. Por obstinación se entiende ... 
una barrera contra la voluntad ajena: ''La reocción negel!va de un yo ante 101 intentos de un yo eKlraño 
hace por influir"(Remplein.1914). Ante las peticiones de los aduftos el niffo responde con la oposición. 
y la reslstencis. mantiene su propia opinión y su propio deseo al que se lllerra con violencia. 

Desarrollo de la conciencia del yo. 

Esta opo1Ición que mueslra el niílo a su ambiente tiene como causo el desorrollo de Is conciencia 
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del )111. Al mismo tiempo. se rompe la unidad simbiótica del niño. se Uega a una primera lndependlza.-
ción del)IO. 

La conciencia del )111 tiene cuatro caracteristicas fonnales: "Prilllllfll. la sensación de lldllllded; Se-
gunda. una conciencia de la simplicidad (soy uno en un lnslante dado); Ten:ero, la conciencia de la i--
dentidad (soy el mismo de anles); CUlllla. la conciencia del )111 como conlrapueslo a lo elderlor y a las 
demás personas"(Rarmploin. 1966). 

Frente a las cosas. el niño experimenta. en pnrlll. su propio poder, y en porte. su propia Impotencia. 
y por éste medio encuentre. poco a poco. el camino para Megar o.su )111. 

En sus exploraciones. adquiero un Importante conocimiento; las cosas. oponen obs11Íeulos y olre--
cen resistencia. Tales experiencias fomentan el conocimiento del meter181 objellvo. 

Las vehemenles exteriorizaciones de los deseos y protestas inlantiles permiten inferir que los im--
pulsos han aumenlado. pero de un modo desigual. 

Rasgos caracter!sUcos de la edad de la obsUnación. 
Impulsos espontáneos. 

En primertérminll en los niños de los dos a los cuatro eiios se encuentran los impulsos esponlii---
neos de nlinnación de sí mismo o de wnplinción del )'O: Se observa un nl!lural impulso de realización 
de sí mismo en diferentes grados de lntensid:ul. según los Individuos. 

Se observa el Impulso de posesión. el rulll no se refiere solo a las cosas. sino también a las per---
sonas que lo rodean. especlalmente a In madre. 

El alón de lndependenclo. el anhelo de sentine libro de toda coacción e>dama constltuye el origen 
de los rasgos caraderlsticos de éste edad: La obstinación. la terquedad y la desobediencia. Esta·--
edad aporta el primer brole de lndependencio. Es el comienzo de la ruptura de la unión del niño con 
los adultos. es una fase de separación. 

Impulsos pasivos de afirmación. 

A loa Impulsos espontáneos. se unen los impulsos pasivos de nlinnación y conservación de si ---
mismo lo: cuoloa sa troducan en re.sao•. combinados con hurollerla. Umldaz y cohibición para wdarlo
rizarse. "La aulenticldad y ne.turalidad de la conduela dcsaporecen a medida que actúan las tenden·-
cias de elianzamlento de si mismo; ra:gos de lnsincerldnd. c&cuio. aslucia. maña y falsedad. precisa 
mente ruando tal vez quieren disimular una lccltoña rellllzado. u oblencr elgún bencftclo" (Rcmpleln.----
1966). 

Impulsos reactivos. 

A lo• Impulsos pasivos estan vinculodos los de olinnaclón de sí mismo y del resld!leclmicnto --
del )111 que tienden a la defensa propia: El )111. en cada agresión exterior real o tan solo supuesto. pa-
sa el contra-lll8que. 

"la actuación de esa tendencia se muestra en la obstinación y la terquedad con que el niño se --
deHende emoclonalmenle -en su• Intereses- de la Imposición de una voluntad ojena Se manifiesta --
además en la resistencia. la Indocilidad y en la tendencia a la contradicclón"(Remple!n. 191i6). 

Por eso en ésta etapa han de evitarse las medidas disciplinarias que impulsan el niño a defender
se. formenlando con ello su agresividad. 
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Aparece la wluntad que antes se ob•eMI. solamenle en los edos •Imples de opción. 
LA wluntad se define como: "la tacullad elyo para llllrmary pretender conscfentemenl8 fines móvi

les de su acción. o bien para negarlos y e\/itarlos conscfenlemenle"(Rempleln. 1986) .. 

Coracterlstlcas de esta volición. 

En ésta edad de la obstinación. el niño descubre la capacidad de querer e lnlenla hacer uso de-·
ella continuamente. 

"Pero la wllcfón ejercida en el juego no fija para el niño fines detennlnados en cuanto al conlenldo. 
sino una mera independencia en el establecimiento de fines y en la propia detennlnaclón del yo q11C 
vá unida a aquella" {Remplein..1966). 

Por lo lanlo la volición. no esta lograda todavía. a esto se debe. que el niño cnmble de objeto con 
tanta facilidad. la volunlad es lábil. Y se nota al niño con!redldory rebelde. 

Por primera vez empieza a establecer una regulación wlunlaria entre los Impulsos internos y las-·
manHestacfones eidemas de la conducto. asl empieza a reftex!onar sobre si un modo de conducta 
esta pennitido o prohibido, si es conveniente o no lo es; gracias a su conocimiento, adopta una posl·· 
clón frente a su propio comportamiento. y puede detener los Impulsos pslquicos lntemos. En lugar de 
lo.s reacciones primitivas. o.perecen otras dirigido.3 voluntariamente. 

Aparición de la conciencia moral. 

Por lo que hemos mencionado anteriormenle, es en ésta edad donde las exigencias morales tienen 
sentido por primera vez. posee la habilidad para detener la ••tisfación de un deseo y la acción que-· 
corresponde a tal deseo. Detrás de ésta decisión actúan ciertos móviles; por un lado. la necesidad --
del goce. por olto. el temor al castigo. así como también el deseo de que lo quieran y lo alaben. 

La educación se vale entonces. de la sugestión. el temor al castigo, la privación de canño, o la ame
nazo de veroe excluido del grupo, si'1emas. que pueden obligar al niño a la conducta deseada por el 
aduHo. 

''Desde luego, en ese. edad de la obsHnación. el niño alcanza tan $Dio un grado moral ingenuo. ser 
bueno y malo no slgnr.lca en su contiendo otra coso. sino estar de acuerdo. o no. con los mandatos y 
PfOhibiciones du los adullos, especialmente los padreL.O sea en las sHuaciones de conflicto. no--··-· 
obra como motivo de las decisiones del niño la conciencia de la culpa y el arrepentimiento basados -
en la fUerza inlema de un orden ético. sino tan solo el temor al castigo y a que no lo quieran"{Rem-----
pleln. 1966) .. 

Importancia de la educación en ésta fase de desarrollo. 

Lo más Importante de la edad da I~. obstinación. ec que el niño entra en contacto con Ja moroJ. •H• 

aunque con las limitaciones antes mencionadas. Partiendo de ésta disposición la educeción ha de --
senter los funde.mentas. para lm fonnacián posterior de la conciencie. 

Los vinculas externos que lo someren a mandamientos y prohibiciones son lmpreclndibles. porque 
sólo mediante ellos puede el niño llegar a ser moral y social. "La conciencia de estar ligado a normas 
externas que provienen de la autoñdad de los demás. representa la condición previa y el supuesto---
para la posterior conclencla. .. desde este momento el niño. ya no debe ser forzado por la coección de 
la autoridad educadore. ni por el temor al castigo. sino que debe desenvolverse en un ambiente de -
libertad. y darse cuerna de que puede obrar y elegir. porsl mismo en muchos casos"(Rempleln.1966). 

De ésta formo. en la edad de la obstinación. el choque de la voluntad propia con la ajena. es un ---
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faclllr propulsar del desomJlla maro! y sad81. y par la hurto lmprescindlblemente neceseria. 
El educador horá bien en no provocar Innecesariamente la obsllnaclcln del nlílo. con mandaloa Y··· 

prohibiciones demasiada frecuentes y enérgicos. CUando sea pasible se debe respetar la wlunlad • 
del niño, en todas las cosas pequeñas y secunderlas. 

Los sentimientos. 

El niño se descubre a si mismo por vla olectiva coma Wl ser individuo!. Sus doa formas fundamen-·· 
tales, sentimiento del propio poder y sentimlenlo del volar propio. hru:en su aparición en la edad de la·· 
obstineción. 

La conciencia de ser buena o mola, se determina partiendo de los que lo rodean por In olabanza •• 
o el castigo que le Imponen. • 

El sentimiento de Inferioridad se manifiesta vivamente en éstn époCl!. par primera vez. en forma de 
verguenza o timidez. 

La edad del juego en serlo. 

Esta etapa del desarrolla, abarca desdo los tras años y medio hasta los cinco años y medio. Y se 
le llama asl por la deslacada particularidad que olrece el nillo de ?radicar sus Juegos casi con el 
mismo fervor y seriedad con que el aduHo se entrega ni trobejo. 

Funciones de orientación. 

Se produce una obJetlvación de la lmágen del mundo y una supresión de laa lntmpretsclones Iluso· 
rias que el hncln de la renlidad. es decir. se ha formado lo quo se llama una conciencia del objeta. 

Esto. contrerresla las reprcsenladones fanlástices propios de los juegos de ilusión 
• La lmágen de la renlldad recibe una precisión considerable con la formación de nuevos principios··· 
organizadores. En ésto edad del juego en serio. aparecen tres ciases de dichos principios. 

Principio de ordenación de la semejanza: 

En ésta edad la comprensión en el niño se hru:e més determinado. el nilío ya no tiene meramente· 
na Impresión total experimentada de un modo elecilVo sino percepciones detalladas. Puede ceptar--
prnpleclades singulares dadas objelivamenle en las cosas. fund81 en atlas 1 .. dllenmciac de la• co-·· 
sas. según su semejanza o desemejanza Asl se desarrolla la atencJón a los contenidos parclnles. 

B desrurollo del concepto de mlmero. 

Junto a la magnitud. la forma y el color. el número de las cooas desempeña un gran papel en la···
lmágen del niño. El desomJllo del concepto de número se haya en estrecha relnclón con el deS81Tollo 
del penumlento en general. El contar proplan1ente dicho solo comienza después de la ordenación-·· 
tlgurallva; solo a los tres y medio años puede el niño contBr hasta tres y u1111zor los numerales conres·· 
pondlenlec. " Exista pues. una discrepancia entre la comprensión lnlultiw y el dominio numeral de •••• 
C811tidades. que también se manr.iesla en que el niño de tres años puede hru:er Q<"'llpos de cuatro, pe-· 
ro no es C8paz de numerar cualro piedras". (Rempleln. 1966). 

Según Bine!· Slmon. el conlat hasta culllro debe considerarse como el limite Inferior de lo normal a·· 
los cinco años. mientras que otros muchos niños de cinco años. bien deserroRados, son ya cepaceo • 
de rendimientos superiores. 
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Principio de la ordenación del tiempo. 

Al cumplir 101 cualro años el niño empieza a usar corredamenle los adverbios tampornle1 (hoy. ···
oyer, mañana y después). pero aún las lnlervalos de aempo abarcadas son relallvamente pequeños. 

Principio de ordenación de la relación de causa a efecto. 

Ahora se despierta en el niño la comprensión de la dependencia de un aconlecer respedo de airo 
. E•lo tiene su expresión en las frecuentes pregunta. del "par qué, de la llamada edad de las pregun-·· 
hu". que alcanza en el niña su punta culminante duranle el quinta año de su vida. Estas preguntas-···· 
denotan ya un primitivo vislumbre de la exlslenda de la causalldad. un presenlr que la realidad no···· 
obedece a la arbitrariedad subjetiva, :ino que esta sometida a leyos y normas objetivas. La; formas 
de pensamlenlo que se acaban de adquirir son la causa de que, las obseMldones propias y de las 
enseñanzas aJena.s; aparezca o.hora PBIB el niño una imágen del mundo que encierre,. junto a muchas 
representaciones falsas. muchos contenidos de saber ob)eUvamenle exadol. 

Razonamiento analógico. 

El niño pequeño no es capaz de desarrollar un pensamiento lógico conceptual. sino IM solo un ra-
zonamlento analógico, "el razonamienlo formal de la lógica opera rigurosamenle de un modo mera
mente conceptual. con slgnffiCttcione& que ce mantienen fimms. sin que para ello necesit" contenidos 
Intuitivos; en cambio. el razonamiento analógico !raslada lnmedlalllmenle a olros casos yaexperimen 
lados las experiencias hechas en un caso Intuitivo. 

La edad de la fabulación. 

El cuento fomenta la configuración de dos mundos distinlos, el mundo objellvo. percibido y el mun··· 
do subjetivo. representado. En el niño pequeño. ambos mundos no están aún rigurosamente separa·-
dos; pero en el niño ae 7 a a años ya lo están deílnlUvamenle. con lo cual la Jmágen del mundo experi
mentará una objetivación uherior. 

Por lo que respecta a la distinción entre realidad y tantasla. se orrecen al niño esped!lles dlficutta·-· 
des cuando el cuento no se nona simplemente. sino que se representa en el teatro o en el cine. Al oír -
el cuenlo el niño tiene la posibilidad de representarse Jmaglnalivamenle los ru:onledmlenlos narra···· 
dos; pero la escena o In panlalla le brindan un mundo real. verdadero para los sentidos. hada el----
punlo en que ya no puede discernir los limites enlre la lnlerpreladón y la realidad. 
"El niño de la edad de lalabuladón muestra en mil aspedos lavlw actividad de su tanta.la; el niño· 

adorna el relalo de sucesos reales con sucesos fantásticos; inven!a historias en las que lranaforrnay
configura de nuew de un modo cree dar el material de los recuerdo1; pocee una fanta.sia continua,. o~ 
sea. amplia en varios Intervalos de tiempo una historia denlro de la cual aparecen uno o más persa··· 
nojes con cualidades tipicamen1e notorias". (Rempleln. 1966) .. 

Los Impulsos y su dirección. 

El niño se hace más sensato y nrzonable. lo cual se debe a una nul!Vll disposición de los Impulsos 
que tienden a la lrensilMdad. 

Aparece un acrecentado impulso de dirigirse a los demás, cuyo dan radica en la necesidad de su-
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perar el abismo existente entre él y las penonas que le rodean. 
Aparece también un aumento en el Impulso de Imitación. Los niños mues1ran ahora una tendencia

ªimitar todo lo que hacen los adultos y los hermanos mB)'llres. 
El evidente Impulso de comunicación se manifiesta 8llle algunas personas extrañas.pero mucho -

más trente a las penonas con tas que esta familiarizado. 
También se observa una necesldod de aduar en grupo, como se puede observar en sus juegos, y 

que lleva consigo un aumento de las juegos en común. 
Se profundiza el amor a los padres. que adopta formas verdaderamente apasionadas. como p11c·--

de advertirse en la conduela del niño. por sus manHestaciones de cariño arrebfliador. 
El niño de 4 a 6 años no solo necesita cariño. sino que !amblen siente ta necesidad de prodigarlo. 
El niño deset1bre la ditcrencia de los sexos y por ello, didgc su atención hacia los órganos genlta-

les propios y ajenos. intenta ver a los demás et1ando eslán desnudos. y su curiosidad slll<IJal se dlrl··· 
ge espeL'ialmenle a los órganos del sexo contrario. tui como hada el pecho y el vello de la reglón ·--· 
púbica. 

Al et1mpllr los 3 o 4 años deset1brc el niño la función represen!ntiva de las imágenes dibujadas, o---
sea. deset1bre la posibilidad de representar con sus garallatos un objeto conocido. "Según Investiga
ciones de H. Helzer, solo un 1 O% de los niños de 3 años. las dos terceras portes de los de 4 años y-
quizás un 61l"k de los de 5 años han superado la fase del garebflieo; además. puede que las niñas -
adelanllm a los chicos. y que los niños de las clases sociales más elevadas adelanten a los de da·-· 
ses Inferiores. En tedas los niños normales de 6 años, sin excepción sus dibujos son yo. represenlati--
ws".(Ramplein. 1966). 

Resulta evidente el parnl~lo con el desarrolla del lenguaje, la dtterencia lllmporal que se da en su~ 
respeclivaS apariciones se debe, a que no existe algo que promueva el interés por el dibujo. 

Por regla general. el objeto que primero aparece en los dibujos Infantiles es el hombre, luego si----
guen los animales. las casas. las nares. los árboles. los paisajes, el sol y las nubes. Pronto atraen la 
atención del niño los coches, las locomotoras. En la edad del juego en serio, el conocimiento que---'
ahora empieza a ser detallado, constituye el supuesto necesario para et desarrollo de la facultad de 
representación. Se manifiesta el deseo de hacerse útil a la comunidad farnili81, además ha adquirido
la Idea de trabajo dtterenciandola de la de jue!!º· Todos los niños de 4 a 6 años son muy sensibles --
al éxito de su trabajo y a la aprobación que de esle hagan los demás. 

La transición de la ac:tttud de juego a la adlfud de trabajo lleva consigo un desarrollo posterior de -
la wlunlad. Mientras que el niño en la edad de la obstinación. rechazaba impulsivamenlll lodo influjo-
de la voluntad ajena. ahora presta ya oídos a ta justificación de los mandalos y prohibiciones. causan
do a.si la impresión de que ec mh razonable. 

Caracler!Btlcas generales de la primera infancia. 

'"Una. visión de conjunto sobre el desarrono psíquico del niño de uno a seis años muestnl que du--
rante ese espado de tiempo se despiertan todas las funciones pslquicas tundamentnles. y que éslas 
se consolidan llduando predcmlnanlemenle en forma de juego; asf sucede con el pensamiento ver--
bal. con la memoria. con la imaginación. con la voluntad. junto con todos sus correspondientes impul--
sos y sentimientos. Según ésto el objeto de desarrollo de la primera infancia e s. en primer lugar, una -
adquisición formal que consiste en preparar y ejercitar las fuerzas psíquicas, y las !unciones necesa--
rias para la formación de un mundo espiritual. En relación con ello el niño se apropia una base de co·
nodmienlos y habilidades. sin los cuales le seria imposible su posterior asistencia a la eset1ela. .. Ast -
éste periodo de la vida resutta el más Importante. puesto que constituye la base sobre la cual podrá
suslenlarse toda construcción posterior. También se esteblecen en él los fundamentos del carácter--
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Muro. Annllz1111do todo eso. 1e descobre que en el Intervalo de tiempo que media entre los MOi uno • 
a cinco se efec!Úa el despliegue de un singular proceso de desarrollo. Por eso 1e dHerenáan tanto entre st 
el niño que eslá en el periodo de la adquisición dellenguaje, el niño que se obstina y el niño que lo··· 
maya el juego en serio. No obslllllle presentan temblén rasgos genereles que permiten reunir esn oc-
lilud mental propia del niño pequeño, que se carederiza por lo IUmltado del punto de lllslzl del yo.por·· 
la referencia Ingenua el yo y por un lanflutico Ilusionismo ... En las creaciones de obras, en la produc·-· 
ción de trobajo y en las manttesladones que denotan la conciencia de una lareQ. as! como en la ca···· 
paddad que en principio tiene el niño pnra llÍ\/enclas y modos de conducta ellruislas. se observa un· 
cemblo del subjetivismo en objetivismo. que se consumará en el siguiente grsdo de desnrrollo". 
(Rempleln. 1966). 
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Una aproximación al estudio del desarrollo saglln Wallon. 

De llCllMdo con Wallon, el desonollo pslqulco es un proceso de trantlom\llClón que como tal pre· 
renta conb'adlcclones. Wellon menciona "en el niño ae conlmponen y complementan mutuamente los 
fac1Dres de origen biológico y social .... el fin perseguido no es m6s que el cumpllmfenlo de lo que el -
genotipo o germen del Individuo tiene en potencia ... El plen según el cuol se det8tnllla cada lndM-
duo depende de la predisposición a que éste tiende desde su formación inicial. Su realización plena· 
es necesllllamenle sucesiva. y puede no sertolel ya que las clrcunslancias lo modlli"8ll en mB)ltlr •••• 
menor grado ... La historia de un ser está dominada por su genotipo y constiluída por su lenotipo ... EI fil· 
notipo también se distingue del genotipo que consislo en los aspectos bojo los cueles se manifiesta 
et tndMduo durante su vtdn. .. sólo el lenoUpo es directamente accesible a ta observndón. En cuento -
al contenido del genotipo obria que dodudrio de una comp"1!lción entre progenitures y descemflen·· 
tes atribuyéndote aquellos rasgos comunes que no pueden ser eJ<Plicados por la Jnnuencia del medio 
o de los acontecimientos ... (Wellon. 1974). 

Por lo tanto se supone que todas las reacciones dependen. de las circunstMcias exteriores, de··· 
una situación del medio. 

A pes01 de que el desll!Tollo psíquico combina una impllcacióm mutua entre factores externos e in·· 
lemas, podemos distinguir la plllle que corresponde a cada una de etllos: "El orden riguroso de las·· 
tases del desorrollo. cuya condición IUndamentel es el crecimiento de tos órganos es lmputoble a los· 
teciores Interno•. La• ectructuros del tuturo organismo e.tón denlro det huevo y en estado potencial, ••• 
aunque todavla Invisible. Compuestos qulmlcos de constilución releliv8mente simple parecen 1ener •• 
un papel decisivo como estimulantes y reguladores en la d~ernnciacíón de aquellas estructuras, son 
las hormonas. secreción de las glándulas endócnnas. El encadenamiento de sus Intervenciones res· 
pande con la más exacia precisión a las necesidades del crecimiento y. en vista de que añaden a su 
papel morfógeno una acción Igualmente selediva sobre las funciones fisiológico.; y psíquicas. Van •• 
Manel<owveia en todo ello algo así como un su.tralo malaria! de los lnstintos".(Wellon. 197-4). 

El presente autor menciona que entre el crecimiento de los miembros del cuerpo y su actividad ••• 
propia exide una relación. que unas veces es positiva. en el sentido de qua aumentan hu dlmem:io--
nes y las hobllldades de una reglón. otras veces. por el contrerlo. una torpeza m~s o menos duroble •• 
ce relaciona con el rápido aumento de tas dimen;ionet. 

Cuando se trata de activfdades específicamente pslqulco.s, la relación de faclores Internos y exter·· 
no• da lugar a múltiples puntos de vista Wellon se dedica enhe otras cosas a describir el problema·· 
de las relaciones entre la maduración y el aprendizaje funcionales. El opina que la edad hace más •••• 
que el ejercicio. en los acto:; c:¡¡ludiados que han sido "actos nntura1es11 por ejemplo. cruninar. epren-
der. hohlar, cuya adquisición es constante para todo individuo normal que Vive en un medio normal. 
"Cuando la adquisición se refiere a adMdodes más artificiaJes, es decir actividades que aparecen-
en el curso del desll!Tollo en tanto concurren circunstancias partlcul01es, las condiciones IUndonales 
adecuadas no son menos neces6ri8$, pero la importancia del aprendizaje se convierte en escencial. 

Por otra pOile, es una ley general que los electos que no son modHlcados sen;lblemente por el --
ejercicio n~ en su forma. ni en su grado. ni en su cronología.. son reacciones pñmitivns; e; decir. reac---
ciones que pertenecen al acervo pslcoblológlco de Ja especie y cuya madUl'llción tundonal es ta con
dición dominan1e. Por el contrerlo, lo que el ejercido puede desarrollar o diversificar se relaciona con 
les lldMdades combinadas en lo que se traducen los =áderes Individuales de adaptación. lniciBll·· 
vae lnvención ... Lo que dá lugar aunado puede ser de naturaleza o nivel variable. el acto más ele··-·· 
mental no tendría todavía un lllndamento psíquico. La actividad de Jos organos correspondientes se··· 
ria la única razón de su ejercido" (Wallon. 1974). 
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También menciona que cada acción eslá ecompañada de un cierto placer. y por lo tanto de con---
dencia. 

"Sin una relación exada entre cada sistema de conlr8cciones musculares e Impresiones corres---
pondlentes. el movimiento no puede pasar a lormar parte de la vida psíquica ni contribuir a su des a---, 
nono" (Wallon. 1974). 

Esta relación se sitúa en los principios mismos del desarrollo distinguiéndose dos campos: El de -
la sensiblfidad del cuerpo, llamada "proplocepliva", como opuesta a lo senslblUdad "ex1eroceptiva", 
dirigida hacia el exterior.La sensibilidad proploceptiva tiene que ver con las reacciones de equilibrio 
yla contracción tónica de los músculos. Y lo Impresión exteroceptlva y el movimiento que le e<irres--
ponde inmiscuye la visión y los contracciones musculares actúan do sistemas complejos de conexio
nes nerviosas. siendo la maduración básica paro que el niño disponga de éstos. La conexión entre --
sen11ibilidad y movimiento se realiza por medio de la "reacción circule.r". "No hoy sensación que no --
suscite movimientos destinados o hocerta más especifica, asi como tampoco hay gestos cuyos efec
tos sobre la sensibilidad no provoquen nuevos movimientos hasta que se ree.Uza la concordancia en
tre la percepción y lo sttuoción correspondiente. Lo percepción es tanto actividad como se11soclón;---
ella es cscencialmenle odaplación. Todo el edificio de In vida mental se com:truye. en sus diferentes; 
niveles, por la adaptación de nuestra actividad 8l objeto que. en el fondo. es el que la dirige; esto -----
quiere decir que ::on los efedos de Is actividad sobre la adMdad misma .. Laimportwtcia quo se-----
asigna hoy en día a lo Influencio del efecto sobre el progreso mentol es muy grande. A través de esto 
influencio es que Thornd1ke explica el aprendizeje ... EI efecto favorable induce a repetir el ge•ta útil y -
el efecto negativa o lo supresión del gesta perjudicial". (W8llon. 197 4). 

El efecto puede ser cualquiera. y puede ser inesperado. imprevisto o definido, provocar un efedo --
conocido es una de las acciones preferidas del niño. 

Bjuego. 

El juego es la actividad particularmente propio del niño. en el primer eslodia se manifieston los jue-
gos estrictamente 1uncion8les, luego aparecen las juegos de ficción. de adquisición y de elaboración. 

Los juegos luncioneles están constitUidos de movimientos muy simples. como estir81 o doblar los 
brazos. tacar los objetos. producir ruidos o sonidos. En los juegos de ficción se representan síluaclo--
nes tales como el juego con muñecas. montar un pnJo como si fuera un cabello, etc.. en los cuo.les in-
terviene uno Interpretación más compleja 

En los juegos de adquisición el niño h8ce esfuerzos por percibir y comprender cosas,imé.genes ·-
cuentas. canciones que parecen absorberlo tot8lmente. 

En los juegos de ehlborn.ción el niño. se complace en reunir y hacer combino.cioncs con los obje---
tos. modificarlos. translorrnortos y hacer otros nuevos. 

El juego demanda mucha energía en el niño. ".Se podría aplicer oJ juego la definición que KMt ha-
dado acerca del arte: "una fin8lidod sin fin". una realización que busca realizarse en si misma En el-
momento en que uno actividad se vuelve utilíloria y se subordina en calidad de medio paro lograr un -
fin pierde el atractivo y las caror:teristtcas del juego". (Wollon. 1974). 

11EI niño permanece mucho tiempo deso.rmado ante las necesidades más elementales de la vida.-
y par esto rozón. las oportunidades de aprendizaje que debe encontrar en el medio externo adquie---
ren una importancia decisiva. De este moda hay una relación inversa entre la riqueza del cquipornien
to y el perfeccionamiento de sus partes ... EI hecho de que un ser esta en la Incapacidad de subsistir --
por sí mismo en el momento de nacery que no dispone de una maduracián suficiente de sus ÓfgMOI 
ha sido asimilado a un coso da pre-maduración ... Alcanza su grado más afta en el hombre y se acom 
poña de un traslocamlento de los medios qu• están a su alcance. troslocamlenlo que prepara una ---
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oñenb>dón completmnente nueva de su exlstencia. .. el niño pennanece meses y años sin poder ss!is
facer sus deseos si no es por medio de otros. Sus propias reacdones que susci!M en los demás con 
duelas benllficlosas p11ra él y las reacciones de los otros que coinciden con su comportamiento o ma
nlllestan condudas contrer1as. son los únicos instrumentos que sitúan al niño en relaclÓn con el am----
blente. Desde los primeros días y semanas se tonnon encaden11rnientos de los que suruen las prime· 
ras bases que servirán pata esblblecer relodones lnterlndivldueles ..• lns funciones mcpreslvos son las 
primeras que imprimen su sello sobre el hombre. animal escenclalmente social." (Wollon.197 4). 

Las acllvldades del nlflo y su evolución mental. 
8 acto y el "efecto•. 

•• ••. Entre los rasgos psicoflsiológlcos que caracterizan cada el!lpa del des11r1ollo del niño. se en·---
e11entra el tipo de actividad a la que éste se dedico. actividad que se conv!erio a su vez en factor de --
su evolución mental. Al tipo mé.s elemental. más general. corresponden aquellas actMdades que se -
pueden clasificar como las relaciones que se dan entre el neto y su efeclo .. 

... Adaptar su conduela a tas circunstonclas psra obtener resultados que gullnlen confonnldad con -
una necesidad exterior o intencional. supone segun Janel ta intervención de lo que et llsrna "la lun---
ción de to real" sin ta cual no hay acción efecliv8l'nente completa. •. la oposición entre taac!Mdad túdl-
cay ta función de to real puede mostrsr en que aspecto la actividad del niño se asemeja a la del jue-
go. Debido a la función de lo real. los acios se Integran en el conjunto de tas circunstancias que los 
hacen eficaces:" (Wallon. 1974). 

Las etapas que sigue el dei;atrollo del niño. lo interesan en aciMdndes que parecen acapararlo, 
casi por completo. 

Estas actividades eslollonan su evolución funcional. "Son juegos que la colaboración entre niños.-
o ta tradición, tes han hecho tomsr una forma definida y que padri81'l servir de tesl De edad en edad--
estos juegos señalan la aparición de funciones muy variadas ... la progresión funcione! que msrca ta -
sucesión de las juegas durante et crecimiento del niño es una regresión en el aduno. pero regresión -
consentidB y en cierta manera es excepciona.J. pues no es mél: que una desintegración global de ::u -
BCIMdad frenle a lo re al ... 

... El juego del niño normal se asemeja a una exploración jubilosa y apasionada que tiende a pro---
bar todas las posibilidades de ta función. El niño psrece estar arrastrado por una especie de avidez-
o de atracción para tocar sus tímttes ... Esta manifiesta relación de los juegos con el desarrollo de tas -
aptitudes del niño y con su jerlll'quizac:ión funcional en el aduno ha inspirado dos teorías opueslas ·--
que buscan la mq¡llcación del juego me dianle la ll\IOlución:" (W811on. 197 4). 

Las semejanzas de tos juegos a tas de los juegos de otra ~poca tiene su origen en la tradición. Los 
juego11erian ta prefiguración de aclMdade• que &o lmpcndrún más tarde y sus ra;gos difieren de -
acuerdo al sexo del niño. sin embargo. en este aspecto los usos y costumbres pueden contribuir a su
uso. 

"En lugar de ser una mq¡reslón de lo función. tos juegos son un enmascaramiento de ta misma.Su -
utilidad con'ti;tirá on producir una verdadera cata1'ii: por medio de ec6' catidacclones encubiertac.
Las aper1encias con que se presentan las demostraciones de la libido no escandalizan a nadie: sin -
embargo. sustituyen do a su objeto verdadero. les dá la ocasión de manHe.tun:e y e>epressrse ... De --
este modo se opera et tránstta de ta realidad a su imágen. a través de figuras más o menos transpa-
rentes." (Wallon. 1974). 

El niño reptte en sus juegos las mq¡eñencias que vive. Reproduce. imita. la imitación es la regla de 
tos juegos. Para los más pequeños es setec:tivtl. ya que lmtta alas personas que te son más agrada 
bles. 
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El propio niño se convierte en esos personejes. el pensamiento más o menos lalente de su usurpo
clón vá a lnspll'lll1e sentimientos de hostilidad conlra la persona modelo.se observan sentimientos de 
rlvlllidad, tanto como de culpellllidod. se combinan hellltllolmente. siendo su principol mobil el deseo -
de sustibJlr a los aduttos. 

"Todavfa no hoce mucho tiempo que el objeto prelerido de sus mq¡lorudones era su propio cuer-:
po. luego el de los otros. según se produzca la transferencia de lo subjetivo a lo objetivo y esa bÚs---
queda de reciprocidad conl1i1uye una marcha constante en la evolución psíquica del niño:" (Wallon. • 
1974). 

Las dlscfpllnas mentales. 

Entre los 6 o 7 años. es posible sustraer al niño de sus ocupnciones espontáneo.s pom.diriQir su----· 
ulención a ollas adividades. en concrelo. hacia la escuelo. y este paso supone la capacidad de au··· 
lodisciplino.. La actividad más elemental. no conoce olra disciplina que no sea la de las necesidades·· 
eJ<teriores. 

"En ca.so de que una reacción se aporte de las exigencias de uno.situación, In conducta se irámo
diHr:ando hasta logr61 un lljusle sa!isfru:Ulrio. No hay automatismo o refte>Ción por determinados que··
estos porezcan que no hl!'/llfl sido condicionados por e><citantes ll¡Jroplados y que no se1111 modifica· 
bles en la misma medida en que cambian los excitantes ... De este modo. las dlscipUnas de la o.cdón-
sufren una especie de interiorizoción y su oparc!o funciono! adquiere tal complejidad que su ac:tividad 
o mejor diclio sus adividades \11l11adas pueden parecer en muchos casos como si ejercieran Indo·-··· 
pendientemente de hu circunstancias y hasta por sí misme.s .... En el niño. en efecto, las primeras en ·-·
ejercitarse son las funciones de protección y sin olro fin que ellas mismas. Pero llega el momento en --
que dichas funciones tendrán que subonlinerse a motivos que le son heterogéneo•. cuando se anun-
cia la edad del trabajo o algo nuevo que surge en el comportBtOlento". (Wallon. 1974). 

El número de distracciones en un mismo juego va disminuyendo con fa edad. siendo de 12.4 en----
promedio en un mismo juego a los 3 o 4 años. mientras que a los 5 o 6 disminll)le a 6.4. Se obseMI -·-
que la duración del juego o.umcnl!l en los mayores, el mismo tiempo que disminuye el número de dis-· 
tracciones. 

Así marchan unidas la disminución concomitante de lo. perseverancia y de le. inestBbilidod. como lo. 
ll¡Jtitud de cantinúru por más tiempo con la misma aciivided. tanto la menor dependencia en relación -
con to actual y conC1 elo, coma el empleo de símbolos que abren les puertas a un pensamiento de ..... 
mayor capacidad para laabstracción".(Wallon. 1974). 

El niño debe su inestabilidad menlol n varias causas. El poder de aslmitodán que posee es débil -
oün. 

Y además intervienen varios lo.dores que desplazan con¡\Mtcmentc el inlerés del niño, no hay con 
tinuldad en la orientación psíquica. Toda exeilecián sensorial. le suscila un retlejo. cuoJquier incidenla -
le provoca In curiosidad. Estas inl1uencias no se coordinon. sino que se obrtcculizan unas a otra:. 

"En todas las etapas y en todos los dominios de la actividad nerviosa las Instancias superiores---· 
controlan las reacciones correspondientes y. en su ca:o, las inutilizan o inhiben. Este edificio de disci
plinas se conslruye mil)' gradualmente en et niño ya que a la vez exige que se perfeccione la eslrudu
ración anatómica y el aprendizaje de los efeclos que pueden obtenerse de ello.. De oh! procede ta---
muy lenta desaparición de la lneslullilidad y de la aa:Ión Incoherente del niño. 

Pero en relación con las incitaciones elderiores que :uscilan y mantienen las relaciones concretas
con el ambiente. los movimientos y los actos que resultan de aquellas tienen fambien su regulación·-
propia. Estos últimos se desorrollan y enca.denon siguiendo rilrnos más o menos opBtentes. cuyo gra
do más elemental parece ser el simple retomo de elementos semejantes . 

... La Inhibición o.dúo tornbién para suprimir lo que puede heber de lnutil en un acto, o pMl seleccio---
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ner los mOlllmlenlos que se ojus!M a su finnlidad. Todo mO\llmlento esta generellzado de modo priml· 
tlllo y es global. Su locelizeclón y especiallzlldón graduales sin duda. llenen como condición funda.-·
menlel la maduración gradunl de los cenlros nerviosos. Pero también es necesario el aprendlzoje":-· 
(Wnllon. 1974). 

La conduclll del niño nos pennite observnr progresos petelelos. sus ados se ordenan y combinan·· 
P8f8 coincidir como medios de los resultados a que llegan dlcl\os progresos. pero sin obtener ningún 
beneficio pertlculor. Pero pronlo se observa que su enCl!denornienlo se hace Imposible sin la t!VOCO.-· 
ción de circunslnncias pasadas y razonamientos que translucen. discursos lnlertores. es decir supo···· 
nen la extslcncia del lenguoje. 

"Por sobre la ac:clón que responde a la intuición simultánea del objetivo. sus medios y por encima· 
de la simple obediencia y de In simple sugestión en las que el vínculo enlrc la incilBción y el acto es 
Inmediato. la dependencia habilual y escencial en laque el niño se en!Tenla con todo lo que le rodea. 
hace que se elaboren conduelas cuyos lénninos sucesivos son distintos y discontlnuos enlre ellos. 
Sí la acción puede dislribuirse sin deslrUirse. parece que se debe a ciertas disposiciones pslquicas··· 
que 81 mismo tiempo, posibililWl el lengunje ... En pruticulor como lo demueslr8!l los disciplinas menla· 
les. exisle un enlreloznmlenlo perpelUo entre las condiciones de substrato orgánico y las que corres-
pon den al subslrelo socio!:" (Wallon. 1974). 

Las oltemanclns funcionales. 

El desarrollo del niño presenta oscilaciones, connuyendo brincos y regresiones, y algunos mece··· 
nismos como lo mencionamos anlertonnenle: la elaboración insuficiente, la totalidad del niño en algu·· 
nas !unciones más recientes. dando la Impresión de acaparar lodo el campo de actividad. estos me··· 
canismos no son más que oscilaciones. 

"Algunas allemonclas tienen un aspecto fUncionnl: cierto nuJo y renuJo que a su tumo anegan nue····· 
vas reglones y hocen emerger fonnaciones nuevas de la vida menfBJ."(Wallon. 1974). 

Pota el recién nacido. la primera anemancla que se establece es enlre el apetito alimenticio y el--· 
sueño. Los periodos de sueno se van acortando con la edad. este hecho: "no se debe a nece:lda----
des 11Ctecentadas de restauración o de Instauración biopsiqulca. sino a la deficiencia crecienle de los 
medios fü;iológico!:. en particular de la circulación. de ahí la "daudicación fntennitente" del cerebro.11 

(Wallon. 1974). 
Enlre el medio ombiente y la persona que duerme existen contados, como la respiración. y las exi-

genctas de la regulación ténnlc:a. luego, dichos contactos se manifiestan a través de los esUmutos ex
ternos. y 18' sensaciones qque pueden evocar imágenes o ideas. Pem las reacciones a menudo. es
tén mod11icándose o desvféndose. de sus motiVos o señales especificas y obJetlvas. que se encuen·· 
tmn mezdadas con impresiones provenientes del aparato vh:ceral o en el de equilibrio. 

"Sus impresiones de traslación rápida o rítmica eslén ligadas a reacciones de origen laberinttco; -
están referidas al mismo sistema de sensibilidad que el de las impresiones musculares que resullan 
de sus propias contorsiones, es decir de la sensibilidad proploceptiva. 

... Ese apetito de impresiones relacionadas con el equilibrio puede persistir hlllta la edad en que 
el niño se encuenlra capuz de suscilarfas valiéndose de sí mismo .• .las reacciones musculares susci-· 
ladas en un principio por una excitación externa se convierten rápidamente en un nutriente p81a la sen 
slbllldad que ha surgido de las propias reacciones musculares. las guiorén hada su más completa··· 
iniciación funcional y las cepacilaran para nuevas acciones sobre el mundo mdertor. Esle cicio no de
l• de repetirse en distintos niveles. Desde el punto de vista objetivo, por muy compleJas que puedan • 
hacerse las condiciones de los actas dirigidos hacia el medio, no hay ninguno que se repila sin que •• 
se presente una modificación íntima. sin disminuir aunque sea un poco su dependencia trenle a las·· 
circunslancias ex1emas. sin subsistir los esquemas por otros que sean más funcionales y sin elaborar 



- 24 -

medlM!e integraciones y simplificaciones progresivas poderes o conocimientos graduales que sean 
más unilarlosypolivalenles." (Wallon. 197'4). 

Según el nivel y Bdividades, la allemancia utiliza dispositivos dtterentes. No se sebe la medida --
en que uno puede Bllerer ni olro. 

"la adMdad de los !ejidos está en lo bese. donde las lmnslarmru:iones de energía dependen --
del melabolismo. El onehollsmo consliluyeyrecon:lttu)ie las ener¡¡ia. especf!icas. las estrudurasy-
durante el periodo de crecimienlo, los Óiganos propios de cada !Unción. Su utilizru:ióny los gastos co
rrespondienles son los que aseguran el catabolismo. el equllibrio enlre los dos es mdtemadernenle -
veriehie. De origen escencialmente químico pero de resullado morfógena o ergógeno 1 .. reacciones 
correspondientes estún bojo la innuencia de las hormonas y del sistema neurovegelalivo. El Juega de 
éslos egenles reguladores guerda reillción con las etapas del desarrollo arglmico, con los momen---
los fisiológicos. con tas exigencias de las tereas vi1Bles o accidentales y temblón con et temperamen
lo del individua" (Wallon, 197'4). 

le respuesles llrunadas primari .. o secundarias. dependen del grado de rapidez cm1 que es pro·· 
vaco.da una exci1ación. se ha considerado que d81 respuestos primarias o secur.darias depende de -
tas ceratleristicas individuales. en algunos sujelos se producira la respuesta de un modo habitual. en 
este caso da lugar a un catabolismo. por el contrario si existe cierto retraso parece constituir unn re--
serva. "a.nabolismo11

• 

Esos relaciones mantienen un equilibrio entre el sujeto y su ambiente, existe "sintonía" entre los ---
dos. 

Las excite.dones que no producen ningún efecto exterior, se translarmM en un potencial subjetivo, -
y en ta medida en que penetra y modifica las estructuras íntimas. se Cllnvferte en la tuente de variado· 
nes más o menos profundas. diferidas. mani1estando el comportamiento uttertor del sujeto. "En el pe·-
ríodo de latencia o incubación. la conCllrdoncia entre el lndr.Jiduo y et me dio no es más que superficial y 
el día que l\cgM a e><pres8!sc las elaboraciones y tendencias subjetivas. el res une.do podría presen
lsrse en tranco contraste Clln ta manera hehrtual a común de reaccion•r cuando se dan circunstancias 
semejMles. 

l.lls rc"cciones primarias. con seguridad. no implican la inmutabilidad del sujeta. Dichas reacciones 
lo modificun, pero de manero secundario. ~1dapttindalo a ct)nductas que están en cierto modo dirigi--
das por las circunstancias. y por este motivo. constituyen medios inmedialos de adoptación. A la in---
versa. en la reacción dilerida. la reacción secundaria es la expresión de un CMlblo que le o.ntecede. -
de un CMlbio prim:irio. en el que la elaboración de las estructuras íntimas tiende a prevnlecer •obre·· 
''" circunste.ncio.s o, por lo menos, o. especificar su efecto y sus consecuencias" (Wc.Hon. 197.(). 

La evolución del niño. obedece m.U ru primer tipo de relaciones. ya que las estructuras anatómicas 
que le sirven de soporte tadnvío. no son cape.ces de producir inhibiciones. yo. que es lD.s eslructure.s --
necesilan aprendizejc. ejercicios y oportunidades. "Así podr!a resulter ésta peradoja que no es lncon· 
cebiblc: Su desnrrollo doria relieve o. las adquisiciones psicomolrices que san de tipo ca.tabóllco.----
mlentras que el tipo anébolico dominaria escencialmente el coniunto ... solo n continuación de diversas 
eltcmo.ttvas. se inscriben lm relaciones que forja el niña cnn los seres y las cosas. dentro de los cua--
dros que comunmente son considerados como el tundernento indispensable de lodo conocimienlo y 
de toda conciencia. Las relaciones del niño se repiten y desempeñM su papel en cada nivel de evo-
lución psíquica. bojo una forma evidentemente relru:ionada Clln la novedad de las actividades en Jue· 
go y con las estructuras que se ena.ientron en formación ... La unión entre los dos términos de la nlter--
nancia no cumplimienlo y realización tuncionales no puede result81 más que de los medios cuyo uso· 
se ofrece o Impone al niño pera paser del uno a la aira. los dos lérminos a menudo no presentan el·· 
menor vínculo con el eleclo buscado" (Walton. 197 '4). 

El niño no encuentra meior forma pera manttestarse que adulllldo sobre lodo lo que lo rodea lo--··· 
que lo ayuda a moldeer su aclividad en lo tundernental y no dlreclernenle sobre el obietillo. 
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"Las situaciones. desde el momento en que se enuncian. causan en el niño una cierta agitación. pe
ro el es incapaz de delimitar la parte que de éstas podría conserverse en las consecuencias sobre---
vlnienles. Le pertenecen a todos los electos que desencadenan sus actos. como enos mismos perte
necen a todo el conjunto de la situación. Particularmente. el niño no sabe distinguirlos de la ayuda que 
le prestan los demás y menos todavía de los actos provocados en los otros y que les hacen llegar a -
su fin ..• 

•.• Con las reolidades inonimndas. se trate de olimentos. objetivos. medios u obslácuios pora sus ---
adividades. lambién se plantea el problema de delimttar la existencia de esa realidad y la suya pro--
pla. .• 

••. CUondo a está posesión total en el pleno sentido de la palabra sucede de la delineación de los -
objetos. ésta se produce druida a los objetos uno envollura que parece alslarlos. pero también tratan· 
do de asociar con ellos una fonna que responda a la sensibilidad del niño. de tal manera que los sien
ta todavía en el mismo. como el se slenle en ellos. La consecuencia de esta participación inicial es---· 
que comienza por alribuirtes la misma ciase de vida que se alribuye a si mismo. Es su periodo de ·•••· 
enimlsmo ... el niño exterioriza lo que le es extrnño con relación a una conciencia ya tija y firme. Llegan 
sacar fuera de si. lo que le parece pertenercer al medio solo después de un trabajo simulláneo de en· 
se.roble y condensoc:ión del cual surgir.l su yo con algunas variaciones de amplitud más o menos --
grandes. 

En el piona intelectual se observa twnbién un juego semejMte de o.ltemancfas que conducirán su 
pensamiento del sincretismo donde aglutina sin a.rticularlas. las circunslwidas manifiestas o imagina· 
das hasta el exacto discernimiento de las relaciones que pueden explicar entes y hechos. en cada···· 
una de las etapBS intennedias csla siempre en acción la misma allemwicia. .. De ahí las contradiccio··· 
nes nogontres en que incurre. ya sea con respecto a la reaJidad o en oposición a sus propias afirma-
ciones ... Por encima de esas acciones que interesan para cada función y en cada momento de la vida 
psíquica, emergen conjuntos amplios que responden a las edades, cuya sucesión también puede---
definirse por una ailemancia entre las fases de absorción y de educación íntima de la que el ser···· 
surge dotado de nuevas exigencias. de nuevas posibilidades y de fases en las que ensoye. el descu
brimienlo. en un plwio. de sus relaciones con la realidad exlerior ... La formación del organismo. a la··· 
que esta exdusivrunente consagrado el periodo de gestación sin serle suficiente. no es más que un -
primer cimiento para la evolución del ser psiquico ... AI mismo tiempo que se persigue esa fom1ación -
del organismo. ocasiona maduraciones desde el momer.lo de nacer que permiten la apnrición de 81-
go que se asemeja a las revoluciones en el comportamiento. Tales son las crisis de los\Jes años y··· 
de la pubertad, crisis en las que el niño toma posesión personeJ de una sustancia y aspiraciones nue
vas y que va a obligarle a revisar sus relaciones con el mundo clrcundanle y su universo ... 

•.. Esas crisis han estado precedidas por sus adquisiciones. la primera por el andar y la poi abra lo· 
gros que le han pennitido tantas búsquedas en el mundo de las cosas y las nociones que se relacio·· 
mm con ellas; a la segunda le ha precedido la edad escolar en cuyo transcurso se ha familiarizado ••• 
con el uso y la estructura de los objetos y de las instituciones que le rodean. mediante el juego y la en 
señe.nza. recibida.. Las crisis detenninan ciertos C81llbios en los puntos de vista del niño. Su causa evi
denle es la evolución fisiológica y. en el plano psíquico. su efecto se traduce en una integración subje· 
tiva de las relaciones que. en la fase enterior. se habían desplegado con referencia al mundo exterior. 
Materiolmente liberado de la cesante asistencia de los otros. el niño de tres años descubre la autono
mía de su yo, entonces trata de ergirlo frente a el de los demás. De aquí resulta.. oJ mismo tiempo. una 
cierlaadifud de reverenda de su propio personaje y una alenclón a menudo ambivalente para las ••.• 
penonas que le rodean. lodo esto :significa. una renovación en los principios y en los modos de su ·
comportamienlo. 
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••• la anemancia suscita siempre un nuew eslado que se conllterte en un punto de partida pera un •• 
ciclo nuew. Asl continúa el desanollo del niño bajo formas que se modifican de edad en edad". 
(Wollon. 1974). 

Los dominios flldonales: estadios y tipos. 

El deslll'follo del niño en sus Inicios maniflesla una 111Pidez lal que sus caraclerística: se encuen---
tran montadas unas sobre otras. de lal manera que a menudo un mismo periodo adquiere un estilo··· 
compuesto. "Algunas pausas del desarrollo psíquico Imponen un tipo correspondiente de comporta-
miento a todas las reacciones del sujeto. Todas ellas se presentan sucesivamente como perslguten·· 
do el mismo objetivo. De ello resuHa no sólo su unttormid•d. sino también la posibilidad de que puedan 
alcanzar una cierta perfección formal. as pecio que habilualmenle es de mal pronóstico. Todo virtuosis 
mo paicisJ en el transcurso del crecimienlo debe hacer pensm en una actMdad que podría continuar -
ejerciendose indefinidamente por sí misma. si no se integra en los sistemas consecutivos. cuya evo--
lución normal debería anaslrar dicha integración" (Wallon. 197 4). 

Et equilibrio en el comportamiento de cada uno puede ser muy variado; su delimitación no puede -· 
realizarse sin una dosis de runblguedad. En la alectividad resellan las manifestaciones psíquicas más 
precoces del niño. las gesticulaciones a las que se entrega el niño pueden ser a ta vez signo y!Uente 
de placer. La alectividad tiene ahí su base proploceptivay en las !unciones viscerales su base inlero
ceptiva 

"Si bien va echando raíces en la esfera de los Instintos más fundamentales la personalidad no lle·· 
ga a constituirse mediante eso' rellejos de acomodación que surgen en presencia de otros. sino a··· 
través de todo et conjunto de las otras etapas funcionales. En tos casos de involución menlal, en don- . 
de es norma que las funciones sean abolidas en orden inverso al de su adquisición. ella es la prlme-
ra en alteran:e ... 

... Los dominios funcionales que se extienden entre tas rencciones puramente aleciivas y las de la -
persona moral san las que :ie encuentrnn volcados hacia las reelldades del exterior. ora ausentes e-
imaginadas. En el primer caso. las relaciones estan consti!Uldas por reaccione' molrlces ... En el otro -
caso, el objeto o acont~cimlento. al no ser diredamente aprehensibles ni eficaces. deben estar repre
sentados por un medio y bajo una forma cualquiera. El electo sensomotor que puede responder a és
ta representación no es utilizable sino a condición de recibir una signif!C8ción Medida o, preferible---
mente. que su:tiluya a su propia imágen. Sepruar y definir esos significados. clasificarlos. disociarlos. 
reunirlos. confrontar sus rcleci;,.mes lógica: y lns expeñmientales. es intentar reconstruir por su interme
dio lo que puede ser la estruclura de las cosas: el dominnio del conocimienlo que ofrece muchos nive 
les diferentes y donde le.. evolución mentlll del niño muestro. los primeros csto.dio:s deticivos. 

Los dominios funcionales son entre los que se dislrlbuira el es!Udlo de las elapas que recorre el ni-· 
ño. serán los de ta ofec:Mdad. del acto motor. del conocimiento y de la persona" (Wallon. 1974). 

La ofectfVldad. 

Las emociones se manifiestan desde el nacimiento del niño y según Woflon consisten escenciof··
mente en slstenna de actitudes que responden a una cierta situación. ºLa emoción ea en efecto una -
especie de prevención relacionada de alguna manera con el temperamento. con los hllbltot del suje· 
to ... Por su sincerlsmo, por su exclusivismo en relación con tnda la orienlación diV!lrgente. por •u viva--
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ddad de lnlerés y de Impresión, la emoción es pllltlculll1!llenle epla para suscitBr refte)os condiciona· 
dos" (Wallon. 1974). 

El medio ambiente que rodea al nlffo desde que nace Uene una acción delermlname sobre su ew
luci6n menlal. lo social se amalgama con lo órgonlco. 

"A los 3 ellos de edad el nlffo se cepadla pam. madul'llJ' secretrunenle celos fren61icos. vinculo• ex
du;ivos. ambiciones lol vez moderadas pero cada vez más B><igenles, 
En la edad siguiente podrá alenu81 las relaciones más ob)ettvas con el medio drcundendenle, pero -
no por ello de)en de ser reveladoras de un tempernmento" (Wollon. 1974). 

8 acto motor. 

110e las posibilidades que eston a disposición d~ los serés \Mentes para reacclon81' sobre el me--
dlo. el mDVimiento. por los progresos de su organización en el reino animal y en el hombre. tiene una -
eficacia y prepondersncia trues que sus efectos pueden ser considerodos por los behavioristas co-·
mo el objelo exclusivo de la conduela" (Wallon. 1974). 

El movimiento comienza a partir de la vida letol. el niño domina la !unción compleja del tono me---
diente elepas sucesivas. los centros nerviosos de los que depende no llegan a su maduración slmul-
táneamente. su equilibrio luncionol cnmbia con la edad. 

Poco a poco se va eslableciendo la vinculación entre el campo motor y el campo visual. en ela---
pas sucesivas se establecen concordancias más complejas entre el movimiento y sus ob)elivos. Prl-
mero el ojo sigue a la meno. después la guía "a esas aciividades responden niveles diferentes de or· 
gonlzación luncionol. Constituyen un hecho en lo evolución. Por necesario que luese. el aprendizaje --
por si solo no puede suplir esas actividades que. por olla parle • son actos completos. es decir. con---
ductas que tienen su objetivo propio y la elección de sus medios ... Las primeras motivaciones den la--
lmpresión de ser producto de un electo sensorial que 1 niño p81ece haber descubierto súbilamente y -
que luego trola de reproducir ... De ahí resulta en primer lug81 la formación de materioles sensomolo--
res que h81en posible la superación de las actividades brutas de tos eparalos motor y sensorial" ... 
(Wallon 197-1). El ejemplo más claro es el de los series auditivas yvocaJes. que el niño constituye con sus 
murmullos. susurros y gorgeos. El sonido que ha producido casualmente es repetido. afinado y modi
ficado y termina por de seno llene en largas series de fonemas que cnda vez son mM reconocibles.· 
Aquí entren en juego los sonidos producidos por los labio'. cuyos movimientos eslaben regulados---· 
por la lt'dancia. tnmbién los gutureles, los sonidos que san electos de golpes de ta lengua contra el -
poladury los que se producen por la presión de la lengua contra las encias bajo la innuencla de la irri
tación causada por el aecimienlo dentario. La riqueza de material ton ético responderla a1 material de 
todas las lenguas habladas y sin duda las sobrepasarla. 

"Otra consecuencia de la conjugación entre efedos sensoriales y movimientos. es unir entre ellos -
los dtterenles campos sensoriales. El movimiento constituye su denominador común; los cambios----
que el produce pueden ser percibidos simullénerunente en muchos campos sensoriales. Seguramen
te es necesario un cierto grado de madurez luncionol p81a que ésta slmulteneidad sea reconocida". 
(Wallon. 197-4). 

Frecuentemente en el niño se observa cierta Inercia mental y la preponderancia de la ejecución -
sobre la ideru:ión molriz.la lendencia de un acto a repetirse se pre sen ID lod8\/Ía bojo la forma de per-
severancia. En oposición con ese modelado de mDVimiento se encuentra la imltadón. 

"La imttación ataiie a la reconslitudón del conjunto ... La reproducción de cada rasgo supone una In-
tuición latente del modelo global. es decir su percepción y comprensión previas. sin lo cual darla re---
suttados incoherentes" (Wallon.197 4). 

En sus lmttaciones esponténeas el niño no tiene una lmágen objetiV!l del modelo. Al principio imita 
sólo a las personas por las que siente una alracción prolunday comienza por unirse a él en una espe 
de de 11intuidón mimética". 
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"La adquisición del lenguje, no es mós que un lorgo ejusle imitativo de los movlmlenlos y series de 
movimientos el modelo ... la imlfadón ésta sujeta a elCJlerlmentar desviaciones de tel magnilud que le-
jos de ser el ceJco lácil de uno imagen sobre un movimiento, le es necesario perloror. utilizando esos 
desviaciones. una masa de hébHos motores y de tendencias que. de muy cerca pertenecen a ese -
fondo de automatismos y de ritmos personeles Cll)'ll actividad en cada ser llew la huella de la qua --
brotan tantos gestos espontáneos en el niño" (Wellon. 1974). 

Las relaciones del niño con los objetos comienzan presenlandole la ocasión pora aquellos movi--
mlentos que no tienen mucho que ver con su estrudllre. no son más que un elemento sensomotor más 
que entran del exterior en la actividad circular. 

"Asl el acto motor no se limHa el dominio de las cosas sino que a través de los medios de expre----
sión. soporte indispenseble del pensamiento, lo. hace parlicipf'r en las mismo.s condiciones" {Wo.llon.· 
1974). 

El conocimiento. 

"El lenguoje es el que ha hecho que se transfonne en conocimiento la mezcia estrechamente com
binada de cosas y de acción en que se resuelve la experiencia bruta A decir verdad. el lengueje no -
es la causa del pensamiento. pero es el Instrumento y el soporte Indispensable pora su progreso. Si -
a veces hay retraso de uno o de otro, su acción reciproca restablece pronto el equilibrio. Por el len··--· 
guaje el obfeto del pensamiento defa de ser exclusivamente quien, por su presencio. se Impone a la -
percepción ... A los momentos de lo. experiencia vivida superpone el mundo de los signas. que son la¡ 
referencias del pensamiento. en un medio en el que puede Imaginar y seguir trayectorias libres. unir --
lo que estaba desunido. separar lo que se había presentado simuttáneamente. Pero esta substitución 
de la cosa por el signo no se produce sin dificultades y sin conftic:los" (Wellon, 1974). 

Los gestos anteceden a las palabrn.s, luego se presentan acomp~fiada:;, prua asimilruse más tar·
de. El niño muestre. después relalo. antes de poder explicar. El pensamiento del niño ha sido ceJlfica
do de "sincrético". el pensnrnienta tiene apariencia de movilidad y de constancia En realidad, es una 
simple Bl!emaclón entre una y otra. 

Con referencia al 0J1álisis y síntesis. expresa las relaciones que el niño es ca.paz de establecer en-
tre las parles y el lodo. La contusión es !od!\VÍo más o menos completa la percepción de las situacio-
nes sigue siendo global, las detaJles quedan sin esecificación. Lo. percepción del niña es más sing~-
lar que p!urBI. No exlstu distinción entre In subjetivo. La tusión de lo subje!iVo con lo objetivo se trans--
fiere a la represenlaci6n a las pelabras que la expres8Jl. Por ella. el objeto temido se V\Jelve meléfico. 
aún sin contacto flslco y el deseo se V\Jelve encaz. aún sin Intervención meleriel. "El simulacro puede -
darle una apariencia de realidad alegórica; pero una s:imple formula vorbaJ no ei: i:uficienta, e induci-
ve la simple Intención: El niño cree de buen grado en ta consecuencia vengadora de sus lnvectJvas; -
pero también se limita a deseBI intensamente el castigo del adversario. con la ilusión que de ello saJ-
drá rugo bueno. Es lo que se llama "creencia máglca" ... Esta no distinción lnlciel entre el yo y lo otro --
arrastra también una distinción insuficiente entre los otros" (Wallon, 1974). 

Las cuelldades de las cosas comienzan por combinarse en cada una de enas parllcularmen!e sin -
que pued8I1 ser ordenadas por compBlación sistemática. 

En cuanto a la percepción muchos ejemplos muestran que lo Incompleto. lo inlennediarlo o lo ac---
cidentel son llevados hasta lo completo. P:lr ejemplo la C. circulo incompleto es vista como una O. ---
Con la edad las pequeñas dtterencias se hacen perceptibles. 

Todo lo percibido es bajo lafonnade un conjunto o de una estructura "Cada elemento recibe su---
significación del conjunto. Pero, en un mlsrno mundo de impresiones. son posibles, y aún compallbles 
muchas ciases de estructuras heterogéneas. La esfructura del objeto romprende la fijación mutua de -
las cuelldades que le son propias ... La percepción es Inmediata. simple y prlm111Vo. pero lo es en el -
mismo inst0J1te en que se produce. Elaboraciones anteriores pueden estar integrados en su estructu·-
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ra presente sin comprometer su unidad. Ella es así la resuHBnte. en proporción llllrioble de 8C!Jerdo ••• 
con los casos. de la maduración funcional y de la m<Periencia. •.. l.ll cons!nncia de magnllud se aliado 
a las de fonna y color para conservar la Identidad en un obleto de percepción" (\Vallan. 1974). 

El niño maneta muy lmper!ectamente la noción de causalidad. sin embargo ésla se encuenlra en lo
dos sus deseos y e.cciones; Gula todos sus ensayos. la causalidad no puede hacerse conocer si no· 
se haproductdo una primera disociación enlre el yo y lo exlrallo. l.ll causnlldall responde a una doble 
necesidad: Lo.de la acción útil o necesaria y lade ligor lo idéntico a lo combianle. "Las tonnas más ••• 
prlmilivas de la causalidad serán aquellas en las que las diferencia de calegoria son mínimas; El vo·
luntarismo. en el que los deseos del sujeto dan la impresión de que pretenden usurpor lo real hlU!!I el 
extremo de subslstituirlo; lo que se llama el maglsmo. en el que los medios de expresar la renlidad se 
conlunden todll\IÍa con ella y parecen al modificarse modificar a la realidad; la simple Bfinnadón de--· 
identidad que hace del objeto su propia causa: "la luna existe porque es la luna". o que explica su···· 
existencia por la de los obtetos semejonles del presente o del pasado; el finalismo que. en la mayoría 
de los casos es más una afinnación de identidad o de conveniencia reciproca que la expresión ver--
dadera de une. relación del fin con las medios o intenciones. Al trente ésta el metomorfi::mo. o acepta·
ción de las sucesiones más heterogéneas como que pudieran ser los aspectos de una misma y únl-·· 
CD.COS!1. 

De un nivel más elevado son los casos en los que la parle es invocada como la causa del todo. la 
cuolldad de la parle como la del objelo; una circunstancia a menudo fortutta como la de una existencia 
dada. una cosa como siendo aira cosa. pero con una motivación más o menos precisa. Viene luego -
el arlificiallsmo que es una simple aplicación de los procedimienlos empleados por el hombre en la··· 
explicación de los fenómenos naturales. pero que exige un poder más o menos desarrollado para---
discernir enlre los medios y el resullado. En 6n. el niño llegará a expresarla causalidad mécanicade -· 
la cual ya tiene dominio en la práctica. pero que no puede concebirse inteleclualmenle sin una des----
personalización complela del conocimienlo ni sin el poder de distinguir enlre los objetos. de anallzor -
sus estructuras y susrelaciones" ('tl/allon. 197 4). 

La persona. 

La evolución de la persona tiene su origen en Jo:; comienzo:: de la vida psíquica y en su período --
efectivo. sin duda influida por los reacciones anteriores de la Vida neurovegetatlva. Los primeros con-
lnctos entre el sujeto y el ambiente son de orden efectivo y con,liluyen las emociones. 

El conlndo emollvo podría ser como un contagio mimético cuya consecuencia podña ser la partid-· 
pe.ción. El caminar y la palabra le dan al niño durante el tercer allo ocasión para diversificar su rela--
ción con el medio. su persona pennanece enmarcada en las circunstancias hoblluales de su Vida. sin 
llegar a sentirse desligada de ellas. lambién brus=nente ta persona entre en un periodo en que su·· 
necesidad de Bfinnarse y conquistar su aulonomia va a hacerlo enlrar en una serie de conlllctos. Hey 
una oposición a menudo completamente negativa. que le hace enfrentar a los demás personas con·· 
el único fin que el de probar su propia independencia. 

Al mismo tiempo dcsaporccen los dialogas consigo mismo. ohora el niño parece que solo supie·· 
se hablar en su propio nombre y la consideración de los demás por los que se siente rodeado.Sólo -
cuentan las relaciones entre las personas, comienza a distinguir en1re sus sueños y la renlidad. 

En la fase negativa de oposición se presenta un personalismo más positiw que tiene también dos 
lases.:"La primera se cruacteriza por lo que se ha llamado "la edad de la grru:ia". Aprm<imadomente -
a los~ años en efecto se produce una lransfonnadón en los movimientos del nlño .. bruscamente. una -
especie de ligazón intima parece llevar sus movimientos a una ejecución perlecla. .. su persona la····· 
ocupa ahora buscando su propia realización eslética" (\Vallan. 1974). En ésta etapa necesita de mu·· 
cha aprobación. 
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la segunda fase lo Ueva a un nuevo enfrentamiento del yo con los demás, a una nueva forma de·· 
participación y de oposición. la Imitación caraderlza este periodo y contribuye a la evolución mental •• 
del momento. El sentimiento temeroso de alslamlenl!J que cousan al niño sus propios reftejos de opa· 
slción y alarde. le crean un deseo Intimo de unión a las personas. De tres a seis años el apego a las·· 
personas es una necesidad inevi1able para el niño. 

La psicología de Wailon consiste escencialmente en una teoría de los estadios del desarrollo de ••• 
la penonálidad infantil. "la personalidad es una construcción progresivo. en In que se realiza In lnte··· 
graclón. según relaciones variables. de dos funciones prlncipllles: la aledivldad por un lado. vincula·· 
da a las sensibilidades externas, y orientada hacia el mundo social, la construcción de la person; la·· 
Inteligencia por aira lado, vinculada a las sensibilidades externas. y orienlrula hacia el mundo fislco. •• 
la construcción del objeto". (Wllllan. 1985). 

El desarrolla de la personalidad progresa según una sucesión de estadios. cada una de las cua···· 
les conslituycn un conjunto de conductos. De toJ formo que se dM según una altemMcia entre dos ti--
pas de estadios: unos caraderizadas por la predominancia de la aleclividad sabre la inteligencia. •••• 
otros por la predominMcia inversa. 

El paso de un estadio a olra es discontlnua. pero sin exciulr la continuidad globlll del desarrollo: las 
esladios de predominio a/ectivo comparlen. de forma subordinada una evolución de las conduelas ••• 
fnteledua/es y viceversa. Salo mencionaremos los estadios que abarC8J\ de los 2 a las 5 años. 

·El estadio sensorlomotor y proyectivo (1 a 3 años). Se insliluye con el predominio de las sensibili· 
dades externas y de la función inteledulll. En él niño desarrolla dos tipas de Inteligencia. de hecho In·· 
lerrelacionadas: La inleligencia próctica. (de las situaciones). unido a la manipulación d~ los objetos;-· 
la lnleliaencla representativa (discursiva). unida a la imttación y lll lenguaje. A lo largo de un período •• 
llcmado proyectivo (2 o.ñas y medio a 3 años). el pensamiento nocienle sólo puede lom6f conciencia
exterlorizandose proyedándase en el gesto imitativo ... 

·El estadio del personalismo (3 a 6 años). Restablece la primada de la función a/ectiw sobre la 
inteligencia. Se inicia con la crisis de personalidad (crisis de los 3 años) durante la cual el niño se opa· 
ne a todo en una especie de esgrima con el adulto: Es la edad del no. del yo. de lo mio. Tras éste ne·· 
galMsmo aparece hacia los 4 años. la "edad de la gracia11

: perseverando en el gesto por el gesto, el 
niño se las ingiena prua seducir. en una especie de narcisismo motor''. Finalmente. hacia los 5 años. 
se alidona a imHar {lj adulto prestigioso en sus actitudes sociales. de un modo ambivalente ... 

El objeto de la psicología de Wa/lon es la pslcogénesis del niño. la formación de la persona. En Jo 
que respeda al mélodo adoptado por Wa/lon. uno de sus comentaristas. (Tran-Thong). lo ha definido 
como concreto y multidlmenslona/. lo cual consiste principalmente en dos puntos: 

a) estudiar el desarrollo del niño en todos sus aspectos: el aledivo. el inlelectuaJ. el biológico y el -
social. 

b) Comparar éste desarrollo con otro• tipos de desarrollo. referido a olros tipos de formación. o co·· 
mo dice también Wailon. a otras series a airas fuentes de comparación. 

Estadio sensoriomotor y proyectivo. (de 1 a 3 anos). 

la maduración progresiva de los centros nerviosos ha conedado entre sí los dlterentes campos •• 
sensoria/es y molares de la corleza cerebral." Por ID tanto. las exploraciones de la mano pueden dar 
todo su resuHado. pero no son suficientes. No e."Cceden el "espacio cerC8Jlo11

• el que tiene por radio la 
fongifud del brazo. la actividad sensorlomolrlz. que es la dominante en éste estadio debe ser pralon·· 
goda. por lo !anta. por aira• dos cuyos comienzos abarcaran el segundo año. la marcha y la palabra. 

Sólo las desplazamientos activos del niño le permitirán integrar en el mismo espacio continuo sus •• 
ámbitos sucesivos. Sólo el poder de reducir peronalmente las distancias le hará sensible el lugar re·
latlvo de los objetos a los que se acerca o de los que se alefa" (Wa/lon. 197.<f). 
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Elle periodo es de gran importancia pera la adquisición del lengueje, ya que prepora mucho más· 
olla de lo necesario, el material fonético del que hará uso. "En efecto el nexo enb'e las dos serie• sen
sitiva y motriz llega a ser tan eslrecllo que el trénstto puede hacerse en los dos sentidos. Del mismo·· 
modo que las conlracciones producen el sonido, al sonido responden automáticamente las conb'ac--
clones ... Todo lo que es pronunciado en el entorno humano del niño tiende a repercutir sonido a sonl·· 
do. en su aparato molor. y solo enlonces es cuando aparece identificar los sonidos" (\Vallan. 1986). 

El lenguaje contribuye a la identificación de los objetos, las primeras pregunlas de los niños son so
bre el nombre de los objetos y el lugo1 donde se encuentran. "Hay en ella dos coordenadas primiti----
vas que le permitir8n autenticar la existencia y naturaleza de las cosas. El nombre ayuda al niño a se-
parar al objelo del conjunto perceptivo del que lorma parte; hace sobrevivir el objelo a la impresión --
presente; permtte unirlo a objetos rnmejantes". (Wallon. 19l6). Por ejemplo: una silla sigue siendo --
una sl\le.. cualesquiera que sea su tamaño. su fonna o su color. 

La actividad sensorlomolriz que es lambién acción sobre el mundo exterior. se desarrolla en dos -
sentidos inversos: el automatismo y la invención de conductas adecuadas ante situaciones nuevas. 

El automatismo. 

"Es anular bloques preexistentes de movimientos con objeto de hacer uso exclusivamente de las -
combinaciones requeridas por la acción en curso de ejecución .. consisle en sistemas de movimientos 
los más primitivos" (Wallon. 1985). 

Construcción del mundo exterior. 

"De ésta forma de actividad se desprende olra que tenderá. conlrarfamente. a resolver la indivi····· 
sión inicial entre sujeto y objelo. Su desanollo es lento e inseguro" (Wallon. 1965). 

El niño no aprende de los ejemplos, no comprende las sugerencias. no se acuerda de los logros···· 
ocasionales que correspónden n tareas que rebasan su edad. ya que la acción sobre el mundo mde-
rtor no solo esla hecha de sensaciones y mDVimtenlos. "A ello se superponen estructuras que seor--
denan en conjuntos cuya complejidad y cuya comprensión aumentan con las sucesivas etapas del --
desarrollo. Van unidas a una maduración progresiva de la edad mental" (Wallon, 1985). 

Durante el período en que se reaJlzWl estos progre¡o~ de conocimiento s:o prepara o\ro estadio. --
donde el niño parece •justarse al medio. como núcleo de resistencia y luego desear aproplarselo. ••• 
En el intervalo de un estadio a airo, él niño alterna los dos polos de una misma situación. llegando a -
ser activo y pastvo. lratando de experimentar con ello sus dos aspectos complementarlos, sin ser aún 
de fijarse en un sólo lugar. Practica juegos de alternancia (dar y recibir una palmada. esconder¡ e y--· 
buscar). asl como los monologas en los que el niño personifica dos ó más personejes. 

Estadio del personallsmo (3 a 6 años). 

Este estadio consta de 3 periodos de aspectos a menudo Inversos. teniendo todos por objetivo la 
independencia y el enriquecimiento del yo. 

El primero de los lres periodos. es sobre todo de "oposición y de Inhibición". En ésle periodo cesa 
los juegos de alternancia. haciendo se habitual una acli\ud de rechazo. pareciendo la única preocupa
ción del niño la de proteger la autonomla de su persona. nuevamente descubierta. Emplea más ade-
cuadwnente los pronombres obserwndose Ml la conciencia que va adquiriendo de sí mismo. Ya no 
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hebla en tercera persona reftrtendose a si mismo el ''yo" y el "mi" adquieren todo su sentido. Al laual -
que el posesivo "mío". 

Postertormenle aparece el denominado periodo de grada. En el cual elya tiende a hacerse valer 
y a recibir aprobación. "El niño desea ser seductor a los ojos de otro y para su propia satislacción. Es· 
una edad de narcisismo. Sin embargo. este deseo de autonomla o de preponderancia total no existe 
sin una estrecha dependencia frente o las personas del ambiente inmediato" (Wallon.1976). 

Hacia IÓs 5 años tiende a lm~ar al odutto Importante para él en sus actitudes sociales se relaciona 
de algún modo an1bivalente. lo admira y rivaliza con él al mismo tiempo. 

De los tres a los cinco años el niño permanece inserto en su medio lamlliar. las relaciones con los -
suyos. el lugnr que ocupa entre sus hermanos y hermanos. formon parte de su propia identidad perso
nal. 

"No puede distinguirse del destino que le toque en suerte en la constelación ttuniliar. De ahí la gra-
vedad de las Impresiones que en ella pueda experimentar. Sus frustaciones y sus arrogancias no re-
primidas pueden imponer a sus sentimientos y a su comportamiento une.oricntocián duradero.. Se he.
dicho que es una edad particularmente propicia para ta lormoción de "complejos" IWallon. 

La adaptación a la vida escolar presupone en el niño una nueva adaplolJilidad a la vida social. 
"El conjunto de la vida mental no es mera sucesión de aconlecimientos. de el8pos. de edades. si-

no integración y conquista. Conquista de la personalidad de cada uno. a través de sí mismo. lntegra---
ción en la persona de las situaciones en las que se ha visto mezclado y arrastrado en su vid B. In legra
ción de los l!lciores blopsiquicos que alientan los objel!vos de su vldo. L• integroción puede ser m6s -
o menos firme. exclusiva y rigurosB. Pero es Indispensable a ta existencia y a la conciencia del adul-
to" (Wallon, 1985). 
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Una aproximación al eswdlo del desarrollo según Gesell. 

Gesell realiz<t una descripción de las condudas de los niños norm8les. agrupóndolas en dtteren--
tes rangos de edad, estudiando caraderes: motores. higiene personal expresión emocioneJ. temores
y sueffos. personalidad y sexo. relaciones Interpersonales. juegos y pasallempos. vida escolar. sen-
tido ético. posición filosófica; para posleriormenle definir cualro campos principales de la conduelo. --
que son : carai:terlsHcas motrices. conduela adaptn!IV8. lenguaje y conduela personal-social. Mismas 
que abarcan el test de desarrollo de Gesell y sus e1quemas evolutivos. en los cuales se suslenta lo--
do su esludlo sobre el niño y sus lineas de crecimiento. 

No eolra en el planteo de Gesell la teorización. ni la inferencia conceplual sobre los fenómenos ---
psíquicos del desarrollo. 

Dos senes de hecilos. en eleclo. aparecen ciaramente en su obro. "Por un lado el fenómeno bio-
lóglco del crecimiento; por otro. la conduela social. truto en parte, de las dttereocias socioculturales y-
en parte dominante de los procesos biológicos .... 

... El proceso biológico determina la aparición de determinadas formas de conducta a dtterenles -
edades. El ámbito s:oclo-cuttural tiende a modificar de determinada manera acorde con los conceptos 
y tradiciones prevalecientes en cada grupo social esas tormas de comportamiento .... 

... La caracterización de cada edad permite comparar al individuo singular. frente al que estarnos. -
con el Individuo promedio, reftej8do en aquéllo. .. 

••. Los gradientes de crecimiento determinan las tendencias y los modos de conducta del niño y --
se deftnen como una serie de etapas o de gradns de madurez conforme a la cual el niño progresa----
hacia un ni'.;el de conducta más elevado ... 

... El crecimiento mental es un proceso de formación de palrones de conducta que determina la -
organización del individuo, llevandolo hacia el estado de madurez psicológica. ya sea que lo cons:i--
deremos en el terreno flslco o mental". (Gesell, 1969). 

El crecimiento psicológico logrado en los primeros cinco años de vida. supera tanto por sus al--
cances como por su velocidad a cualquier otro lustro de la vida. por lo que estos primeros años de vi
da son tundarnenlales para el desarrollo posterior del individuo. 

El test de desarrollo psicomotor de Haeussler y Marc:llanL se basa en los esquemas evolutiVOs -
de Gesell. el cuaJ nos habla de lineas de crecimiento. definiendo sus cuatro campos de la conduda ·
de la siguiente manera: 

"1.-Por caraderidicas mobices se entienden las reacciones pasturales. laprem:ión, locomoció~ 
coordinación general del cuerpo y ciertas epliludes motrices especificas. 

2.- La conducta adaptativa es una calegorla conveniente para incluir todas aquellas percepcio
nes de carácter perceptuat manual. verbal y de orientación. que rene¡a la capacidad del niño. para -
acomodarse a las nuevas experiencias y para scvirse de las pasadas. La adaptalividad incluye la In
teligencia y diversas formas de construdivldad y utilización. 

3.-EI lenguaje abarca toda la conducta relacionada con el soliloquio. la expresión drarné!ica. la--
comunlcación y la comprensión. 

4.- La conducta personal-¡ocial induye las reacciones personaJes del niño frente a otras perso--
nas y trente a los estimulas culturales; su adaptación a la vida domestica. a la propiedad, a los grupos -
sociales y a las convenciones de la comunidad" (Gecell. 1969). 

En estos cualro campos prtncipales de la conduela Gesell considera se agrupan la mayorla de --
lo• modos vi1ible1 de la conduela inlantil. 

La ciasilicación de los cualro campos. obedece a un orden práctico. ya que de esta forma se faci
lita la observación de las conduelas y el análisis de las mismas para su diagnóstico. Cabe señalar ---
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que los cuolro csmpos no se hayan c!Mll!lenle dtterenclados por lo que el niño reacciona siempre---
como una unidad en sí mismo. 

"los valores de la conduela se superponen porclolmente y C11111bian con I• edad. Un modo de --
conduela puede ser considerado "adaplalivo" a una edad y "motor'' en olra"(GeselL 1969). 

El esludla de Gesell aborca desde el nacimienlo hasta las doce años. en el presente lrabaja --
revisaremos únicamente de los dos a las cinco años. 

El segundo año de vida. 

A medida que el niño va creciendo el nu¡o de su desarrolla en cierta sentida puede decirse que se
hace más lenlo, es decir que a medida que aumenla la edad se requiere un lapsa más largo para al·· 
canzar un grado de madurez proporcional. 

A los dos años el progreso evolutivo de los niños en la conducta del lenguoje es particularmenle -
significativo. en esla edad dá múltiples señales de eslar convirtiéndose en un ser pensanle. "Su vida -
emocional posee gran cumple ji dad. profundidad y sensibilidad. Esla exige delicados cuidadas. pues 
su personalidad eslá empezando a adquirir difíciles orienlaciones en un momenlo en que la capaci···
dad neuromalriz se holla lodavía muy inmadura". (GeselL 1969). 

Carecterfstlcas motrices 

Gener3.Jmente sus cs.tlslaccione~ son de catácter mus:cul81, porque se dico tiene "menta»dad mo--
lriz". dlstrutagranden1ente la actMdad motriz gruesa. Puede correr. sube y baja esC8Jeras sin alternar-
los ples, puede saltar desde el primer escalón, es capaz de palear unapelola si se le pide. tiende a-
demostrar sus emociones molrizmenle, baila. salta. aplaude, llora. ríe. Puede cortar cun tijeras. ensBI-· 
IBI cuentas con una aguja, logra saslener un vaso cun una sola mano y con cierta segurid•d. puede----
permanecer sentado durante lapsos más largos. Con lodos estos Indicios pone en evidencia su cre--
ciente facilidad prua el progreso cuttural. 

Conducta adaptativa. 

A los das años es capaz de recordar lo que paso ayer. su conducta perceptunl e imitativa demues
tra un discernimiento má.s fino. 

A esta edad se eslrecha la inlerdependencla enlre el desarrollo mental y el motor. el niño parece --
pensar con sus músculos. interpreta 10 que vé y lo que oye. 

"En la inlancia y primera niñez se requieren unos seis meses de crecimiento neurológico para que-· 
el niño pueda hacer alga dlstintivamenle nuevo en su trabajo con los cubas según lo muestran las si--
guientes gradaciones genéticas: 

Edad Novedad Introducida 
24 meses Coloca lres cubas en una fila a tren. 
30 meses Coloca un cubo a modo de dtlmenea sobre el lren. 
36 meses Construye un puente tres cubos ... 

Dos empuja la silla hasta un lugar determinado, y se sube a ella para alC811Z81 un objeto que de---
aira manera no podría agarrar. Es también un razonador deductivo. por lo menos en un plano masivo
muscular''Gesell 1969). 

Dado que se requiere unos seis meses de crecimiento neurológico para que el niño pueda hacer 
algo distinto, es por ello que los test de desarrollo generalmente en sus labias de calificación tos ran-
gas de edad se elaborwt con intervalos de seis meses. 
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Lenguaje. 

"El habla nrliculada se halla en un es1ado de crecienle actividad. El bebé de dos años bune con··· 
palabras. Puede poseer hasla mil palabras. aunque en algunos casos.sin embBigo. sólo dispone de 
unas pocas ... EI término medio en Aménca. a los dos años posee un vocabulano de alrededor de 300 
palabras, aunque éstas son. para el niño. de un valor desigual; en tanto que olgunas apenas son algo 
más que sonidos nuevos, otras llenM el papel de oraciones completas. aún CllMdo se les use Blsla·· 
damenle" (Gesell. 1969). 

Empieza a utilizar pronombres. como '"mio. ml tú. (11os. tias)". mientras que los adVerblos.y prepo· 
siciones se hallan en minoría. El 1i:o\iloquio se ha convertido en canto. de ésto manera práctica la me-
cánlca de la articulación. haciendo vanaciones a lo que escucho. repitiendo una y otra vez de mMera 
disttnlo. escogiendo únicamente las partes más sobresolien!es del habla. 

A los dos años al niño lguolmenle le agrada escuchar por razones de lenguaje como por razones· 
sonoras. ya. que escuchando es como adquiere cierto sentido de la tuerza descriptiva de las pala----
bras, por este motiVo le agrada escuchar los cuentos que de él o de objetos familiBies le hace loma·· 
dre. el padre o cualquier otra persona. ya que esto le nyudaa afirmar su conocimiento sobre el senli-
do de las cosas. Ejemplo: "'Pedro subió la es colen>. Pedro se tiró por el tobogán. Al tiempo que es···· 
cucha. revive esto en resurrecciones motrices" (Gesell. 1969}. Al contBT sus experiencias no utiliza·-·· 
tiempo prelénto aunque lo hace de forma Ruido. 

La comprensión que mMifiesta no depende del vocabulario, sino de cierta madurez neuromotnz. -
la cual le permite usru las palabras adecuadas en el lugar preciso "Desde el punto de vista inlelcc····· 
tual su mérito más olio es quizi>. su capacidad paraformutar juicios negalivos: "A no es B'". {Un cuchi-· 
llo no es un lenedor) ... Ha empezado a decir no en el elevodo plMo de la lógica. encontrar la corres-·· 
pendencia entre objetos y polabras le produce un genuino placer. Y un juicio negativo expresa una ••• 
nueva conciencia de dlsctepMcia cuando polabras y objetos no coinciden" (Ges e U. 1969). 

Conducta personal-social. 

A los dos años el niño manifiesta un gran interés por el sentido de propiedad ya sea de objetos o· 
personas. en buena medida es todavía egocéntrico. desempeñondo la madre un papel imporlMte. ••• 
ya que todavía forma gren parle de sí mismo. 

El significado de las polbras debe llegrule primeramente o traves de sí mismo. no es fácil de per··· 
sue.dir. yo. que generolmente obedece a sus propias iniciativas. y a pesru de ello el niño de dos ha. -
adquirido un olio grado de conlom1idad con las normas so dales. cooperMdo al vestir y desvestirse. 
utiliza ta cuch01a sin derramar demasiado. 

Demuestra carlño espontáneBinenle. obedece encargos domésticos. si se le regaña hace puche··· 
ros y si se le aloba sonríe. 

"Las contradicciones en la conduela personol·sodal de dos tienen su origen en el hecho de que •• 
éste se holla en vías de transición desde un estado presodol a otra más socializado. Oscila entre la· 
dependencia y la reserva .. Todavía no ha alcanzado a distinguir entre él y los demás. Pero su juego· 
drBinótico es mucho más elaborado que a los 1B meses; penetra más profUndBinenle en el medio cul· 
tura!. Sea varón o mujer. a los dos años la criatura se siente Indinada a dramatizar la relación madre· 
hijo. por medio de muñecns u otras formas cualesquiera. Algo oscuramente. está empezMdo a com-
prender esla relación. lo cuol significa que él mismo se está convirtiendo en algo separado de suma· 
dre. Sólo con el aumento de esta separación puede llegar o lldquirir una noción adecuada del yo. Bu 
yo se fortalece por lo tanto. al aumentar sus percepciones sodoles.T al es la paradoja del desarrollo • 
sodBl "(Gesell. 1969). 
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Tres al'los. 

A los tres eiios la primera lnfMcia caduca. la transición no es brusca. pero si evidente, desde el --
punto de vista psicológico tres tiene más afinidades con cuatro que con dos. 

Caraclerlstlces motrices. 

Puede 'permanecer entretenido con juegos sedentarios durMle períodos más largos que a los dos 
años, aunque lodovia disfruta aquellos en los que su actividad molriz gruesa enlra en juego, le alnlen 
los lápices. empieza a manipular más finamente los maler18les de fuego. EJemplo: "Ante una Cllja de
lruco con una pelota denlro, lrabeja lenazmenle para sacarla. y una vez que lo consigue. prefiere estu· 
diar el problema a Jugar con ella. Eslo refteja un cambio en los intereses molares. pués dos no vacila-
ría en jugar con la pclola" (Ge sel\ 1969). 

En la construcción de torres mue sira también mayor control. siendo capaz de construirlas hasla de -
diez cubos. Ttene meyor seguñdod al coner. puede disminuir)' aumentar su velocidad conforme lo··· 
desee. puede frenar bruscamente e incluso puede darwettas cerradas. logra subir y bajar escaleras 
sin ayudo y ollemando los pies. puede sollar del úttimo escalón con los dos pies junios, actividad que 
no hace el de dos (salla con un pie adelante). puede andar en lricicio. "La razón de eslas conquistas -
estriba en el sentido más pe~eccionado del equilibrio y en el progreso cefalocaudal" (Ge sel\ 1969). 

Conduela adaptativa. 

Las conduelas de los niños de lres superan en mucho a la de los niño• de dos lliios. siendo sus 
discriminaciones verbales. perceptuales o me11uales m6.s categóricas, asi como su coordinación mo· 
trlz. 

"Su percepción de fa forma y de las relaciones e•paciales depende lodavia en gran medida de --
las ada.placiones posturales y monuales gruesas. Sus estimulas vi•omolores mñs finos no son toda·· 
vfa lo baslanle tuertes para permitirle copiar una cruz modelo" (Geseli. 1969). 

Los tres años constituyen un período de lronsición. empiezan a lener fugar muchas indMdu8liza·---
ciones perceptuales. 'u nocienle vocabulario le ayuda enormemente a la clarificación perceplual. por 
lo que contfnuemcnte pregunta. 11¿Qué es echó?". ºDónde va éto?". 
Ya puede responder a los preposiciones como. en. sobre. igualmente realiza encargos complejos.·· 
se adapta pronlo a fo palabra hablada lo cual es una caracleñstica importante de la psicofogiay ma· 
durez del niño de trc: aílos. 

Lenguaje. 

El niño de lres años utiliza las palabras que adquirió a los dos. "A los lres año• las palabras eslán 
•aparados del sistema molar grueso y se convierten en lnslrllmenlos para de•lgnar preceptos. con·-
ceplos. ideas. relaciones. El vocobulnrio aumenta rÍlpidamenle. triplicñndo•e. de•pués de los dos --
años para8lcanzar un promedio de casi mil palabras" (Geseli. 1969). 

Las palabras a Ó•la edad •e hallon en etapas desiguales. alguna• •on meros sonidos sometido• -
a prueba. otras tienen un Valor mu•ical. mientras que airas tienen gran signlficancia. Mucllas se en·----
cuenlron en "estado laMll", pero el niño cuenta con el soliloquio y el juego dramático para madurar--
las. 

El progreso realizado en la madurez psicológica e• tan notable que pareciera que hubiese ocurrí-
do una mu1ación enlre el niño de do• años y el de tres, ya que comparandolos lres se asemeja más-
al niño de 4 años que al de do•. parlo que no existe lal muladón, convirliendose el niño de do• en -
tres mediante un proceso gradual. 
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Conducta personal-social. 

A los tres años el niño es capaz de sacrificar satisfacciones lnmedlalas,Bllle la promesa de un be·· 
neficio posterior. pretende agradar a todas las personas. inostrB11do por ello una grBll docilidad Bllle • 
fas situaciones de exámcn. generalmente pennanece senllldo en la silla. 

"Su noción del yo y de otros yo personales es Imperfecta y fragmentaria. Mientras por un lado tiene 
PMl su madre referencias llenas de sonrisas y ca.riño. Dltamente sociables. por el otro es capaz de --
dirigir violentos ataques contra un objeto físico. una silla. un juguete ... Sus estallidos emocionales por -
lo común son breves; pero puede experimenlar una ansiedad prolongada." (Gesell. 1969). Llega a·--· 
sentir celas. los cuales pueden hacer que chille. palalee. se tire al suelo. etc. Si llega a aparecer un ri-
val (bojo la forma de un hermBllilo) puede despertar en él niño una vfalenla B11gustia además de sen-
tirse inseguro. 

Existe una cualidad fragmentaria y pasojera en sus emociones. Gusta de hablar consigo mismo.·-· 
incluso como si se dirigiese a otra persona. proyecta sus propios sentimientos y emociones; su de---
seo de agradar hace que se familiarize con lo que el medio ambiente espera de él. 

A medida que pasa el tiempo manifiesta mo;'Or interés par jugar con otros niños. aunque todavía --
disfruta el juego solitario y do tipo paralelo. Empieza a entender que significa esperar su tumo, empie
za a gustarte compartir sus juguetes. 

Generalmente hace preguntas cuyo.s respuestos ya conoce, "Este es un tipo de interrogación prá~ 
ficay eicperimentaJ. TBll fundamental y natural es la tendencia hacia la adaptación cultural. que la per-
sJstcncia. marcn.da de dificuttades en la conducta después de los tres años es índice de un funciono.--
mienlo deficiente" (Gesell. 1969). 

A los tres años el niño ingresa de lleno a unavfda social más amplia. aunque no siempre resuna fá
cil romper el vínculo madre-hijo, por la que tras breves aventuras en las cuales demuestra su Indepen
dencia. puede regresar de buen grado al refugio parenlol. 

Cuatro años. 

A los cuatro años el niño es más transparente en la observación. a los tres años se haJJaba en un -
periodo de lransición. a los cu airo. ya se encuenlra BVBllzado en el nueva camino. tiene más segurf-
dad a1 hablar. por lo que podemos atribuirle erronearnente más conocimientos de los que en verdad -
po~ee. 

Caracterlstlcas motrices. 

A los cuatro años corre con mucho. má.s lo.cilido.d que a. los tres. puede oJtcmar los ritmos de supo.-
so haciendolos más largos o más cortos. puede realizar saltas a la largo, mientras que a las tres sólo 
puede hacia arriba o hscia ahojo.puede sostene,.e en un sola pie durB11te más tiempo que a los tres. 
y por regla general seis meses más tarde logra brincar de "cojilo". 

A ésta edad le gusta participar en pruebas motrices, siempre y CUBlldO no seBll difíciles. ya que le-· 
agrada salir airosa. 

Empieza a abotonarse y a amarrarse las agujetas con cierta facilidad. logra dibujar un circulo, sien
do carac:leristico de su dibujo seguir la dirección de las mMecillas del reloj ,la que se le faciltta. por -
su tendencia dieslra cada vez más acentuada. 
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Conducta adaptativa. 

A los cuatro años el niño posee una capacidad de abstracción y de generalización. que no po---
seía a los tres años; Ya empieza a con1lderarse como un ser diferente entre muchos. 

Logra contar hasta cuatro o más de memario.. a pesBT de que su concepto de número no vaya más 
nlla de unp. dos. muchos y pocos. En ocasiones llega a tener un compañero de juego lmaglnerlo. 

"Su pensamienlo es de tipo consecutivo y combinBtivo mós que sintético. Frente a las lineas para-
lelas de Bine! exclama: Esta es la grande. ésta es la chica En vez de realizar un juicio comparativo •• 
sumario. reWiza dos juicios consecutivos." (Gesell, 1969}. 

Al realizar la figura humana su dibujo tipico es una cabeza con dos ojos. apareciendo el torso por-· 
lo generaJ hasta los cinco años. existe una lcndencia a separ81 las p8rles y a unirlas mediMte el trazo 
de un circulo que las rodee. 

Lenguaje. 

A los cuatro años el niño elabora un sin fln de preguntas. puede que sea una manera mecánica de -
practicar el lenguaje. le enr.anlan los juegos de palabras. y más aún si tiene un público que lo festeje.
cambia una palabra por otra deliberadamente. tratando de hacer chusca o sin sentido la fme, lo que 
le dMerte sobremanera. 

"Las por qué y los cómo aparecen frecuentemente en las preguntas. pero al niño de cuatro e.ñas---
las explicaciones no le interesan gran cosa. Mucho más le interesa observar la forma en que las res--
puestas se ajustan a sus propios sentimienlos"(Gesell, 1969). 

Una gran diferencia entre un niño de tres y uno de cuatro. es que el de tres formula preguntas cuya 
respuesta ya conoce. y el de cuatro no conoce la respueste.. pero eJ recibirla no construye estructuras 
lógicas coherentes. sino que gusta de combinar frases.hechos e ideas. reviviendo mentalmente sus -
imágenes. lo que le permite volver a formull:lf nucviu relaciones y cmpczl:lf a preguntar nucwmentc. 

El lenguaje del niño a los cuatro años es claro y tajante. no le gusta repetir las cosas y al volver a-·· 
preguntarle. suele responder. "eso ya lo dije anles". suele ser charlatán. e induso algo irritante. disfru-
ta el conversar largamenle aunque todavía mezcla realidad con ficción. 

Conducta personal-social. 

La edad de cuatro años representa una mezda de independencia y sociabilidad.Tiene una mayor
confianza en sí mismo. lo cual manifiesta en sus hábttos personales. asl como mayor seguridad en lo -
que habla y Mrrn8. denolaser más firme e independiente que a los tres años. 

En el hogar requiere de menos cuidados. ya logra vestirse y desvestirse casi sin B)IUda. logra me·· 
ter la ogujela en el zapato. aunque es incapaz de alarto. puede peinarse solo. al igual que cepillarse -
los dientes. se muestra dispuesto a cooperar en las tareas de la casa (poner la mesa. acomodar ob-
jelos. ele). 

Generalmente el niño de cu airo años ya no hace siesta. por lo que duerme ininterrumpidamente lo-
da la noche, aunque trata de alargar el momento de irse a la cama. cuando ésla en ella se duerme·· 
rápidamente. sin necesidad de tener que llevarse objetos para que le hagan compañía. 

Pasa la mayor parte de su tiempo jugando y relacionandose con otros niños. aunque se ha vuetto -
más sociable. 11a menudo tiene arranques repentinos y ''tontos". porténdose desastrosamente con to
da deliberación. Pero esto no se debe tanto n Impulsos antisociales como al deseo de provocar 
reacciones sociales en los demás. Le divierte provocar tales reacciones y puede ser un verdadero -
"sargento" parador órdenes a los demós" (Gesell, 1969). 
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Ec excelente buscando pretextos. como: ''yo no cé. mi mamá no me deja. yo no puedo". etc. es au
tocrttlco. lndu10 con su autoeltima. 'por lo que en ocasiones 1e callftca como "tonto o muy 111111". A 101 
cualro años su comprensión social y del mundo que lo rodea se enCtJenlra madurando. 

Clncoallos. 

A los cinco años el período de la primera niñez esla próximo a su fin. en ésta edad el niño puede -
estar o no preparado pera el llj'.lrendlzeje de la ledo·escrttura y los núneros, pero lo que bien es cierto 
es que ya no se "CtJelga de las faldas de la madre". por lo que pu.ede afrontar e inciuso disfrutar enor
memente et ale¡amlento de la casa pera asistir al jardín de niños. a ésta edad es más reservado e In-
Independiente que a tos cuatro. 

Caracterfstlcas motrices. 

Se ha vuelto más ágil, logrando un mayor equltlbrio de su cuerpo y de ta actMdad corpor81, por lo 
que en los campos de juego su desempeño es más seguro por lo que deja de tener las precaucin---
nes que tomaba a los cualro. logra permanecer sobre un ple durante varios segundos, e lnciuso brin-
car de ''cojtto". puede ce.mlne.r y permMcer de puntns durante wrtos segundo,. demuestra nl!!tYOP -
preferencia por el uso de una mano. 

Empiezo. o. tener mayar dominio en el mMejo del cepillo de dientes. así como del peine, yo. puede 
lavarse la cara . 

Ha adquirido mayor dominio en et uso del lápiz. ya es capaz de manejarlo con seguridad y decisl·
clón. logra dibujar una figura humana reconocible. "Sus lrazos recios mueslran un progreso en el do--
mlnio neuromolor de los siguientes ejes: vertical hacia ahojo. horizonlal de izquierda a derecha y obli
cuo hacia abajo. El vértical es el más fácil y el oblicuo el más dificil" (Gesell. 1969). Por lo que se le fa
cilito. dibujar cuadrados o triángulos. pero no rombos. 

Puede ballar siguiendo mejor el ri1mo de la musica. ''Todas estas habilidades molrices nos dan la· 
pauta de que el sistema neuromotor se hc.Jla muy e.dehmlado en su evolución. Los niños prodigios de 
la música pueden acercarse al nivel adulto de virtuosismo ya a los cinco años. 

Conducta edeplatlve. 

La relativa madurez de cinco se demuestra en su gran adaplabilidad al medio.sus habilidades ca·
raderísticas son: la percepción que tiene del orden. las !armas y los detalles; por lo que logra guardar 
sus jugueles en forma ordenada. 8.1 dibujar la figura humana ya muestra una clara diferenciación de •• 
sus parles, dlbujandole ya las orejas y airas delalles que a los cuatro no agregaba. en sus dibujos -
se ha vuello más reolisla y detallista. 

Al iniciar un juego le gusta conciuirlo. y no se dislrae. ni cambia de actividad tan frecuentemente.lo
gra conter hasla diez objetos. así como realizar sumas sencillas y concretas. "En cinco. el sentido del -
tiempo y de la duración se hallan más desarrollados. Sigue la lrama de un cuenlo y reptte con presi--
ción una larga sucesión de hechos. Es copaz de llL'118J' a efe do un plan de juego programado de un -
día pera airo, lo cual se halla correlacionado con una llj'.lreciación más vivida del ayer y el mañruia. -
Manifiesta un interés más doro de lugares remotos y un interés más preciso por ellos. Más aún es in·
capaz de recordar una melodfa. Y cuando pinla o dibuja. siempre la Idea precede a la obra" (Gesell.-
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El niño de cinco años suele ser más sensato y práctico que el de cualro. se toma menos fanlasioso· 
por el conlrario anda en busco. de reo.iidades. las cuales imprime al pintar. por lo que al dibuj111 sabe·
que va a pintar desde la primera línea. y no va C811lbiando conlorme le salen los trazos como lo ha···
cia a los cualro o.ños. Esta dWerencia enlre los cuatro y los cinco resume un gran progreso inlelectual. 

Lenguaje: 

T111nbi6n en el lenguaje el nmo de 5 años se encuentra mucho más adelanlado que el de 4. ha de 
jada de hlililar con articulación infMlil sus preguntas san meno:s trccuenles y CUMdo llegan pregun-
tar lo hace pBia inlormBise y no como anteriormenle lo hacia por iilllnBI la atención de los otros o bien 
por ejercitar el habla. Sus preguntas son deramente razonadas, por ejemplo: ¿que quiere decir eso?. 
¿cómo funciona eslo?. ele. Las preguntas del niño de 6 años han adquirido mayor sentido. sus pregun· 
ta:; y respuestas denotan un interés por los mecanismos prácticos del universa. 

El nifio de 5 años es práctico. sus definiciones son hechas en función de la utilidad de los objetos. -
por ejemplo: Un cabaJlo es para andar, un lenedor para comer. ele. 

"Cinco ve y escucha los detalles. Eslo se mueslra por si solo en el lenguaje. Es capaz de aislBI una 
palabra y preguntar su significado, en tanto que cuab·o reacciona frente a la frase entera. incapaz de -
analiZBI las palabras componentes. En escencia. el lenguaje ya eslá completo en estructura y forma 
cinco ha asimilado las convenciones sinlácticas y se expresa con frases corredas y terminados". -
(Gesell. 1969). Usa lada ciase de frases y oraciones. inclusive algunas complejas. su vocabulario se -
ha enriquecido. mientras que a los 4 año: alcanza los 1500 palabras a los 5 ha logrado 2200 en lérmi
no medio. 

CONDUCTA PERSONAL SOCIAL. 

A los cinco años el niño ha logrado uno. independencia y una capacidad de bastarse por si mismo -
de manera relativa En el hogor se mueslra obediente dando muestra$ de que se puede confiBI en él 
generalmente es muy poco el trabajo que da para dormir. vestirse y desvestirse por sí mismo. etc, le -
agrada colabBI en 18!eas domésticas como bBirer. lavar y seCBI los lrasles. ele. Con los niños meno-
res ya seM hermenos o compañeros de juego, tiende a mostrorse proledor. Jogm decir su nombre y -
dirección. 

Puede mostrar indiferencia Mle situaciones trágicas o luctuosas lo cuaJ se debe a que su organiza
ción emocional se haya limitada por un "autoembebecimiento". no conociendo algunas emociones-
complejas. yn que su orgonización es todavía muy simple. por lo que onle situaciones menos comple
jas da mueslra de calma generosidad. cuidado. ele. 

A los cinco años es cuenda Dlgunos niños juegM con cornpo.ñeros imoginarios. Sus juguetes fovori
los en esla edad son: el tricicio. el lépiz y las tijeras. le gusta ir de excursión e incluso puede empezar -
a coleccionar objetos. 

Empieza a indinBise por el juego asociativo más que por el juego solttario. le gusta emprender em
presas con amigos. ya sea el construir una casa. una ciudad. etc. Le gusta impresion81 a sus compa-
ñeros. empezando a percalBise de que en alguna ocasiones hacen lrBinpa en el juego. y a su vez él 
empieza a intentarlo. le gusta disfrazarse. 

"Es susceptible de ansiedad y temores "irracionales". pero más tipico de su vida emocional es la -
estabilidad y una buena adaptación del mismo modo que en el aspecto inlelectual. La seguridad en -
si mismo. la confianza en los demás y la conformidad social son los rasgos personal-social CBidina--
les a los cinco años" (Gesell, 1969). 
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-QUE SE ENTIENDE POR NORMAUZACION. 

Como ya mencionamos el conlar con un intrumento normalizado nos brinda la oportunidad de de---
tectary dlagnosticartempranamenle alguna alteración en el desmallo. En el presenle esludio se rea
lizó una normalización. la cual consistió en la oblención de puntejes validos del test de desorrolio psl-
comolor de 2 a 5 años de Haeusslery Marchan! para nueslra población. 

Lll normalización difiere de la estandarización en que en éslaúitime. hubleramos lenldo que epli··· 
car el tesla una muestra represenlativa de toda la población me>dcane. con el fin de obtener labias •• 
que pudieran ser utilizadas para todos los niños me><icn.nos. mientras que en la normaJlzación los re--.. 
sullados obtenidos son aplicables únlcamenle a nuestra población. 
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Antecedentes del Test de desarrollo pslcomotor de. 2 a 5 anos de 
Haeussler y MarchanL 

Haeusslery Marchanl se dieron a la tarea de elaborar un test de desarrollo psicomotor para niños 
entre dos y cinco años (edad preescolar), ya que en Chile en donde se origina el tesl no había un lns· 
trumen'o de medición que estuviera estandarizado para la población chilena y que tuera de adminls-· 
tradón retaliVemente rápida. de ládl Bpllacadón y bajo casio. 

Las pruebas que más se acercaban a los propósilos de Haeussler y Marchan! fueron los Test de·· 
desarrollo pslcomotor de Frankenburg (1970) y de Brunei y Lézlne (1971). sin embargo no se ajusta··· 
bM totalmente a sus objetivas. El test de Frankcnburg o test de Oenver requiere poco: materiales. --
presenta situaciones simples. entrega un perfil del niño. pero no da puntajes, por lo que dificutta las •• 
comparaciones. 

El test de Brunei y Lézine es simple yumiza pocos materiales, dando un punlnje globsl, pero a par·· 
tir de los dos años presenla pocos ítemes. na evalusndo lenguaje. área que es de especial importan· 
cia en el desarrollo psiquíco lnlantil. como se ha demostrado en algunos eslUdlos realizados en Chile 
(Lira y Rodríguez. 197:', 1981. Haeussler. 1981) y en otros países (Gol den y Bims. 1976). los cuales 
señalan que alrededor de los dos años se observan dilerendas significativas en el desarrollo psiqui·· 
co infantil según sea su nivel socioeconómico. 

Por lo anterior se puede observar que los test de Frankerburg y de Brunei y Lézine no cumplían 
con lodos los requisitos que las autoras del tesl de desarrollo se habían propuesto debería conlener • 
un test. por lo que no los estandarizaron. sin embargo partieron de éstos para la elaboración del nue·· 
vo tesL el cuttl incluye algunas situaciones y condude; evaluadas: por éstos autores y muchas otras.· 
se organizó en lorma dilerenle. con el ffn de cumplir con los objetivos que se pretendía alcanzar. 

"Se opló por la elaboración de un test de desBJrollo psicomator en razón de que estos evalúan va-
rias áreas del desarrollo pslqulco y no una sola. lo que permíle al prolesional obtener una visión glo··· 
bal de la evolución psicológica del niño, al menos en las áreas evaluadas. y en razón de su simplici-·· 
dad lanlo en los maleriales como en la administración y correción. Adem:ls se consideró que dicho·· 
test debía permitir oblener un puntoja global y punlejes parcioles, para lac:iltlar la• comparaciones y·· 
para evaluar programas o lnlervendones ... 

... Los test de des31rollo psicomotor !:C basan en enfoques des:criplivos: clás:icos del desarrollo ps:i·· 
quíco inlantil (Rempleln. 1966, Osterrlelh. 1960, Wallon. 1968, entre otros) y muy espedalmenle en los· 
estudias de Gesell (19SG). En estos enfoques se desctibe a partir de la observación, la esb'ucturaclón 
del psiquismo lnlanm en dlVersas áreas: molrfcidad. coordinación y desarrollo de los sentidos. len····· 
guaje, pensamiento, dessnollo emocional y codal. 

En el presenle instrumenlo se decidió incluir tres de dichas áreas: mo~icided gruesa. coordinación· 
y lenguaje. 

Por molrfcidad gruesa se entiende conductas que Impliquen coordlneción global del cuerpo y equl· 
librio. Se decidió incluir ésta área apoyándose en la importo .. cia que el desarrollo molar tiene durante 
el periodo preescolar ( Veyer. 1976; Bucher. 1976; Ajuriaguerre. 1970; Piaget 1975). En ésta elapa aún 
la motrícidad, la acción y los sentidos son importanles herramientas del desarrollo psiquíco (Piagel •• 
1969; Piagele lnhelder, 1969). 

Por coordinación se entiende condudas que requieren tanda coordinación motriz fina. como coordi· 
nación visomotríz o manejo de la percepción visomotora es decir se ve Implicada en ésta área no so
lo una dimensión motriz sino una represenlacional cognitiva Esta área es lndulda por lodos los auto·· 
res de éstettpo de test Para algunos (Brunetylézlne. 1971: Govln· Oecarie, 1968) es el área más re·· 
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lacionada con la capacidad Intelectual rutura. Esta área es especialmente útil pa1a evalua1 el desarro· 
llo de potencialidades de niños con retrasos de lenguaje, pues no implica expresión verbal. 

Por lenguaje se enUende respuestas que Impliquen tanto e><11reslón verbal. como comprensión de· 
lenguaje hablado, menejo de conceptos básicos y razonamiento por analogías. Tal como se mencio
nó es neces611o conocer y evaluar el desarrollo del lenguaje después de los dos años. ya que es allí· 
donde se observan las principales d~erencias de rendimiento según nivel socioeconómico en nues··· 
tra población preescolar (Ura y Rodríguez. 1976, por ejemplo). Dada su lmporlancia se decidió darle 
a ésta área de desarrollo psiquíco Infantil el mayor peso en el presente test 

Descripción del Instrumento. 

"El test de desarrollo psicomator de 2 a 5 años se elaboró tal como se efirmBtlÍ en base n los enfo
ques descriptivos del desarrollo psiquíco Infantil y a otros fes! de desarrollo. 

El test evalua tres éreos del desarrollo psic:umotor infantil: Motricidad gruesa. coordinación y len .... 
guaje, mediante ta observación de la conduela del niño frente a s~aciones propuestas por et exarni·· 
no.dar. 

Tipo de administración: el fesl debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de ... 
uso colectivo. 

Edades de aplicación: el lesl puede aplicarse a cualquier niño cuya edad fluctúe entre dos años· 
y cuatro años once meses. 

Subtesl del instrumento: El test ésta compuesto de tareas o ílemes organizados en tres subtest ... 
motricidsd gruesa. coordinación y lenguaje. 

El sublesl motricidad gruesa evalúa la habilidad del niño para manejar su propio cuerpo a través ... 
de conductas como coger una pelota. sallar en un pie, caminar en puntas de pies. pararse en un pie -
cierlo tiempo. 

El sublesl coordinación evalúa la habilidad del niño para coger y manipular objetos. y para dibujar, 
a través de conductas como construir torres con cubos. enhebrar una aguja. reconocer y copiar figu .. -
ras geométricos. dibujor una figura hu mona. 

El sublesl lenguaje evalúa lanlo aspectos de comprensión como de expresión de éste. a través de 
conductas tales como nombrar objetos. definir palabras verbalizar acciones. describir escenas repre
sentadas en láminas. 

Técnico de medición: La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del niño· 
frente a situaciones propuestas por el examinador. 

Criterios de evaJuacion: Las condudas a evaluar estan presentadas de lal forma que frente a cada 
una de ellas solo e><isten dos posibilidades: e><ito o lracaso. Si la conducta evaluada en el item se .. 
eprucbD. se otorgD. un punto, y si no a.prueba. se otorga. O punto. 

Tiempo de administración: El Uempo de administración del instrumento varia. según la edad del ni· 
ño y la experiencia del exeminador. entre 30 y -45 minutos. 

Materfeles requeridos para su administración: Para administrar el test se requieren los siguientes -
materioJes: 

• Material de la prueba. 
- MMual de administración. 
·Hojas de registro." {Haeusslery Marchanl 1975). 
los materiales necesarios para la administración del test son objetos de bajo costo o de deshe··· 

cho. El manual de administración describe las instrucciones especifÍcos para administrar coda ftem ••• 
del test y los criterios de evaluación. 

En las hojas de registro o protocolo se anotan las resultados obtenidos por el niño en coda ltem. 



- 44 -

"Criterios de evaluación: las conductas a evaluar estan presentadas de tal forma que frente a cada 
una de ellas solo existen dos posibilidades: éxito o fracaso. SI la conducta evaluada en el ítem se ----
aprueba se otorga un punto. y si no aprueba se otorga O punto" Haeusslery Marchanl 1975). 

Empleo en México. 

El test de desarrollo pslcomotor de 2 a 5 años de Haeusslery Marchanl tiene rellltiVamente poco -
tiempo de haber llegado a México. yno ha sido difundido ampliamente.por lo que su empleo ha sido -
limitado; no existen reportes de que se utlllze en afguna lnslifución. a excepción de los C.E.N.D.I. de la 
U.N.A.M. (Centro y C.U. sección preescolar). 
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METODO 

Planteamiento del problema. 

El desarrollo infantil es un tema que ha sido abordado por d~erentes teóricos y corrientes psicológi
cas. propiciando la creación de instrumentos que evaluen dicho proceso. Sin embargo en nuestro ---
pals no contamos con pruebas que se hayan construido para la población mexicana. 

Es por ello que resutta necesario crear las normas que nos permttan medir y comparar a los niños 
meidconos con la población a la que pertenecen. por lo que en el presente trabajo nos dimos a la ta-
rea de: 

Obtener normas de callflcaclón del test de desarrollo pslcomotor de 2 a 6 ----
años de Haeussler y Marchan! aplicables a los niños Inscritos en los C.E.N.D.I. 
de la U.N.A.M. 

Sujetos. 

La población eslwo consüluida portados los niños inscritos en el C.E.N.D.I. Centro de la------
U.N.A.M .. que durante el año lectivo 91-92 twieron de 2 a 6 años, sumando en total 84 caso•. con las 
caracleristicas que se enllstan a continuación 

TABLA l. EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
MESES 

24 02 2.-1 
25 04 4.B 
26 01 1-2 
27 03 3.6 
20 02 2-4 
29 01 1.2 
30 02 2.4 
31 01 1-2 
32 03 3.6 
33 02 2.4 
34 03 3.6 
35 03 3.6 
36 06 7.1 
37 04 .u 
30 05 6.0 
39 00 o.o 
40 07 0.3 
41 01 1.2 
42 02 2.4 
43 02 2.4 
44 01 1.2 
45 03 3.6 
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Continuación tabla 1. 

TABLA2. 

TABLA 3. 

TABLA 4. 

TABL> < 

EDAD 
MESES 

48 
47 
48 
49 
60 
51 
62 
53 
54 
55 
56 

TOTAL 
MODO 4ll. 

FRECUENCIA 

04 
02 
02 
OD 
05 
03 
03 
03 
01 
02 
Dl 

84 

SEXO FRECUENCIA 
MASCULINO 51 
FEMENINO 33 
TOTAL 84 
MODO MASCULINO. 

GRADO FRECUENCIA 
ESCOLAR 
MAT.A 04 
MAT.B 28 
PREESC.1 23 
PREESC. 2 29 
TOTAL 64 
MODO: PREESC. 2. 

TIEMPO DE FRECUENCIA 
GESTACION 
PREMAlURO 16 
TERMINO 68 
TOTAL 84 
MODO: 2. TERMINO 

ACUDE A FRECUENCIA 
TERAPIA 
NO 78 
D.1.F. 04 
l.N.C.H. 02 

TOTAL 84 
MODO O. NO ACUDE A TERAPIA 

PORCEIIT AJE 

4.8 
2.4 
2.4 
o.a 
6.D 
3.6 
3.6 
3.6 
1.2 
2.4 
1.2 

1DD.D 

PORCENTAJE 
60.7 
39.3 

1DD.0 

PORCENTAJE 

4.6 
33.3 
27.4 
34.5 
lDD.0 

PORCEIIT AJE 

19.D 
61.0 

100.0 

PORCEIIT AJE 

92.85 
04.8 
02.4 

100.0 
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C8be mencionar que los niños que asisten al C.E.N.D.I. son hijos de trebojadoras universHarias ---
con las caraclerisUcas que a conUnuación se describen: 

TABLAS 

TABLA 7 

TABLA 8. 

GRUPO DE FRECUENCIA 
PERTENENCIA 
ADMO. BASE 78 
ADMO. CONF. 02 
ACADEMICA 04 

TOTAL 84 
MODO: 1 ADMINISTRATIVO BASE. 

FRECUENCIA 
68 

EDO. CIVIL 
CASADA 
DIVORCIADA 
UNIONUBRE 
MADRE SOLTERA 
SEPARADA 
VIUDA 
TOTAL 

01 
OB 

05 
03 
01 
84 

MODO. 1. CASADA. 

TIPO DEPARTO 
NORMAL 
CESAREA 
FORCEPS 
MODO: 1 NORMAL 

FRECUENCIA 
46 
37 
01 

PORCENTAJE 

92.9 
2.4 
4.8 

100.0 

PORCENTAJE 
81.0 
1.2 
7.1 
6.0 
3.6 
1.2 

100.0 

PORCENTAJE 
54 
44.6 
02.2 

Los niños se distribuyeron en seis grupos de edad. en rangos de seis meses cada uno. al iguBI que 
los grupos propuestos por las autoras del tesl para obtener una calificación final por edad, lo que----
pennite compar81 el desempeño entre niñas de la misma edad. 

-De2años 
- De 2 años 6 meses 
-De 3 oñoc 
- De 3 años 6 meses 
-De 4 añoc 
- De 4 años 6 meses 

a 2 años 05 meses 29 días. 
a 2 años 11 meses 29 dlas. 
a 3 añoc 06 macee 2Q díai:. 

a 3 años 11 meses 29 días. 
a 4 años 06 me•e• 29 día•. 
a 4 años 8 meses. (4aílos 11 meses 29 dlas en el test original). 

Todos los niños de la población el dla en que se les aplicó el tesl se encontrab311 sanos. ya que---
previo a su ingreso aJ C.E.N.D.I. pai;an por un filtro médico (integrado por un médico y una enfermera) 
quien determina si estan sanos. siendo asl pueden ingresar al O.EN. D. l. o de lo contrario no pueden 
pennanecer en él. 

El nivel socioeconómlco al que pertenecen se delermlnó con base al método de Robert L Havtn--
ghu .. l el cual está estandarizado para la población mexicana ( 1968). que considera conjunlarnente 
el nivel educacional y ocupacional del padre. Dicho autor propone una escala. que otorga un puntoje 
a la suma de escolaridad multiplicado por dos y ocupación multiplicado por tres. 
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Las C8facteristicas educacionales y ocupacionales del padre se describen en las siguientes ta·-··· 
bias: 

TABLA9. GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
ESCOLAR 
PRIMARIA 01 1.2 
INCONCLUSA 
PRIMARIA 09 10.7 
SECUNDARIA 18 21.4 
COMERCIO O 
TECNICO 10 11.9 
BACHIUERATO 24 28.6 
LICENCIATURA 18 21.4 
MAESTRIA 02 2.4 
DESCONOCIDO 02 2.4 
TOTAL 84 100.0 
MODO. 5 BACHILl.ERATO. 

TABLA 10. OCUPActON FRECUENCIA PORCENTAJE 
(Ver anexo 1). 

o 02 2.4 
1 07 8.3 
2 07 8.3 
3 25 29.8 
4 12 14.3 
5 21 25.0 
6 06 7.1 
7 04 4.8 

TOTAL 84 100.0 
MODO. 3 

La distribución de la población por edad, sexo y nivel sodoec:onómico puede observarse en el si--
gulente cuadro: 

CUADRO 1. 
N i V E L SOCIOECONOMiCO 

EDAD 1 
AflOS·MESES 

2 3 

MASC FEM MASC FEM MASC FEM 
2.0·2.5 o o 6 5 4 o 
2.6·2.11 o o o 3 5 5 
3.0. 3.5 1 o 10 4 4 3 
3.6. 3.11 1 o 5 1 3 5 
4.0·4.5 o o 5 3 5 2 
4.6. 4.08 o o 1 1 1 1 

TOTAL 2. O - 4. 08 2 o 27 17 22 16 
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ESCENARIO. 

La oplicación del test se reelizó en el cubfcula de Psicología del misma C.E.N.D.I., el cuel se en······ 
cuenlra ubicada en el primer pisa del edificio, con las siguientes caracterisUcas: mide opraxlmada···· 
mente 3 x 4 mts. contonda con una adecuada iluminación. ventilación y oislada de ruidos exteriores,·· 
dentro del mobiliaria se contó con un escritorio, un sillón. das sillas plegables para aduHa. das mesas 
pequeñas que al unirlas se hadan uno.. tres sillas para niño, un archivero y libreros. 

INSTRUMENTO. 

El monuel de aplicación. que contiene las instrucciones especificas para la administración del test 
presenla la Información organizada en siete columnas. de las cueles se hace a continuación una bre·· 
ve descripción. most10J1dose más delalledamenle en el anexo 2. 

11
- Número del ítem: el número que le corresponde. 
·Nombre del ítem y el sublest el que corresponde: se describe la torea a ser reelizoda par el niña. 
• Ubicación: se delella la lacelización fislca en que debe estar el niña y el examinador. 
- Administrocián: se describe la situeción que debe proponer el exo.minador el niño. 
• Maleriel: se detalla si es a na necesaria material para fa administración de dicho ilem y si es asl 

cu el. 
• Eveluación: se dan las lndic;,,cianes necesarias para reconocer las respuestas del niña y delermi 

nar si debe registrarse coma t\xita o fracaso" (Haeussler y Marchanl 1362). 
·Las hojas de registra san tres protocolas. una para cado subtesl lnduyendo cada una la talelldad 

de las ílems que farmon ese subtesl registrando las resultadas obtenidas par el niña en cada ílem. 
Los protocolas están estructuradas en cinco columnas. conteniendo la siguiente información: 
1. ·Número del ítem. 
2.- Nombre del ílem: breve descripción de las toreas a realizar. 
3. - MoterieJ: Se indica si se requiere o no me.terio.I, y de ser necesario señala cuDl. 
4. ·Observaciones: Se anata la conducía realizada par el niña. 
5.- Evaluación: Se le da un punto por acierto y cero por error. (Ver anexo 3). 

La prueba consta de las siguientes materiales: 
- Dos vasos de pláslico de 7 cm. de diámetro y 7 cm. de ttllo. 
·Una pelota de tenis verde. 
·Hojas de regi5lro del test. (protocolos). 
• 12 cubos de modera de 2.5 cm. par lado. 
• E•luche de franela de 15 x 10 cm. que •e cierra can topa sobrepuesta del mismo material. sobre·· 

cual se encuentran das ojales harizanlales de 3 cm. coda una. a una distancia de 5 cm entre sl estos 
ojttles deben coincidir con das batanes de 2 cm. de diámetro. cocidos en el estuche. 

·.Aguja lanera con punta rama. 
~ Estembre. 
• Carión de 10 x 15 cm. con tres pares de ojales perforadas a una distancia de 3 cm. 
• Una ogujeta. 
·Lápiz número 2 (sin gamo). 

·Tablero de cartón de 20 cms. por lodo con cualm barritas de cartón pegadas de 16. 12. 9y 6 cms. 
de larga x 2 cms. de ancho espaciadas sabre una linea horizontal de base y tres barritas sueltas de··· 
t 3.5, 10.5 y 7.5 cms. de larga par 2 cms. de ancho. 
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-Bolsa de 15x2D ans. de frenela roja rellena con erena. 
-Bolsa de 15 x 2D ans. de frenela roja rellena con esponja. 
-Tres cuadrados de papel luslre de 1D cms. de lado azul ern111illo y rafa. 
- Un cuadernillo con 17 híminas. que se presenlnn en el siguiente orden. 

L.ámlna 1. Unea reda Lámina 2. Circulo. 
Lámina 3. Cruz Ulmina -4. Triángulo. 
Lámina 5. CUadrado. Lémlna 6. Grende-chlco. 
Lómina7. Más-menos. LémlnaB. Animeles. 
Lámina 9. Objetos. Lámina 1D. Lergo·corto. 
Lé.rnina. 11. Acciones. Lé.mlno.12. Figuras gcométrices. 
Lámina 13. Escena. Lámina 14. Escena. 
Lámina 15. Absurdo LÍlmina 16. Antes-después. 
Lén1ino 17. Plureles. 
(Ver enexo 4). 

TIPO DE ESTUDIO. 

El lipa de esludio fue evaluativo de C8Illpo porque se reelizó la normalización del lest de desarrollo 
psicomolor de 2 a 5 años de Haeusslery Msrchanl haciendose un enwisis cuelitalivo de los dalos,··· 
pero sin influir en ellos. "Sólo se trsta de describir un estado de casas.sin imponer ninguna modifica-·-
ción en ellas ... A partir de la recolección de una serie de datos trata de explicar un fenómeno" (Siegel 1962). 

Los estudios evaJuativos de campo san investigaciones encaminadas a descubrir las relaciones· 
o Interacciones entre variables sociológicas. psicológicas y educactoneles en estructuras socieles-· 
reales, ésto es. aquellos lrabaios que en forma sistemática buscan relaciones que pmeben hipótesis. 
reaJizondose estas en escen8Iios naturales como escuelas. fábricas. etc. 

Es de tipo prospectivo, ya que los resultados se obtuvieron posteriormente. Y trensversel, pues se 
esludló a los niños sólo en ese momento y no hubo seguimiento. 

El diseño utilizado tuó de grupo con esládislica no paramétrica. dado que se reelizó cuelitalivamen
te. obteniendo percentiles .. 

P!IOCEDIMIEIITO. 

El test tué aplicado lndMduelmente a los 84 nl~os que tormerón la población. durante los meses de lebrero. 
mano y abril de 1992. por las autoras del presente trabajo. Antes: da inicial' la aplicación de la prueba.. la edu·
educadora del grupo explicaba a sus alumnos que lrien a jugar con la psicóloga. por lo que los niños. 
sl ya conocernos. acudían con agrado. Fueron conducidos: si cubículo donde s:e realizó la aplicación 
por una de nosotras. en el trayedo del selón al cublculo se platicaba C11n el niño y se le tomaba de la 
mano. ya en el cubículo se le e><µlicaba que ibamm: a jugar con él y se iniciaba propiamente la eva---
luación. mostrándose cooperadores y dispuestos a reellzar las tereas 

Una vez aplicados los test se procedió a reelizar la celificacián y contabilizar los punlajes por sub--· 
test y el puntaje lolel. Paralelamente se eloboró una ficha de identificación que aportó datos diversos 
sobre los niñas. (Ver anexo 5). 



- 51 -

TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Se realizó análisis de lrecuencia de acuerdo a cada una de las C8tllcleristicas de lapobloción.---
oblenlendo medio. mediano. modo y desviación eslánder. 

Se realizó análisis de valianza (AHOYA). pera analizer el efedo de la edad. del nivel socioeconómi· 
coy del sexo sobre lospuntajes toleles delleslysobre los punlejes de cada uno de los !res sublesl-
c¡ue lo componen. 

Se utilizó el paquete estadístico aplicado a las ciencias socieles (S.P.S.S) pera micro-computadora 
versión 3.1 y de ésle se corñeron los subprogramas: 
- Análisis de frecuencias. 
• Anélisis de varianza. 

cabe señoler que el lrolomienlo eslodisUco uUlizado fué el mismo que utilizruon Haeussler y Mru····· 
chanl en el les! de deserrollo pslcomolor de 2 a 5 años. 
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RESULTADOS 

Para anolizer el efecto de las 118fiables, sobre los puntajes del tesl se reolizó un análisis de Ja va··· 
rianza. Específicamente se anolizó el efecto de la edad. del nivel socloeconómico y del sexo sobre --
Jos punlajes totoles del tesl y sobre el puntaje de cada uno de los subtest que Jo componen. 

Primero se realizó un análisis de 118fianza con los punlajes totales del lesl considerando edad y ni
vel socioeconómico, cuyos resultados se presenlan en la labla 11, en la tabla :2 edad y sexo yen Ja
labla 13 sexo y nivel socloeconómico. 

TABLA 11. 

Fuenle de 
Variación. 
Efectos 
principeles. 
Edad 
N.B.E. 
Interacciones 
Edad·N.S.E. 
Vruisnza 
Explicada. 
Residuo!. 
Total 
N=84 

Análisis de 118fianza considerando edad y nivel socloeconómico. 
Suma de gl. Media de f 
Cuadrados. Cuadrados. 

1361U58 
13510.108 

25.853 

1337.361 

14951.619 
1148.417 
16100.036 

32 
30 
02 

14 

46 
37 
83 

425.446 
450.337 

12.926 

95.526 

325.035 
31.038 
193.976 

13.707 
14.509 

.416 

3.078 

10.472 

Sign. 

N.S. 
N.S. 
N.S. 

.003 

N.S. 

LAS INTERACCIONES ENTRE EDAD Y NIVEL SOCIOECONOMICO RESULTARON 
SER SIGNIFICATIVAS. 

TABLA 12. 
Análisis de varianza consideren do edad y sexo. 

Fuente de Suma de gl. Media de f Sign. 
variación. Cuadrados. Cuadrados. 
Efectos 
principoles. 13588.546 31 438.340 9.692 N.S. 
Edad 13569.496 30 452.317 10.001 N.S. 
Sexo .141 01 .w .003 N.S. 
Interacciones 
Edod·sexo 702.456 12 58.536 1.294 N.S. 
Varianza 
explicada. 14291.002 43 332.349 7.349 N.S. 
Residual 1809.033 40 45.226 
Tola!. 16100.036 83 193.976 
N=B4 

LAS INTERACCIONES EDAD Y SEXO RESULTARON SER NO SIGNIFICATIVAS. 



TABLA 13. 

Fuente de 
variación. 
Efectos 
principales. 
N.S.E. 
Sexo. 
Interacciones 
N.S.E·Sexo. 
Varianza 
explicada 
Residual. 
Total. 
N=84 
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Análisis de varianza considerando nivel socioeconómico y smco •• 

Suma de 
CU adrados. 

128.395 
109.347 
24.246 

90.622 

219.017 
15881.019 
16100.036 

gl. 

03 
02 
01 

01 

04 
79 
83 

Media de 
cuadrados. 

42.798 
54.674 
24.246 

90.622 

54.754 
201.026 
193.976 

F 

. 213 
.272 
. 121 

.451 

. 272 

Slgn. 

N.S . 
N.S. 
N.S . 

N.S. 

N.S . 

LAS INTERACCIONES NIVEL SOCIOECONOMICO Y SEXO RESULTARON SER NO 
SIGNIFICATIVAS. 

Posterionnente se reolizó un anÍllisis de varianza. por sepBiado en cada uno de los tres subtest···. 
Las tablas 14. 15y16 presentan tos resultados pBiaet subteslmolricidad, reledonando edad y nivel·· 
socioeconómlco en la 14. edad y sexo en la 15 y nivel socioeconómlcoy sexo en la 16. 

TABLA 14. 
Análisis de varianza de los puntlljes en el subtesl molricidad reledonando • 
edad y nivel socioeconómico. 

Fuente de Suma de gl. Media de F Sign. 
vnriación. cuadrados. CU adrados. 
Efectos 
principoles. 688.858 32 21.527 10.573 N.S. 
Edad. 677.187 30 22.573 11.087 N.S. 
N.8.E. 18.301 02 9.150 4.494 .018 
Interacciones 
Edad·N.S.E. 117.761 14 8.411 4.131 N.S. 
Varianza 
explicada. 806.619 46 17.535 8.612 N.S. 
Residual. 75.333 37 2.036 
Tola!. 881.952 83 10.626 
N=84 

NIVEL SOCIOECONOMICO RESULTO SER SIGNIFICATIVO Y LAS INTERACCIONES 
ENTRE EDAD Y NIVEL SOCIOECONOMICO RESULTARON NO SIGNIFICATIVAS. 
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TABLA 15. 
Anéllsls de la varianza de los puntejes en el subtest motrtcldad considerando 
edo.dysexo. 

Fuente de sumo de gl. Medio de F Slgn. 
variación. cuadrados cuadrados 
Efectos 
principales 675.255 31 21.782 7.005 N.S. 
Edad 658.697 30 21.957 7.061 N.S. 
Sexo 4.698 01 4.698 1.611 N.S. 
Interacciones 
Edad· Sexo 82.314 12 6.860 2.206 .031 
Varianza 
Explicada 757.569 43 17.618 5.666 N.S. 
Residual 124.383 40 3.110 
Tolal 881.952 83 10.626 
N=84. 

LAS INTERACCIONES EDAD Y SEXO RESULTARON SER SIGNIFICATIVAS. 

TABLA 16. 
Anéllsls de la varianza de los puntejes en et subtest motrtcldad consideran

nivel socio económico y sexo. 

Fuente de 
variación. 
Efectos 
principales. 
N.S.E. 

Suma de 
Cuadrados. 

gl. Medio de 
Cuadrados. 

F Sign. 

Sexo. 
lnleraccione:i 
N.S.E.-Sexo. 
Ve.riMza 
explicada 
Residuel. 
Totel 
R•B4 

30.125 
13.567 
18.454 

4.270 

34.395 
847.557 
881.952 

03 
02 
01 

01 

04 
79 
83 

10.042 
6.783 

18.454 

4.270 

8.599 
10.729 
10.626 

.936 
.632 

1.720 

. 398 

. 801 

LAS INTERACCIONES ENTRE NIVEL SOClOECONOMICO Y SEXO RESULTARON 
SER NO SIGNIFICATIVAS. 

N.S. 
N.S. 
N.S. 

N.S . 

N.S . 

Enseguida se realizó el análisis de varianza p81a el subtest de coordinación.como puede apre··· 
clO!se en las tablas 17.18y19. en lo tabla 17 se considero edad y nivel socloeconámlco.en la 18 edad 
y sexo yen lo 19 nivel socloeconámico y sexo. 

do 



TABLA 17. 

Fuenlede 
variación. 
Efectos 
principoles. 
Edad 
N.S.E. 
Interacciones. 
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AnáJisis de la varianza de los puntajes en el subtest coordinación relaclondo edad 
y nivel socloeconómlco. 

Suma de gl. Media de · F Slgn. 
CU adrados. CUadrados. 

1069.111 
1062.640 

.392 

32 
30 
02 

33.410 
35.418 

.196 

10.237 
10.853 

.060 

N.S. 
N.B. 
N.S. 

Edad-N.S.E. 189.698 14 13.650 4.162 N.S. 
VariMZft 
wcpllcada 1258.810 46 27.355 8.385 N.S. 
Residuo!. 120.750 37 3.264 
Tolo!. 1379.560 83 16.621 
N=84 

LAS INTERACCIONES ENTRE EDAD Y NIVEL SOCIOECONOMICO RESULTARON 
SER NO SIGNIFICATIVAS. 

TABLA 18. 

Fuenlede 
variación. 
Efectos 
principoles. 
Edad. 
Sexo. 
Interacciones 
Ednd-sexo. 
Varianza 
explicada 
Residuo!. 
Tolo!. 
N•84 

AnáJlsis de la varianza de los punlajes en el sublesl coordinación relacionando ------
edad y sexo. 

Suma de 
CU adrados. 

1069.026 
1067.687 

.307 

82.151 

1151.176 
228.383 

1379.560 

gl. 

31 
30 
01 

12 

43 
40 
83 

Media de 
cuadrados. 

34.485 
35.590 

.307 

6.846 

26.772 
5.710 

16.621 

F 

6.040 
6.233 

. 054 

1.199 

4.689 

Sign. 

N.S. 
N.S. 
N.S . 

N.S. 

N.S. 

LAS IITTERACClONES ENTRE EDAD Y SEXO RESULTARON SER NO SIGNIFICATIVAS. 

TABLA 19. Análisis de la varianza de los punlajes en el subtest coordinación relacionado nivel 
socioeconómico y sexo. 

Fuenlede Suma de gl Media de F Sign. 
variación. Cuadrados. cuadrados. 
Efeclos 
princlpoles. 7.892 03 2.631 .152 N.S. 
N.S.E. 6.554 02 3.277 • 190 N.S . 
Sexo. 1.321 01 1.321 .077 N.S. 
lnleracciones 
N.S.E.-Sexo. 8.438 01 8.438 . 489 N.S . 
Varianza 
explicada. 16.330 04 4.083 .237 N.S. 
Residuo!. 1363.229 79 17.256 
Tolo! 1379.560 83 16.621 
N = 84 
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LAS llITERACCIONES NIVEL SOCIOECONOMICO Y SEXO RESULTA RON SER NO 
SIGNIFlCATIVAS. 

Finolmenle se efectuó el onóflsis de vorionza para el subtest de lengueje, como se mues· 
traen las tablas 20,21y22. Correlaclonlll\do edad y nivel sodoeconómico en la tabla 20. en· 
la 21 edad y sexo y en la 22 nivel socioeconómico y sexo. 

TABLA20, 

Fuente de 
varladón. 
Efectos 
principales. 
Edad. 
N.S.E. 
lnternccioncs 
Edad·N.S.E. 
Vorianza 
explicada. 
Residuo!. 
Total. 
N•64 

Anófisis de varlBllza de los puntejes del sublest lenguaje, correladonondo 
edad y nivel sodoeonámlco. 

Suma de gl. Media de F Sign. 
Cuadrados. Cuadrados. 

3613.650 32 112.927 7.324 N.S. 
3600.481 30 120.016 7.764 N.B. 

1.729 02 .664 . 056 N.S . 

252.636 14 16.060 1.171 N.S. 

3666.466 46 64.054 6.451 N.S. 
570.500 37 15.419 
4436.966 83 53.456 

LAS llITERACCIONES ENTRE EDAD Y NIVEL SOCIOECONOMICO RESULTARON 
SER NO SIGNIFlCATIVAS. 

TABLA 21. 
Análisis de variBllza de los puntajes en el sublest lenguaje correlacionBll· 
do edad y sexo. 

Fuenle de Sumo de gl Medio de F Sign. 
varladón Cuadrados Cuadrados 
Efectos 
principales 3612.734 31 116.640 6.971 N.S. 
Edad 3612.695 30 120.423 7.203 N.S. 
Sexo .813 01 .813 . 049 N.S . 
lntcroccioncs 
Edad-Sexo 155.654 12 12.963 • 775 N.S • 
VManza 
explicada 3768.288 43 87.635 5.242 N.S. 
Residual 668.700 40 16.717 
Tola! 4436.988 83 53.458 
N=84 

LAS llITERAcctONES ENTRE EDAD Y SEXO RESULTARON SER NO SIGNIFlCATI· 
VAS. 



TABLA22. 

Fuente de 
variación 
E1eclos 
principales 
N.S.E. 
Sexo 
Interacciones 
N.S.E. ·Sexo 
Varianza 
explicada 
Residual 
Tola! 
N=84 

- ól -

Análisis de varianza de los punlejes del subtest de lenguaje correlacionan· 
do nivel socioeconómico y sexo. 
Suma de gl 
Cuadrados 

13.166 
13.148 

. 019 

13.922 

27.111 
4409.876 
4436.966 

03 
02 
01 

01 

04 
79 
83 

Media de 
Cuadrado• 

4.396 
6.574 

.019 

13.922 

6.786 
55.821 
53.456 

F 

.079 
.118 
.000 

.249 

. 121 

Slgn. 

N.S. 
N.S. 
N.S . 

N.S. 

N.S . 

LAS INTERACCIONES ENTRE NIVEL SOCIOECONOMICO Y SEXO RESULTARON· 
SER NO SIGNIACATIVAS. 

A continuación se presentan los promedios de c:ada uno de los sublesl de la prueba y dellolal de· 
I• misma de acuerdo a la edad. Las edades de los niños aparecen agrupadas en c:alegories de seis 
meses. a excepción de la última categoría la cual es de ocho meses. debido a que en nuestra pobla
ción no hubo niños de 4.09 a 4.11 años. 

PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE ESTUDIO EN LOS SUBTEST MOTRICIDAD, 
COORDINACION. LENGUAJE YTOTAL DEL TEST. 

EDAD 
2.0. 2.5 
2.6-2.11 
3.0 • 3.5 
3.6. 3.11 
4.0· 4.00 
TOTAL DE 

MOTRICIDAD 
2.067 
3.231 
5.773 
6.600 
9.421 

COORDINACION 
2.400 
6.154 
7.136 
6.933 
11.526 

LENGUAJE 
.933 

6.077 
9.182 

14.333 
17.366 

TOTAL 
5.267 

13.306 
22.091 
30.400 
38.316 

2.0. 4.08 5.418 7.029 9.378 21.891 
Enseguida se enlislan los promedio• obtenido• por Haeusslery Marchan! en el le•I de de•arrollo ••• 

pslcomolor de dos a cinco años. para la pobladon chilena. 

PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO ORIGINAL EN LOS SUBTEST MOTRICIDAD. COOR· 
DINACION. LENGUAJE Y TOTAL DEL TEST. 

EDAD 
2.0. 2.5 
2.6-2.11 
3.0. 3.5 
3.6-3.11 
4.0·4.5 
4.6· 4.11 
TOTAL DE 

MOTRICIDAD 
3.50 
4.42 
5.92 
7.29 
9.29 
9.63 

COORDINACION 
3.12 
3.62 
6.79 
8.21 

11.10 
13.00 

LENGUAJE 
6.25 
8.04 

14.10 
15.50 
18.90 
20.40 

TOTAL 
12.90 
16.10 
26.80 
31.00 
39.30 
43.20 

2.0 • 4.11 6. 71 7.66 13.90 28.20 
Como se puede observar en las labias, existen dtterencias. enlre nuestras normas y las chilenas, 

acentuándose dlchac dtterenciH en el s:ubtest Lenguaje en donde Jac normac obtenidas: en nuectro 
estudio son notortamente més baJas en todas las edades. 
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DISCUSION 

La edad es un factor impo~ante en et desarrollo infantil. por lo que sus efectos eran esperados de· 
acuerdo o ta teorío. que nos señeJa que a mayor edad moyor desarrollo (Gesell. 1956. Remplein, •••••• 
1966). Esto quiere decir que a medida que aumenta ta edad aumentan las puntuaciones obtenidas··· 
por los sujetos en el puntafe total. Ahora bien los resultados nos muestran que edad sola no fué signl·· 
ficaliva para et puntaje toteJ. (Ver tabla 11) como se esperaba teóricamente. esto pudo deberse a que 
el medio ambiente en el que se desenvuelven los niños no es faci\ilador de oportunidades que les·--
permitan tener logros basandonos únicamente en la edad. también pudo deberse a que los rangos ··• 
de edad tuvieron diferentes frecuencias 

Nuestros resultados no coinciden con los del test original en el cual el nivel sociaeamómico fué •·• 
•ignificativa para el pun!aje toleJ. ocurriendo el mismo efecto que con la edad, a moyor nivel sociaeco· 
nómica mayar puntaje total en el resullado del test En nuestrn estudio et nivel socioecanómico sola na 
fué significativo. pensamos que esto pudo dellerse a que el 52% de la poblsción lenÍM el mismo nivel 
socioeconómico. 

Al iguaJ que en el tesl original los resultados obtenidos son similrues en cuanto a que se observa--
ron eledos significativos en la interacción edad-nivel socio económico. lo que significa que depen·----
diendo de la edad del niño y el nivel :mcioeconómico aJ que pertenezca varió su desempeño en la·· 
ejecución !atol del test es decir a mayor edad y mayor nivel socioeconómico. moyor puntaje total del 
test 

El sexo sola también reoulló sin efecto alguna al igual que en el test original. es decir que el ser niño a 
niña no influyó en los punluoc1ones totales del test (Ver labia 12). 

Como puede apreciarse en In tabla 12 los resultados obtenidos mueslran un efecto no significativo 
de las intcrecciones edad y :;exo, lo que significa que a menor o mayor edad. sea niño o niña no mee· 
tó et puntaje total. Esta pudo deberse a que la frecuencia de los rangos de edad na fué igual. encon··· 
trándose el modo en el rMgo de 3 eílos a 3 años 5 meses 29 día:;, con 22 sujetos. mientras que Is me.· 
nor frecuencia fué de 4 sujetos en et rango de 4 años 6 meses a 4 años t 1 meses 29 días. 

En la hJblB 13 se pueden ob:;ervar resu\lt'dos de no significancia en la interacción nivel socioeconó 
mico-sexo. eslo quiere decir que no importó que tuera nifia o niña. ni cual era su nivel socioeconómico. 
la interacción sexo·nrvel :socioeonómico no influyó en los resultadas fineJes del test Esta pudo deber· 
se a que la distribución de nuestra población tué deslguaJ en cuanto a nivel socioeconómlco. encon··· 
trandose la mayor frecuencia {30) en la do:rn baja; 34 en la chis e medio; mientras que en la clase me· 
din alta solo había 2 sujetas. 

En lo tabla 14 encontrrunos que para el subtest de motricidad resullá estadísticamente significu.tivo 
el nivel saciaeconómico. Esta quiere decir que existe una correlación directamente proporcional enlre 
el nivel socioeconómico y los puntajes del test molricida.d. Lo Mlerior pudo deberse a que los niñas·· 
de meyor nivel socioeconómica hayan tenida mayor estimuiación. la que tes permitió desarrollar más 
su motricidad, mientrss que las niños de menor nivel socioeconómico pudieron no tener lss mismas 
apa~unidades. Cabe señalar que el mayor porcentaje de nuestra población tué ciase media y bajo. 
lo cual explicaría el bajo rendimiento de la pobloción en general en el subtesl motricidod. 

La interacción edad-nivel sociaeconómico resultó ser no signtficativa. por lo que esta interacción no 
innuyó en los puntajes de molricidad. La anterior pudó deberse a que los rangos de edad na tuvieran 
la misma frecuencio. y a que la población de nuestro estudio fué menor a la del test original. 

En la tabla 15 encontramos que la edad por si misma no innuyó para mejorar los puntajes en el sub 
test molricidad. tampoco el sexo. pera se encontró que la interacción edad·sexo resulló significativa.. 
es decir que mayor edad y si es niña obtuvieran un mejor desempeño en el subtest molricidad esto •• 
pudo deberse a que ta frecuencia de niños fué mayor (51) que la de niñas (33). 
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En la tabla 16 se puede observar que el nillel socioeconómlcoy el sexo por si mismos no Influyeron 
en el desempeño del subtest molrlcidrui tllJ1lpoco encontrlll1los diferencias significativa dependiendo 
de la Interacción nillel socioeconómico y sexo. es decir que et ser niña o niño y de ciase media lllla. •• 
media o baja no Influyó para obtener mejor puntuación en molrlcidad. Esto pudo deberse a que lamo· 
lrlcidad se va desanollando gradualmente. siempre y cuando no exista algo que la detenga. 

En la tabla 17 podemos apreciar que no hubo dtterencias slgnlficalivas dependiendo de solo la 
cdo.d a c1 nivel sociocconómico pera el subtest coordinación.TMlpoco se ob:erwron diterencie.s ---
significativas en la lnleracción edad-nivel socioeconómico. es decir no Importó la edad. ni el nivel •••• 
socioeconómico al que perteneciera el sujelo. sus puntajes en coordinación no se vieron efe ciados. A 
dtterencia del lest original en el que edad y nivel socioeconómico resultaron significativos para el sub 
test coordinación, en nuestra estudio no lo tu eran. esto pudo deberse a que nuestra población resultó -
ser muy homogénea. siendo la mayor parle de nuestra población del mismo nivel socioeconómico lo 
que pudo originar que no hubiem diferencias significativas. 

En la tabla 18 se analizo la influencia de la edad y el sexo sobre los puntajes del sublestcoordina·· 
dón. encontrándose que ninguna de las dos por sí solas inlluyeron en los puntuaciones del sublest 
coordinación. Tampoco encontramos diferencias significativas en la Interacción edad-sexo. es decir 
que no importo si era niño o niña o si lenia mayor o menor edad, prua que se atterrua el punta.Je de 
coordinación. Nuestros resullados varían con los del tesl original.ya que en el original la edad resulló 
ser significativa para los puntajes del subtest coordinación. pensarnos que dicha dtterencio pudo de·· 
berse a que nuestros rangos de edad nn se dislrlbuyeron de igual forma. y a que nuestra población •• 
fue menor. 

Observarnos en la tabla 19 que el nivel socioeconómico y el sexo por sí solos no influyeron en el 
desempeño del subtesl coordinación. Tampoco encontramos diferencias significativas en la interac-
ción nivel socioeconámico-sexo. por lo tonto no imparto si fue niño o niña o cual era su ciase de per
tenencia ps1a obtener mejores puntuaciones en el subtesl de coordinación. Nuestras resultados con-· 
cuerdan a medias con los del test original. ya que al igual que en el original el sexo quedo sin electo 
alguno sobre el subtest coordinoción. donde radica la diferencia es que en el tesl original el nivel 
socioeconómico si influyó en los punlajes de coordinación. y en nuestro estudio no fué significativo.··· 
como mencionamos anteriormente pensamos que pudo deberse a que nuestra población resultó ser muy 
homogénea. lMlo en nivel sacioeconómico. como en los años que tenían los niño:: de asistir a1 ------
0.E.N.D.I., por lo que quizás han recibido la mismo. estimulación en c:sta área. 

En la tabla 19 se puede apreciar que nivel socioeconómicoy sexo por sí solos no tueron significa 
tivos para coordinocián. como tompoco lo tué la interacción entre Mlbos. era e:sperado que el sexo -
teóricamente no influyera sobre coordinación. pero nivel socioeconómico en el test original situé sia· 
nificativo. pensamos que esto pudo deberse aque la población del test original ttNo la misma frecuen
cia en sus rangos de edad. así como en sus rangos por nivel socioeconómico. y en nuestro estudio no 
fué así. 

Como puede apreciarse en la tabla 20 edad y nivel socioeconómlco. así como la lnleracción de 
embos para el subtest lenguaje resultó ser no signmcativo. lo cuoJ es diferente a lo esperado teórica~ 
mente, así como a los resuMados del lest orlglnal, en el cual fueron significativos edad y nivel sodoe·· 
conómlco para el sublesl lenguaje. aunque nuesllos resuttados fueron no significativos estadisHca···· 
mente en cuanto a edad y nivel socioeconómico sobre el sublest lenguaje. pudimos observar al califi· 
car las pruebas que electivomente como nos planlea Gesell (1966) a mayor edad y mayor nivel 
socioeconómico mayor desarrollo del lenguaje. Esto se evidenció cuando los sujetos de nuestra pO·· 
blación alcanzaron punlajes bajos en lenguaje. 

En la tabla 21 podemos observar edad. sexo y la interacción de lll1lbos sobre el subtest de lengua 
je. lo cual resultó no significativo. así como la interacción edad· sexo que se puede observar en la ta··· 
bla 22. Nueslros resultados son dtterenles a los del test origins! en el cual edad y nivel socioeconómi· 
co tueron significativos, eslo pudo deberse a que nuestra población lué menor a la del testoriginol. o 
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a que las frecuencias en cuanto a nivel socioeconómlco fueron diferenles. . . . 
Finalmente en las tablas de normalidad obtenidas se observan nolables dtterenaas que enunaare 

mas a continuación. 
En el subte si matricido.d las normas obtenidas fueron mó.s b~as que en el test original hasta por----

1.43 en el rango de 2 años a2 años 5 meses. existiendo la menor dtterencia en el rango de 3 años 8 m_e 
ses a 3 años 11 meses y esla fué menor por 0.69. 

En el sublesl coordinación las normas oblenidas por nosotros fueron más alias hasta por 1.53 en el 
rango de 2 años a 2 años 6 meses yla menor de 0.34 en el rango de 3 años a 3 años 5 meses .• las---
normas oblenldas para el rango de 2 a 2·5y4a4·11 fueron más bajas en nuestro estudio por O. 72 y·· 
0.52 respedivomenle. 

Por último en el sublest lenguaje lue donde hubo marcadas dHerencias entre las normas oblenldas en--· 
en nuestro estudio y las del test originc.1, lo.s nuestras resulte.ron mM bcjo.s ho.sta por 5.31 f o.ra el rcn-
ao de 2 a 2-5. encontr8ndose la menor dtterenciaen el ranao de 3·6a3·1_1. ~esta fue de .17. 

E11 importonto anoJizor el porque da coto.o difcrcncca:t, lo que no:t pcrmitiro. aobcr ai los normas ob·· 
tenidas pueden ser utilizadas. 

Pcnsomos que lo.:1 difcrcncio..:i encontradas pudieron deberse al número de sujetos, su distribución 
en los rangos.(nosotros utilizamos 5 rangos de edad. los cuatro primeros con un intervalo de seis me-
ses y el quinto con un inteNe.lD de 11 meses). mienb'as que en el ariginoJ utilizaron 6 rMgos con un in-
tervalo de 6 meses cada uno. la frecuencia en los rangos de nueslro esfudio lué dtterente. mientras --
que en el test original fué la misma frecuencia en cada uno. en nuestro estudio hubo más niños. en el --
original contaron con el mismo número de niños y niñas.en cuMlo a nivel socioeconómico en el test· 
origine! sola monejt'Ian llas niveles. mientras que nosotras manejrunos tres 

También pudo deberse a que nuestros sujelos perlenedan a la misma instiluc:ión y permanedan --
gran porte del dio en ella (en promedio B horas diarias) lo que conCtJerda con lo planteado por Osle--
rrielh el CtJal nos menciona que el factor afectivo puede ser otra causa del retraso en la aparición del -
lenguaje o bien de la pobreza del mismo. ob~ervándase estas C81aderísticas con mayor incidencia-
en niños "reduidasu en instituciones, como podría ser el caso de nuestra población que aunque no es 
tM internos permMecen en promedio la tercera p8rle del día en el C.E.N.D.I. 

Lo anl~rior podría ayudamos a entender el porque la baja tM acentuada en el sublesl de lenguaje 
en los mnos de nueslro eslud10. (pnncipalmenle en el rango de 2 a 2-6). 
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CONCLUSIONES 

la lnlMstlgac!ón ,..-MS leva a las alulorfa ~: 
En lo referente a la bl:>llografia ..istonle sobre desatrollo, '""""'°"a m-.. alcance una ampla y va

riada lnformaclón, penoneclonle a dK-- teorfas y con1en1es y la forma en qua aboldan el desarrollo 
lnfanlll. 

Por 131 mollw> en - Investigación MS refortmo& únlcamenle a los aulcnm en los que H""""'°' y -
Marchan! basaron su tesl. 

Sin embatgo a pesar de la amplia Información que e>dsto, esta no so rollere al contexto de nuestra pal&, 
por lo que no oncontramos pruebas para las edades preO'"..co!ares (2 a 5 atlas), ni blbllograna mexicana 
referente al lema.en lll&la de lo cual docidlmo& darno& a la la""' de ob!...,,. norma& del tesl d& dosartollo 
pslcomotor de Haeusslor y Marcha ni, porque pen&arnoS que la p<>bl3clón chilena era slmllar a la de n<>
&attos, pero los resultados MS domoslraron que IM poblac'°"'!" no fuoron tan slmllares como so supo-
nla. 

A pesar de que hubo dKerenclas, tambl6n encontrarnos slmlr.tudes, las cuales ya fueron analizadas 
en la dl&cusJón. 

Concluirnos que las l10!mas encontradas por nosotros pueden &er utlllladas en nuestra población, ya 
que la dKorencla de pmmodlcs con los parámetros chilenos en algunas 1-.ngos de edad es nolable. 

Quedo comprobado en el presente trabaJo que el nivel socloeconclmlco lnfiuy6 slgnlflcallvamonte 1Ms 
que la edad y el """° en el de&Ompe/lo del tasi do deGarrolJo pslcemo!or do Haeussler y Malchant. 

Otro aspecto Importante do ..r..lar es el de que ninguna prueba que haya sido construida en otro -
contexto dKerente a I• re:illdad mexicana, va a poders4 utlllzar lnlegramonto. 
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LIMITACIONES V SUGERENCIAS 

l.OG resultados do! estudio no pt-.i ser generallzados a toda la poblac!dn mexicana, llMU/ldos& a 
la pablacl6n del C.E.N.D.I., no llene mayor alcance, ya que Mio.., realizó con toda la población de un -
C.E.N.D.I. Donde podrla utlJllarse es en lo& clerM& C.E.N.0.1. de la U.N.A.M., cuyas caracle<1&tlca& son 
muyolmllanls a laa de nuestra pablaclcln, aunquet3mblén podrla Ulllliaroecomo pruoba de escrutinio, 
ya que cuenta con t>bla& de normalldad que permitan ubicar al nltlO denlro de un conteldo. 

Po< lo tonto .., •uglare la .. !andar!zaclón dol lesl en una poblaclón mayor y que Incluya nlt\os de t<>
da la República MMdcana, para oblener labla& de promedio& aplicables a toda la pablacl6n. 

En .. te estudio no .. reallzh un anál:sls del grado de dlflcullad de lo& roactlvoe, y definir &l .. ..,_ 
euentran en o<den croelento de dlflcullad paia la población mexicana. Se sugiere que esta anállsl&.., -
maDce a nn d& obtener un nuevo reordltnarÑfM'rtO. 

Tambl6n .. sugiere cambiar algunos t~rmlno& como "chuoear" por "cruzar". 
Se &Uglere ae realizo un estudio langltudlnal, el cual nos permlla tenor un seguimiento de lo& n1t\os -

de lo& 2 a lo& 5 allo&. 
Debido • que nueotra poblaclón 1dctlcanW!nte lu6 de nivel occloecon6mlco bo}o y modio, wgerlmc>s -

.. aplique a nil\ot de lo& trO& nlvoles """'°'""'nórnlcos, y de otros Centrot; de de&arrolo o Jardines de -
ni/los, con el fln de obtener norrnato que pudieran ser aplicables a toda la poblacl6n rnelClcaM. 

Con .. ta 0&ludlo protandlmos hacM una peque/la aportación en la bútquec:!a da contar con un Instru
mento normalizado que nos sirva para delect.or y diagnosticar tempranamente alguna allemclón en el de 
oarrollolnlantll. 
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ANEXOS 



ANEX01. 
OCUPACION DEL PADRE. 

0.- llesem¡>loado 

1.-Caledr.ltlco U.N.A.M, lngenlero, abogado, proloslonlsta nMll llcenclatura. 

2. ~. Je!• de r.eccion, agente de gagtl'O&, agente de ventas, auxmar de contabllldad, 
trabajadora ooelal, t6cnlco acad6mlco. 

3.--rta, allldllar de enlefmMa, analista, empleado, cajero bllblloleearlo, almacenlsla, Jef• 
de ...W:lo& !knlcos. 

4.- Oficia! administrativo, laldsta, rM<:anlco, dependiente, he<Tem. 

5.- Obrero, chofer, jardinero, allldllar de llenda, eomerctanto. 

6.- lntl!lldencla, vendedor, cobrador, allldllar de guarde!la. 

7 .- Desconocido. 



ANEX02. 
MANUAL DE APLICACION. 
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ANEX03 
PROTOCOLOS DE CALIFICACION. 
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ANEX04. 
CUADERNILLO CON 17 LAMINAS. 
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ANEXO!!. 
FICHA DE IDENTIFICACION. 

DATOS GENERAi.ES: 

NOMBRE: SEXO: MASCULINO ( ) 
FEMENINO () 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD (ANOS-MESES)------

SALA: MOS DE ASISTIR AL C.E.N.D.I. 

NOMBRE DE LA MADRE. ESTADO CML: 

ESCOLARIDAD: OCUPACION: 

NOMBRAMIENTO: ADMINISTRATIVO BASE. ( ) 
ADMINISTRATIVO CONFIANZA. ( ) 
ACADEMICA. ( ) 

NOMBRE DEL PADRE: ESCOLARIDAD: 

-------------
OCUPACION: 

----------------
DATOS PERSONALES DEL NlflO: 

TIEMPO DE GESTACION: PREMATURO. ( ) 
TERMINO. ( ) 
POSlMADURO ( ) 

TIPO DE PARTO: NORMAL ( ) 

NUMERO DE HERMANOS: 

HOSPITALIZACIONES: SI ( 
NO () 

'. 

CESAREA ( ) 
FORCEPS ( ) 

LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS: ----
ACUDE A TERAPIA: NO ( ) 

D.1.F. ( ) 
l.N.C.H. () 
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