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RESUMEN 
lfenrl Wallon (1979-1962). Doctor en Letras, en el al'!o de. 1902 

fue catedratlco en Fllosofia, para 1908 obtuvo el doctorado én 
Medicina desde donde ascendió a Ja psicologia, la que acaparo su 
inter~s por el resto de su vida. 

Presidió múltiples instituciones v trabajó en otras tantas, 
algunas de las cuales sólo abandonarla el dia de su muerte. 

Su trabajo escrito fue muy amplio, pues a lo largo de su vida 
escriblo más de 260 obras, entre art1culos, conferencias y tesis 
de grado, de los que en nuestro pais sólo se conoce una 
infima parte, entre los que destacan ; La Infancia Turbulenta 
(1925), Los Orlgenes del Caracter en el nllfo <1934>, La Vida 
Mental ( 1938), La Evoluclon Psicológica del nlllo ( 1941), Del Acto 
al Pensamiento (1942), Los Origenes del Pensamiento en el ni~o 
(1945), algunos articulas que fueron publicados en la revista 
''Enfance''. y todo ello sin mencionar sus trabajos como pedagogo. 
Estos aspectos, y algunos otros de su vida y obra se mencionan con 
mas detalle en el capitulo l. 

Wallon creó una amplia teor1a sobre el desarrollo del ni~o, la 
cual estuvo caracterizada por su enfoque dialéctico y a la 
consideración del Individuo como una totalidad y que sólo puede 
ser estudiado y comprendido sin parcelaciones. Sabiendo que 
nuestro autor no fue el Unico en crear una concepci6n teórica en 
torno al desarrollo infantil, también revisamos las aportaciones 
que hicieron cientificos tan importantes como Vigotskl, Piaget y 
Bruner, quienes de alguna forma abrieron el camino para 
engrandecer el conocimiento sobre el desarrollo del nHio 
(capitulo lll. 

La emoción, como espina dorsal en la teoria wal loniana es 
desarrollada en el capitulo 111, adem~s de los conceptos que 
se eslabonan para dar origen al proceso de formación del niHo, de 
tal manera, se explican las funciones que desempenan los 
automatismos, refleJos condicionados, sensibilidades lntero. 
propio y exteroceptivas, entre otros. 

En el estudio del desarrollo del ni~o no es posible ignorar el 
factor social , por lo que en capitulo IV se explican los procesos 
que están inmersos en el medio en que se desarrolla el ni~o, asi 
como la presencia del ''otro'', elementos determinantes para la 
socialización del infante. 

Consideramos la actividad cognoscitiva como la culminación de 
un proceso evolutivo en el desarrollo del nif"i:o, as.o. se presentarán 
el conocimiento, el pensamiento }' el lenguaje, conceptos claves 
que serAn explicados en el capitulo V, los cuales nos llevaran a 
redondear la explicación y la comprensión en el desarrollo del 
nll'io. 

Finalmente, concluimos que el estudio de Wallon en nuestro 
ámbito es esencial para el enriquecimiento del niVt!l t!ducativo, lo 
que nos llevará. a tener una visión mas amplia de la psicolog1a en 
general y, especlficamente sobre el conocimiento de la infancia. 
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- INTRODUCCION -
Esta tesis es de alguna manera un pequeno homenaje a Hcnri 

Wallon, un gran psicólogo de la infancia cuyos trabajos 
demuestran que es un pensador que profundiza con acierto Y 

agudeza y cuyos escritos se encuentran llenos de motivaciones, 

sugerencias e ideas que son diflciles de sintetizar. 
El estudio de Wallon siempre se proyecta hacia la persona 

concreta, vista como una unidad integradora de factores blológlcos 
y sociales. Su posición siempre fue la de la pslcolog1a 
genética pues a través de ella, según él, se podla esclarecer el 

origen y la evolución del psiquismo. 
Se debe mencionar que Wallon estudió el psiquismo en su 

totalidad basándose eventualmente en cuatro conceptos clavesr que 

serAn desarrollados con mAs detalle: nos referimos a la 

motricidad , la emoci6n,ta i~ltacl6n y el ''alter'', los cuales 

sirvieron a Wallon para explicar la evolución psicológica del 

ni~o. 

La obra walloniana se caracteriza por su planteamiento 

interacclonista. Es decir, Wallon vi6 en las primitivas 

relaciones sociales la poslbllldad de Incorporarse a una cultura 

determinada con sus connotaciones especificas y, a su vez, 

los adultos, ''los otros'', se convierten en agentes de desarrollo 

al investir de significación los comportamientos, desde los 

reflejos posturales mAs arcaicos. De la mlsaa manera, el 
lenguaje cobra todo su sentido expresado en su doble función de 

comunicación y representación. En cierta manera, esta postura es 

muy parecida a la escuela socio-cultural y más especlflcamente a 

la posición de Vigotsk!, pero Ja virtual diferencia entre estos 

dos eminentes psicólogos será que mientras para Vigotski lo 

decisivo vendrA representado por la incorporación de un sistema de 

slmbolos y signos, para ~allon será la emoción la que de acceso a 
las estructuras pslquicas. 

Y es la emoci6n precisamente, en la teoria walloniana la que 

nos hace elegir esta posición, no por ser novedosa, slno por el 

tratamiento que Wallon le da y por ser para él la base del 

desarrollo pslquico en su modelo teórico que, si bien presenta 
algunas fallas, <la clasificación de los sindromes, p.e. 



actualmente está descontextualizada), sin embargo sigue siendo muy 
coherente en sus cimientos y de perspectivas muy amplias en el 

enfoque evolutivo. 
Fue Wallon uno de los hombres mAs completos en el estudio de 

la pslcolog1a en general y la psicologia genética en concreto. 

Sus estudios en medicina le proporcionaron la b~se fisiológica que 

constituye uno de los soportes en que apoyó su discurso. 

AdemAs de ser médico y psicólogo, era filósofo y consideraba que 

el quehacer psicológico era inseparable 

posición filosófica. 

de una determinada 

en 

En un inicio Wallon fue socialista, para después 

militante comunista y asi adherirse a 

convertirse 

las Ideas 

marxistas, asumiendo las concepciones sobre la dialéctica que 

prevalecían en los circulas de la intelectualidad marxista de la 

época. 

De todo esto se desprende que el pensamiento de Wallon est~ 

lleno de matices, lo cual lo hace rico, fecundo y complejo. 

Motivo por el que la obra de Wallon no ha dejado escuela, no en el 

mismo estilo en el que la dejara Piaget, primero porque esa nunca 

fue su finalidad ya que, de acuerdo a sus principios estaba en 

contra de hacerlo; segundo, porque su obra es de planteamientos 

para muy pocos accesibles y ha carecido de la continuidad 

investigadora que hubiera merecido y le era necesaria. Pero no 

por ello sus aportaciones han carecido de valor y de perspectiva, 

su obra ha influenciado enormemente a algunas aproximaciones 

psicológicas recientes como la ''Social cognitiva del desarrollo'' 

(ver Hugny y Pérez, 1991), cuyos trabajos sin tener ~lguna 

afiliación walloniana explicita, presentan un apreciable grado de 

congruencia con los postulados que Wallon sostuvo hasta su muerte. 

Sin embargo, la pslcolog1a genética que Wallon ayudara a 

edificar, no murió con él y es posible ver que durante los últimos 

ª"ºs se ha venido dando una silenciosa revolución en la psicologia 

evolutiva, lo cual hace que los psicólogos retomen con especial 

lnteres la disciplina. Pero esto no se debe a que los 

psicólogos hayan vuelto a considerar al nifio como un ser que Juega 

y habla con otros, como un ser social que aprende de las 

interacciones con sus padres y maestros; lo que pasa es sencillo, 
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una vez mAs se han .dado cuenta que a través de esas interacciones 
el ni~o adquiere un marco de referencia para interpretar las 

experiencias y aprender a cambiar significados, de forma 

congruente con las demandas que surgen de la vida social. Sin 

embargo, el desarrollo no sólo depende de que el nino deba estar 
mediado y estimulado por otros, es verdad que su relación con los 

otros es esencial (como veremos en algunas teorlas), pero también 

es Importante en el desarrollo y, sobre todo en los primeros meses 

de vida, la emoción, tesis que trataremos con amplitud, ya que es 

debido a la emoción y a las caracterlsticas particulares de la 
formación de Wal Ion (médico, fi l6sofo, marxista, psicólogo), de 

donde surge en nosotros el interés por la psicologla del 

desarrollo. as! como de su enfoque psicológico integrador. 
Como ya se ha dicho, la teorla walloniana es sin duda de las 

m~s completas sobre el desarrollo de la persona, en el ámbito de 
la psicolog!a evolutiva, teoria que abarca desde el nacimiento 

hasta la edad adulta. cubriendo los aspectos psicológicos, 

fisiológicos y sociales, además, no conforme con ello, Wallon 

desarrolló gran parte de su obra en el ambito educativo, en el que 
tu\"o importantes logros y sobre todo valiosas aportaciones. 

El intentar abarcar el desarrollo del ni~o, el cual es un 

tema en la teorla walloniana, es por dem~s dificil, para nosotros 

hubiese sido más ccmodo intentar explicar el desarrollo desde una 
perspectiva m.o..s difundida, ya fuera desde la teoria 

psicoanah ti ca, ya fuera desde la concepción atomista-mecanicista 

del conductismo. basada en la respuesta condicionada que hace del 

aprendizaje el mecanismo fundamental de adaptación, pero estamos 

con\.·encidos que el desarrollo infantil va más allá de lo que estas 
perspectivas teóricas proponen. 

Es menester decir que nuestro encuentro con la psicologla de 

Wallon fue a cada paso un constante descubrimiento con una serle 
de ideas magistrales y en algunos momentos incomprensibles, y es 

que el tratar de acercarse a la obra walloniana es un 

constante reto para ampliar los conocimientos sobre ffsiologla y 

porque no, los de la misma psicologla es el escarbar en las ralees 

históricas de la psicologia genética, de sus precursores y 
sus teorias, y todo ello con la ardua y única finalidad de 



comprender una parte de la teoria de un sólo hombre, pero sin 

lugar a dudas ese conocimiento nos ha llevado a encontrar nuevos 
horizontes en la psicologia del desarrollo, 

Nosotros sabemos que de alguna manera, algunos de los datos 

que Wallon aportó, en la actualidad estan superados y, por ende, 
su interpretación, esto a su vez ha permitido encontrar hechos que 

no pueden analogarse con los que Wallon halló e interpreto. 
Pero esto lejos de restarle importancia a la teoria le otorga 

mayor credibilidad, pues una teoria no puede ser estatica y 

mantenerse en el circulo de sus propios fundamentos, por el 

contrario, debe evolucionar, transformarse, pues como el mismo 
Wal lon apunta, ''lo que existe no es la duración, sino las cosas 

que duran''• es decir, que se desarrollan que se transforman. 

Es as! como en esta tests se trata de abarcar una parte del 

pensamiento de Nailon, a lo largo de cinco capitulas dentro de los 

que se desarrollan los aspectos mas importantes (a nuestro 

Juicio), de esta teorla. Hemos tratado que esta tesis en si sea 

un todo, un conjunto, que el entendimiento de un concepto nos 

lleve a la búsqueda de otro, para que finalmente todo quede 

complementado dentro de una sola concepción : el desarrollo del 

nlffo. Y que las parcelaciones hechas sean sólo abstracciones 

explicativas. 

En el capitulo I, hemos querido dar a conocer aspectos de la 
vida de H. Wal Ion, ya que además de ser un gran psicOlgo también 

fue un gran ser humano preocupado por los acontecimientos 

fundamentales de su época, además, en este primer capitulo se 

fundamenta el porque de la complejidad de la psicologta 

wallonlana, el que se le considere a Wallon como uno de los 

primeros que introdujo e ilustró el método marxista en psicologia. 

Ya que Wallon es un psicólogo del desarrollo, en el capitulo 

IJ, no podiamos dejar de lado su concepción sobre lo que considera 

esencial en el desarrollo. Para tratar da expllca1 este 

concepto, decidimos hacerlo desde cuatro perspectivas diferentes, 

las cuales tienen puntos de convergencia, apesar de haber partido 

de interéses y marcos conceptuales muy diversos. Sin 

nosotros las cosideramos como las de mas trascendencia y 
embargo, 

de más 
futuro para la psicologia evolutiva y son las que de alguna 



forma han marcado la pauta en la disciplina en un gran número de 

paises. 

Estas perspectivas son apoyadas por cuatro cientificos que 

dedicaron su vidas a edificar la ciencia psicol~gica, en 

diferentes puntos del planeta y solo separados por algunos a~os, 

por el lenguaje y por diversas nacionalidades. 
Nos referimos a Lev s. Vigotski, de nacionalidad soviética, 

cuyas principales obras comenzaron a ser traducidas por lo menos 

tres décadas después de su prematura muerte. 

También a Jean Piaget, de nacionalidad suiza, cuyos trabajos 

se empezaron a conocer en nuestro pais en los a~os 60's y gracias 

al declive del conductismo, al auge de la ciencia cognitiva y al 

apoyo en América de Bruner. 

Precisamente, Jerome s. Bruner, de nacionalidad 
norteamericana. fue uno de los pilares de la ciencia cognitiva en 

la Universidad de Harvard, y es otro de los autores que retomamos 

para analizar el concepto de desarrollo. 

Y por supuesto Henri Wallon, de nacionalidad francesa, que 

aunque bastante de sobra se sabe que es un gran psi.c6logo, 

olvidado a pesar de haber inspirado a Vlgotskl y a la escuela 

soviética, teniendo ambos afinidad a considerar lo social como 

parte integrante del desarrollo. 

A lo largo de los siguientes capitules (III, IV, VJ, estos 
autores se mantienen presentes en algunas ocasiones, pero sin la 

finalidad de comparar con la teoria de Wallon, más bien con la 

función de complementar algunas ideas. 

Estos tres capitulas están dedicados al desarrollo, 

Iniciamos con la propiamente, dicho de la teoria walloniana. 

pslcomotricidad IIIIJ, que Incluye elementos de gran 

la 

Importancia 
base de la que se encuentran encadenados para dar 

teoria, es decir, a la emoción. 

forma a 

socialización, se 

siempre haciendo 

la emoción, da 

En 

explica el significado 

un seguimiento en los 

acceso a la conciencia, 

el capl tul o IV, la 
pero del "alter", 

conceptos, es 

la conciencia 

decir, 

a la 
presencia del ''otro'' y el 11 otro'' a la socialización. También 

se explican otros conceptos claves en este proceso. 

Finalmente (cap. V>, consideramos el aspecto cognitivo como 

10 



la culalnacion del desarrollo, Junto a los aspectos inherentes al 

slncretis•o. el conoci•iento, el pensa•lento y la Inteligencia. 

Es as1 co•o en cada pagina , y a lo largo del copioso testo, se 
podran ver las aportaciones de un psicólogo desconocido pOr la 

gran 11ayor1a de los psicólogos del desarrollo, se podr~ ver sin 
duda, el llOdo en que Nailon impregnó sus postulados y el aodo en 

que esparció sus ideales y, sobre todo, el aodo muy particular de 

ver la.psicologla de su época y de una época por venir. 

Por ello cabe pensar que la dirección que Wallon nos serta.JO 

es una de las flechas que apuntan al futuro, ese futuro que todos 

los psicologos debe•os buscar, pero con novedosas hipótesis y con 

gran iaaginación. 

11 



CAPITULO 

QUIBN BS HBNRI HALLON 

1) ASPECTOS DE SU VIDA. 

2) LA FORHACION Y EL HETODO. 

3) ASPECTOS DE SU OBRA. 

12 



1) ASPECTOS DE SU VIDA 

El 15 de Junio de 1879, en la ciudad de Paris, Franela, da 
inicio una de las vidas mas proliflcas y dedicadas por entero a la 
ciencia. 

Henri Wallon creció dentro de una familia intelectual, 
burguesa y republicana, interesada en el acontecer politico, 
social y cientitico de su pa1s, aunado a esto, experiencias 

directas llevaron a WaJlon a una sólida formación como ser humano. 
Su abuelo, también llamado Henrl Alexander Wallon (1812-1904), 
tras escribir el libro, ''L' exclavage dans les colonies'' (1847), 

fue elegido para ocupar la Secretaria para la Abolición de la 
Exclavitud, siendo diputado del Congreso Francés propuso una 
enmienda a la Constitución para que quedara acentado el término 
''república''• posteriormente fue designado Ministro de 
P~blica y de Cultos, durante su desempeno propuso votar 

Educación 
una ley 

que consagrara la libertad de ense"anza en la educación superior. 
Asi mismo, el padre de nuestro autor fue universitario de la 
Escuela Normal Superior y gran admirador de Victor Hugo 
(Honroy,1991; Tran-Thong,1971). 

Es precisamente la muerte del escritor francés Victor Hugo 

(1884) uno de los sucesos que tendrian mayor influencia en la 
ninez de Wallon. A la muerte del poeta, el padre de nuestro 
autor le leyó ''Les Cha.rtimens'' y a la manana siguiente lo llevó 
a la casa de Victor Hugo expllc~ndole que el hombre que hab1a 
muerto siempre estuvo en contra de los tiranos. 

Podemos decir que fueron dos los acontecimientos politicos que 
deJaron profunda huella en la vida de Wallon. El primero de 
ellos ocurrió cuando Wallon contaba con 10 anos y giro en torno al 
caso del General Boulanger, quien fue acusado de atentar contra la 
seguridad del estado (1889), el segundo hecho Importante ocurri6 
durante su Juventud y sobre lo cual le Informaba su padre cada fin 
de semana cuando regresaba de cumplir con el servicio militar, 
este asunto fue muy controvertido en Francia y se le conoc16 como 
''Affaire Drey/us'' (1894), quien fue deportado por una supuesta 
venta de secretos militares a los alemanes ; mientras esto suced1a 

13 



el padre de Wallon le informaba de los hechos. Es f.>.ci 1 
vislumbrar que la formación politica y social de Wallon fue 
acunada en el seno de su familia, formación que estuvo presente el 

resto de su vida. 

Para el ano de 1899 ingresó a la Escuela Normal Superior junto 

con Henri Piéron quien fue su amigo de toda la vida. Es en ese 

momento cuando Wallon se decide por el estudio de la psicologia, 

no como consecuencia de la ense~anza que hasta entonces babia 

recibido, sino como él mismo decla, ''una disposición general, una 
actitud, una cuestión de gusto, de curiosidad personal de los 

motivos y de las razones de actuar de quienes nos rodean'' 

(Tran-Thong,1971). 
En 1902 es catedrático por oposición con lo que obtiene una 

agregaduria en filoso U a y es con las palabras que ofreció a sus 

primeros alumnos como queda manifestad~ su compromiso como 
ciudadana francés y su solidaridad con la humanidad. ''Es 

preciso y basta que este ideal que hemos querido con toda nuestra 

meJor voluntad no sea un sin sentido, no sea una falta contra la 

sociedad, por la que existimos y por la que debemos actuar ( •.• ) 

esforcémonos por ver sin ambiguedades que relaciones nos unen con 

los otros hombres (, •. ) no podemos mantener dedicados a los 

cuidados de vuestro cuerpo y vuestra mente a tantos trabajadores 

de todo tipo sin restituir nunca nada( ••• ) vivir para los demás, 

no es vivir con intensidad, desafiar la muerte oculta en el 

corazón del egoismo?'' <Tran-Thong,1971¡ Zazzo,1976). En ese 
mismo af'\o y hasta 1908 estudió la carrera de medicina, una vez 

concluida ingresó como ayudante en el Hospital Neurol6gico de la 

Salpétrire y en Bicétre 1 donde realizar1a sus primeras observacio

nes con pacientes deficientes mentales (Jalley,1985), 
Durante la primera guerra mundial (1914-1919) fue reclutado 

como médico militar, donde adquirió experiencia 

que le permitió interpretar retrospectivamente 

observaciones sobre nifios anormales, con lo que no 

neurológica, la 

sus primeras 

sólo continuó 
sus observaciones iniciadas en la Salpétriere 1 sino que mejoró y 

modificó las conclusiones que mantenia como resultado de su 

experiencia en Bicetre. ''El examen de adultos heridos dió a 

14 
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Wallon un importante impulso a su teoria sobre el papel 

fundamental que Juega la emoción, piedra angular de la teoria 

wallanlana" (Jalley, 1985). 

Para ese entonces tenla en su haber dos publicaciones, Jo que 

acrecentó su prestigio como médico, psicólogo y pedagogo Y le 

llevó en el aRo de 1921 a la presidencia de Sociedad Francesa de 

Pedagogia, cargo que ocupó hasta su muerte. Al siguiente arto 

inició su consulta particular los jueves de cada semana en un 

cuarto de un pequeRo hotel¡ con los elementos cl!nicos anenas 

necesarios continuó sus investigaciones sobre la infancia, al 

mismo tiempo que quedó satisfecha su necesidad de ayuda social, 

pues con.Juntamente sentó las bases de un albergue para Jos nif'tos 

que perdieron a sus padres durante la guerra. Esta al igual que 

muchas otras actividades sólo se vieron truncadas con su muerte 

(Tran-Thong,1971; Zazzo,1976). 

En el a~o de 1927 se le 

importantes lnstituclones, primero 

Pslcologia y tiempo después de la 

otorgó la 

de la 

Escuela 

presidencia de dos 

Sociedad Francesa de 

Practica de Altos 

Estudios. Dos af'tos más tarde fue designado miembro del Consejo 

Directivo del Instituto de Psicolog1a de la Universidad de Par!s, 

en ese arto y hasta 1949 fue profesor en el Instituto Nacional de 

Estudios del Trabajo y de Orientación Profesional, además 

participó activamente en la creación y constituci6n de ambas 

instituciones. En 1932 fue elegido miembro de la Comisión 

Permanente de los Congresos Internacionales de Psicologia, 

también, en ese af'So es cuando inició su curso en el Colegio de 

Franela (Honroy,1991; V!la,1986; Zazzo,1976), 

Como ya se ha hecho hincapié, las preocupaciones y ocupaciones 

de WaJlon no solo eran pedagógicas o psicológicas, pues en el afta 

de 1936 brindó su total apoyo a los combatientes republicanos 

durante la guerra civil espaf'Sola, aun atentando contra su propia 

vi.da, su voz se escuchó muchas veces por Radio Barcelona y en el 

frente de Madrid desoyendo la prudencia de sus acompartantes se 

puso de pie sobre una trinchera porque deseaba ttver la cara de 

los que asesinaban la libertad'' (Merani,1984). Todo ello sin 

descuidar ni por un instante sus actividades académicas, ya que al 
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siguiente ano y por intermedio de sus colegas y principalmente de 

su amigo Piéron, se formalizó para Wallon una catedra, que venia 

impartiendo en el Colegio de Francia desdo 1932, que llev6 el 

nombre de Psicologia y Educaci6n de la Infancia (1937-1949). Ese 

trabajo duró 12 anos y fue interrumpido durante la ocuapci6n 

alemana a Francia durante el gobierno de VlchY siendo suspendido 

de toda actividad académica y prActica, ello por motivaciones de 

tipo pol1tico 1 esto duró hasta el a~o de 1944. Durante ese 

periodo de aparante inactividad cientifica Wallon se 

múltiples actividades, en 1940 comenzó una constante 

ocupó de 

actividad 

politica, iniciada al testificar Junto con Langevin, entre otros, 

a favor de diputados franceses comunistas, en ese mismo a~o 

participó activamente en las protestas universitarias que trajeron 

como consecuencia el arresto de Paul Langevtn, mientras que por 

otro lado colaboró en la fundación de la revista clandestina ''L' 
UnLverslte Libre''· En 1941 partlcip6 en la constitucl6n del 

''Front Natlonat UniversLtalre'' que tenla una orientación 

fundamentalmente marxista, en 1942 tras el fusilamiento de 

personalidades intelectuales y pollticas se adhirió al partido 

comunista y a la resistencia contra el facismo. A diferencia de 

sus companeros combatientes Wallon se negaba a permanecer en la 
clandestinidad, pues era de la opinión de expresar abiertamente y 

sin temor su repudio al régimen aleman en constante desafio al 

gobierno de Vichy y a la gestapo, situacion que más de una vez 

hizo temer a sus colaboradores un arresto inmediato (Meranl,1984; 

Vila,1986; Zazzo,1976). 

Siguiendo con su participación politica, el Consejo Nacional 

de la Resistencia nombr6 a Wallon Ministro de Educación Nacional, 

cargo que ocupó en 1944 por breves 15 dias, tiempo suficiente para 

organizar la psicologia escolar y hacer de ella una materia 

primordial en la escuela bAsica , Zazzo (1976) comenta al respecto 

que una de las tareas primarias era atender los problemas de los 

ni~os mas no los ninos problemas. Junto a una importante labor 

en su cargo contrasta su timida personalidad, pues al momento de 

asumir sus funciones como Ministro de Educación, preferia ir al 

ministerio a pie, por dlscreslón, por no molestar a su chofer. 
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Al a~o siguiente fue nombrado delegado del Frente Nacional en 

la Asamblea Consultiva Provisional y, en 1946 a~o de gran 

actividad, fue diputado por Paris en Ja Asamblea Constituyente y 

Paul Langevln Je cede la presidencia de la Comisión de Reforma de 

la Educación, de donde surgiria el proyecto educativo ''Ptan 
Langeuin - Watton'', proyecto que no obtuvo aprobación en el 

congreso, es más, ni siquiera fue discutido CMonroy,1991; 

Vlla,1986; Zazzo,1976). 
A lo largo de su vida, Wallon nunca dejo de lado sus 

convicciones personales por el contrario, siempre supo dividir su 
tiempo entre sus actividades como ciudadano y como hombre de 

ciencia, ya que en el a~o de 1948 y tras los horrores dejados por 

las guerras, y una de ellas apenas comenzaba a cicatrizar, Wallon 

se reunto con Picasso, Juliot-Curle, Cotton, entre otros 
intelectuales de la época, en Wrocalauw, Polonia para celebrar un 

Congreso Mundial de Paz, en ese mismo ano un grupo· integrado por 

Zazzo, lnizan, Gratiot-Alphandery, Lur~at, entre otros, tuvieron 

su mayor apoyo en cuanto a la publicación de articulas bajo lo que 

Wallon fundó como la revista ''En/anee'' (Vila,1986). 

En 1949 contaba con 70 a~os de edad, pretexto 

de sus actividades académicas 

desacuerdo 

aun a pesar 

parte de 
de 

para 

las 

Jubilarlo 
múltiples 

manifestaciones de por 

colaboradores pero en esa ocasión 

actividades de Wallon en Francia ; sin 

sus 

nada Impidió 

embargo, su 

duró muy poco tiempo, pues al ano 

cátedra en Cracovla (Polonia), 

siguiente se le 

la que desempe~o 

amigos 

el cese 

y 

de 

inactividad 

ofreció una 

hasta 1952. 

Jubilado, pero sin dejar de recibir peticiones de colaboración, ya 

que en 1951 se le concede la Presidencia de la Sociedad 

Médico - Psicológica. 

El a~o de 1953 es trágico para Wallon, la muerte de su 

colaboradora y esposa Germalne fue un duro golpe que pareció no 

resistir, agobiado por la pena, solitario, sin hijos, más que 
nunca se sumerge por completo en el trabajo, irónicamente es ese 

a~o cuando más articulas publicó, Un a~o más tarde fue 

presidente de las Jornadas Internacionales de Pslcologia del Nl~o. 
que se llevaron a cabo en la Sorbona y en el.Museo Pedagógico, en 

17 



ese mismo a~o nuevamente la desgracia llega a la vida de Wallon 

pues tan sólo finalizadas las .Jornadas fup atropellado y condenado 

casi a la inmovilidad total, a partir de entonces no abandonarla 

su despacho. Pero, aun as! en 1956 nuevamente se hace presente 

su constante defensa por la libertad pues junto con otras figuras 

del mundo firma y dirige una carta por los hechos ocurridos en 

Hungria y contra la mala información que el mundo recibió al 

respecto, este fue quizá el ultimo acto de amor a la humanidad y a 

la democracia del que Wallon dejar~a 

VI la .19.%; Zazzo, 197&), 

huella (Monroy, 1991; 

''Solo y alcanzado por una enfermedad mucho peor de lo que él 

podia temer, no le interesaba ya vivir. A pesar de ello, reune 

valor y empieza otra vez a trabajar. por sus colaboradores, por 

los niKos que dependen de él, probablemente también porque no está 

en su temperamento y en sus principios el huir (cuando se .tiene 

miedo no se retrocede, se huye hacia adelante), trabajó hasta el 

último dia. Cae enfermo un jueves. 

a consulta 1 dia siguiente. Se les 

Los ni~os deben de venir 

desconvoca en el Ultimo 

momento. Wallon muere el sabado (a la edad de 83 a~os) el 

primero de diciembre de 1962'' czazzo.197&). 

2) SU FORMACION Y SU METODO 
SU FORMACION 

Se puede decir con certeza que la formación de Wallon se 

presento en dos niveles. el primero estuvo forjado en su familia, 

el segundo por las corrientes filosóficas y cientificas de su 

época, además de sus antecedentes médicos y filosóficos, estos 

niveles seguirián siendo alimentados durante toda su vida. 

Ya se ha hecho hincapié en la formación moral que tuvo Wallon 

dentro de su familia, de la que él mismo afirmaba: ''yo debo a mi 

familia el haber sido educado en una atm~sfera republicana y 

democr~t ica'' (Tran-Thong, 1971), formación que siempre estuvo 

reflejada en sus actividades en favor de la humanidad, no sólo a 

través de la psicotogia, sino también a través de Ja importancia 

que tuvo su figura en los acontecimientos más sobresalietes de 
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Europa. 
Nuestro autor menciona a Frederic Rauh como uno de los 

escritores que tuvo mayor influencia sobre él, 
el libro "L' experi.en.ce Horal" (1903), 

principalmente en 
en el que Rauh 

contacto directo dice: ''Todo pensamiento moral que no nazca en 
con la realidad y con el medio que le es propio. Y que no actea, 

una mentalidad no cuenta.''. En la opinión de Rauh 1 

contemporánea capaz de tener una experiencia moral se adherirá a 

una fé abstracta y general. Es evidente que uno de los dogmas de 

esta fé es el ideal democrático y es también cierto que este ideal 

tiende, después de haber sido en la mayoria de las mentes un ideal 
puramente politico, a convertirse en social (Tran-Thong,1971). 

Es fácil vislumbrar como estas ideas concuerdan con el estilo de 

vida que Wallon manifestó siempre, quien además afirmó que el 

libro de Rauh le mostró el sentido inmediato de la realidad, asi 
como el contacto con la misma y también es sin lugar a dudas la 

continuación de las enseNanzas que Wallon recibió de sus padres. 

Una vez que nuestro autor se ha decidido por el estudio de la 
psicologia, son dos los clentiflcos que en ese momento marcan la 

pauta de la linea a seguir, y que lnflulrian notablemente en la 
obra de Wallon. El primero de ellos, Ribot, le daria las bases a 

seguir en psicologia; el segundo, J.H. Baldwin, le heredarla al 
Igual que a otros (entre ellos Plaget), los principios de lo que 
posteriormente se definió como pslcologia evolutiva. Por otra 

parte, P. Janet, aporta a Wallon herramientas para lo que 
posteriormente seria el cJc central de la teoría walloniana, la 

emoción. 

En el ano de 1900, se empezaba a sentir la influencia de la 
psicologia de la lntrospeccl6n y la utlllzacl6n de la hipnosis 
como método, en ese mismo ano el francés Théodule Rlbot 
(1839-1916), se esforzaba por Impulsar una nueva forma de crear 
psicologia, una pslcologia experimental, divulga la psicofisica 

desarrollada en Alemania y la psicología Inglesa y se hace 
heredero de las Ideas darwlnianas. De esta manera general tiende 
a dar privilegio a la fislologia y busca tomar los procedimientos 
de las ciencias blol6glcas, admitiendo la necesidad para la 

19 



ciencia psicológica de recurrir, si no quiere reducirse a 

investigaciones experimentales limitadas, a un m~todo comparativo 

que utilice las adquisiciones de diversas ciencias humanas 

(antropolog1a, etnolog1a, linguistica, etc), Por lo que Rlbot 

suguiere una exhaustiva formación pa'ra los psicólogos pues 

''ninguno de los que se interesan por los progresos de la nueva 

psicologia debe sentir las lagunas de una preparacion 

insuficiente. Es necesario, para emprender fructiferas 

investigaciones, conocer las matematicas, la Usica, la 

fisiologia, la patolog1a y, sobre todo, el hábito de las ciencias 

experimentales, la idea de progreso, de evolución o de desarrollo 

surge por el doble estudio de las ciencias naturales y de la 

historia'' (Huller,1965). Con tales fundamentos Wallon se 

esfuerza por hacer su formación lo más amplia 

neurólogo, filósofo, psicólogo, y pedagogo) e 

posible (médico, 

instalarse en la 

psicologia cientifica con espiritu objetivo en la linea abierta 

por Ribot en Francia. Wallon se situó en esta corriente y en 

este combate en el que cada uno a su manera (Binet, Piéron, entre 

otros) se dedic6 a definir el estatus cientifico y la 

especificidad de una ciencia do! hombre (Tran-Tbong,1971; 

Zazzo.1976l. 

James Mark Baldwin (1861-1934) es quien ba de considerarse 

como el primer gran teórico del desarrollo humano y como uno de 

los precursores que mas ha contribuido a la adopción de un punto 

de vista genético en psicologia; de origen norteamericana, después 

de estar en México, se traslada a Paris donde permanece desde 1912 

influyendo de manera decisiva en la psicologia evolutiva 

a diferencia de la poca difusión que tuvo en la 

europea, 

psicologia 

americana de aquella época. ''Baldwin constituyó, pues, el punto 

de partida de la perspectiva que más contribuyó a modificar el 

estudio del dearrollo y a imponer el punto de vista genético en el 

estudio de cualquier proceso psicológico''. 

ofrece un ejemplo de visión unitaria y amplia 

contrasta con el estado de fragmentación 

evolutiva de Ja década de los a~os treinta. 

por Baldwln complementa lo blol6glco y 
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nacimiento, Junto con la idea de que la sociabilidad es un 
primordial para la vida del bebé, también, describe el 
esencial que Juega el dl~logo y la Interacción social 

factor 
papel 

en el 

desarrollo del nif'So, pero, sin lugar a dudas, la idea de ttJa 

ontogénesis como recapitulación de la filógenesis'', es la 

principal herencia para la pslcologla del desarrollo, de la que 

tomaron posesion Junto con Wallon, Plaget y Vlgotskl (Harti,1991). 
La idea de que ''lo social más precisamente la necesidad del 

otro, está inscrita en lo orgánico'' (Zazzo, 1976) es defendida 

abiertamente por Baldwln y por Janet (1859-1947), aunque este 
último (médico y filósofo), es considerado Junto con Freud como 

quien sentó las bases del psiquismo inconsciente, también Influyó 
notablemente en la psicologia general y, por su puesto, en Wallon 

debido a sus estudios de la emoción. Janet habia estudiado la 
emoción por el camino de las conductas, con la preocupación de 
atender el aspecto pslquico el fenómeno pero sin abandonar el 

terreno de la obJetlvidad cientifica, su concepción de una fuerza 
psiqulca diversamente distribuida según los Individuos lo habia 
incitado ''a ver en la emoción el paso de una conducta adaptada a 
una conducta Inadaptada o de fracaso'' (Huller,1965). 

Es asi como Wallon (junto con Vigotski y Piaget, entre otros) 

retoma algunos postulados de diversos autores para dar una nueva 

configuración al desarrollo infantil, además de crear una 
metodologia muy particular y una de las teorias más sobresalientes 

y representativas de la pslcologia evolutiva. 

SU HETODO 
La palabra método se deriva de los vocablos griegos ••meta'' 

(a Jo largo) y ''odas'' (camino), lo cual debemos 
el camino por el que se llega a cierto resultado en 

entender como 

la actividad 
cientifica, llevado por un orden sistemático que conduce al 

conocimiento. ''El método es el procedimiento planeado que se 

sigue en la actividad clent1flca para descubrir la forma de 
existencia de los procesos, generalizar y profundizar los 
conocimientos adquiridos de este modo, demostrarlos luego con 
rigor racional, y conseguir después su comprobacl6n en el 
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experimento y con la técnica de su aplicaci?n'' <Zorrilla,1983) •. 

Nuestro autor tuvo una visión muy particular de la forma en 

que se va presentando el desarrollo en el ser humano, por lo que 
también se hizo necesaria una forma muy particular de abordar la 

investigación de ese desarrollo, un método de trabajo más all• de 

los métodos psicológicos especificas y, que hasta antes de la 

teorla walloniana no se hablan utilizado. 

Su método es considerado de los menos accesibles al lector, 

ya que estuvo compuesto por diversas metodologias (observación, 
técnicas comparativas, análisis estadisticos, metodologia 

gen*tica. metodologia clinica y sobre todo el método dialéctico) 

que consideró como las más idóneas para que se conjuntaran en sus 

investigaciones. 
Una caracteristica fundamental del método empleado por Wallon 

es el rechazo total de las parcelaciones, la preocupación latente 
del Individuo en su totalidad y en sus rasgos particulares, en la 

significación de su conducta, en sus relaciones con los otros. 

Este es uno de los principales puntos explicativos del porque la 

psicologia de nuestro autor es la de las diversidades mentales y 

contradicciones y por que no le es esencial el concluir en un 
sistema, lo que le permitió considerar al hombre como un todo 

indivisible, como una persona concreta (Zazzo,1976). A esta 

forma de abordar la psicologia se le di6 el nombre de regla 

metodoló~ica de los conjuntos. pues consideró que ''una simple 
suma de rasgos aislados no puede dar más de lo que cada uno 

aporta. no es de las partes al todo como hay que proceder, sino 

del todo hac-ia las partes'' (Wal lon.1985). 

La principal herramienta que utilizó Wallon fue la observación 

del niRo en situaciones naturales, pero siempre consideró que la 

observación pura no existe. No es posible reproducir la realidad 

con todos sus matices y variaciones, además, siempre se corre el 

rles~o de int1·oducir los factores sub.fetivos del observador, a lo 

que nuestro autor dice: ''no hay observación sin elección, asi 

como tampoco la hay sin una conexión, implicita o no'', asi mismo 

reconoció que ''los datos obtenidos de la observación directa 

estan cargados de teoria d~ forma que es imposible observar al 
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nifio sin cederle algo de nuestros sentimientos o 

atenciones'' (Wal lon, 1984b) pero, independietemente 

nuestras 

de los 

convenientes o·incovenientes de esta practica, Wallon pose1a un 

talento especial, a decir de sus colaboradores más cercanos, para 

llevar de manera precisa y analltica la observación, talento que 

quedaria patente en los resultados obtenidos. 

Las técnicas comparativas fueron un auxiliar más en la 

formación del método de Wallon, estas técnicas son las que le 

ofrecen amplitud y consistencia a su teorla y fue una de las que 

utilizó en sus primeros escritos (L'en/ance lurbulent 1925). En 

esta metodologla recurrió a la psicopatolog!a comparada, con la 

ayuda de la cual ''determinó la función dominante en los distintos 

estados evolutivos' 1
• Con ella, comparo aquellas funciones 

nerviosas consideradas como normales con aquellas que son 

consideradas como patológicas. Con esta técnica se busca 

finalmente conocer el desarrollo evolutivo del niBo y se compara 

con una perturbación que sin duda frenará y llevará por caminos 

diferentes el desarrollo evolutivo o estancándolo en una etapa 

determinada, en la que se manifestará una función dominante 

(VI la, 1986). 

Dentro de las técnicas comparativas que utilizó Wallon destaca 

también el empleo de las técnicas estadlsticas que le permitieron 

''clasificar al individuo entre los de su categor1a 1 determinando 

el tipo más frecuente o el tipo medio, los casos extremos o 

aberrantes. También le permitió verificar tas relaciones 

internas de una estructura refiriendo cual es su grado de 

constancia. Restablecer en suma, la posibilidad de estudiar 

aisladamente una función o cierto tipo de condiciones, mediante 

comparaciones muy amplias a través de grupos convenientemente 

escogidos CWallon,1985). Es asl como Wallon estudió diferentes 

rasgos como el crecimiento, el peso, o diversas actitudes. 

utilizando como herramienta los test psicológicos, pero haciendo 

hincapié en sus limitaciones, considerAndolos como un instrumento 

de certific~ci6n y anatisis pero nunca con el fin de hacer una 

estructuracion, sino para averiguar su 

(Vi la, 1986; Zazzo, 1976). Aunque Wallon 
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simple Instrumento Indicador de la lntellgPncla. siempre se 

manifestó en contra de leyes descriptoras de la misma 1 como la 

teoria factorial de la inteligencia, por considerar que no tiene 

consistencia el estudiar partes e integrarlas para formar una 

totalidad, por el contrario y siempre fiel a su Idea es el estudio 

del todo el que lleva a la comprensión de las partes. 

Wallon al igual que Piaget utilizó la metodologla clínica, 

impregnándole su estilo, indagando la operación del ni~o ante 

di versas dificulta des r sus posibi 1 idades de expresión, sus 

deficiencias y los mecanismos ·que utiliza para resolver el 

problema que se le presenta. Wallon, multiplicando los diálogos 
con el niño, retomó sus expresiones desde distintos puntos de 

vista para sacar de cada uno de ellos sus multiples 

significaciones, esto lo hizo poniéndole al nirto obstáculos 

(Vigotski utilizo una metodologla similar) plantea11do las 

contradicciones e-n las qll(' se enreda su pensamiento, poniendo en 

duda su experiencia contra su conocimiento, principalmente 

oponiendo lo real y su significación. ''Esas contradi~ciones 

sucesivos de dificultad el deben remontarse piara que a niveles 

pensamiento se adecue con lo real, pero sin que desaparezca 

dice Wallon, totalmente un decalaje de algún modo esencial'', 

''debe Incitarse el pensamiento a nuevos esfuerzos, a nuevas 

sistematizaciones'' (Zazzo.1976). 

Sin lugar a dudas, el método genético y la metodologia 

dialéctica son los que en la mayoria de las ocasiones se asocian 
con la teor1a walloniana y que al mismo tiempo le otorgan el 

estatus de complejidad. 

Wallon siempre consider= al hombre como un ser antes que nada 

genéticamente determinado en algunos aspectos 
condición por la cual el desarrollo del método 

de su desarrollo, 
genético le dl6 

importantes conclusiones a su teoría, Este método, ''parte de lo 

más simple, es decir de lo que ha precedido, de lo que está en 

primer lugar en la serie cronológica de transformaciones, r busca 

en esa sucesión el significado funcional de las formas mas 

diferenciadas o complicadas" (Wallon,1956; en Vlla.1986). En 

este enfoque el estudio de los procesos psicológicos consiste en 
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considerar siempre que la dimensión genética, se basa en el 

postulado de que la naturaleza de cualquier comportamiento sólo 

puede ser plenamente entendida si se conoce su historia. su 
génesis (Marti,1991). 

El método genético de Wallon actúa en un triple nivel; el del 

mundo viviente, el de la especie humana y el del Individuo. El 
estudio de la ontogénesis reclama el estudio de la filogénesis no 

porque aquella reproduzca las etapas de esta última, sino porque 

en la ontogénesis se entremezclan factores biológicos y factores 

sociales que rleben separarse mediante la investigación de la 

evolución animal y de la evolución sociocultural de la especie 

humana, idea que ~allon comparte con Vigotskf, heredada por Darwin 

a través de Baldwin (Vila,1986). Entendiendo el método en esta 
triple perspectiva, podemos afirmar que se encuentran al servicio 

de la ontogénesis (sin olvidar el estudio de la filogénesisJ, para 

lo que se debe recurrir a diversas disciplinas y métodos que lo 

complementen tal como lo planteaba Ribot. Nuestro autor 
encuentra en el método genético una forma de estudio del 

desarrollo nuevamente en un plano integrador, a través del 

desarrollo de la especie para culminar en el desarrollo del 
individuo. Este método fue utilizado en el libro ''De t' acle a 

ta pen.sée' '. 

Finalmente, la dialéctica ocupa un lugar privilegiado dentro 

de la metodologia wal1oniana por lo que el estudio de la psique se 

convierte en manos de Wallon en un problema dialéctico, afirma que 
es la dialéctica la que le proporciona equilibrio y significado a 

la psicologia, hace posible que sea ciencia humana y 

natural a la vez, sustrayéndola a la alternativa 
ciencia 

de un 
materialismo clementallsta o de un Idealismo hueco. superando las 
concepciones de quienes la han relegado a ciencia del esp1ritu o 

al equllosamlento en un materialismo mecanlclsta. Para quien nos 
ocupa, la dialéctica es una actitud permanente de investigación 

que parte del hecho que no puede comprenderse ningun fenómeno si 

se le contempla aisladamente, que la naturaleza está empefiada en 

un proceso de movimientos y de cambios, que estos cambios no son 
una simple repetici6n circular, sino evolución, y no sólo 
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cuantitativos y graduales, sino cualitativos, esta evolución tiene 

por motor la acción reciproca de las fuerzas de la naturaleza 

(Vlla,1986; Zazzo,1976), 
La dialéctica walloniana no es un ejercicio verbal. una 

doctrina formal o un malabarismo entre tesis y antltesis, sino un 

método, que tiene el propósito de alcanzar la naturaleza y su 

diversidad, sus contradicciones y principalmente su evolución. 

t•La obra de Wallon es la demostración mAs sorprendente de esto en 

el campo de las ciencias experimentales, al menos en lo que 

respecta a la psicologia'' (Zazzo,1976). 

La ciencia de Wallon es evidentemente materialista. y el ser 

materialista, desde el punto de vista de la teoria del 

conocimiento, es situar la existencia de lo real antes de la 

representación que de ello se hace en la mente, situar la materia 

antes de la conciencia, se trata de abordar el estudio de 

cualquier fenómeno, de cualquier realidad,· mediante la 

investigación de sus condiciones de existencia y, la psicologia de 

Wallon es de estas caracteristicas. Ya que su ciencia no es 

relativa, sino que esta históricamente determinada, a través de la 

dialéctica de la prActica y la teoria, a través de las cuales 

alcanza, en forma aproximadamente exacta, una realidad profunda. 

3) ASPECTOS DE SU OBRA 
A lo largo de su vida Hallan escribió mas de 260 obras entre 

artlculos, conferencias y tesis de grado, desafortunadamente, sólo 

una lnfima parte de estos escritos se han traducido al espa~ol 

(contrariamente a la obra de Plaget), lo que dificulta mayormente 
una análisis completo de su trabajo. Pero la obra de Wallon no 

se reduce a su huella impresa ya que también es necesario 

considerar sus intervenciones para ta realización de congresos, 

fundacion de revistas, y apoyo a sus colaboradores y discipulos 

para impulsar el desarrollo de la psicotogla, la democracia y la 

libertad. 
As1. como múltiples fueron sus actividades, también múltiples 

fueron sus escritos, pero no sus intereses ya que estos siempre 

giraron en torno al desarrollo de la Infancia. 
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El primer libro que Wallon escribió lo hizo en el a~o de 1908, 

fue su tesis para doctorarse en medicina y llevó el titulo de ''Le 

Delire de Persecutione'' mismo que preparó en la Salpétriere para 

ser publicado al aNo siguiente. 

Para el a~o de 1919, después de la guerra fue encargado de dar 

una serie de conferencias sobre psicologia del ni~o en la Sorbona, 

mismas que se prolongaron hasta convertirse en un curso que sólo 

fue reconocido como tal en el a~o de 1932. Durante el periodo de 

cinco aRos que dur6 la guerra Wallon se dedicó a la observación de 

las heridas de los combatientes y es esta eKperiencla la que 

~ellmlta los perfiles definitivos de su tesis para doctorarse en 
letras: ''5tades et troubtes du deveLoppem.ent psychom.oteur et 

mental chez t'en/ant'' y publicado bajo el titulo, en ese mismo 

aNo, ''L' en/ant turbulent'', en la que hace comparaciones entre 

ni~os normales, tratando los diferentes niveles de atraso 

funcional, los que clasificó en cinco sindromes y dedujo de ellos 

las cuatro primeras etapas del desarrollo de los ni~os normales, 
dando·a la primera etapa un carácter fundamental determinado por 

el papel que Juega la emoción, tesis que gracias a sus 

observaciones e investigaciones posteriores ampliaria y sentarla 

las bases de toda su teoria sobre el desarrollo psicológico del 

ni~o (Tran-Thong,1971). 

En 1926 publicó su siguiente libro ''Psycholo9i.e 

Pathoto9ique''. 

En el aNo de 1927 y tras una historia de cinco a~os de 

investigaciones y esfuerzos, es por fin reconocido el laboratorio 

de psicobiologia del nifto al pasar a formar parte de la 

Práctica de Altos Estudios, este laboratorio fue instalado 

primer momento en la escuela primaria de Boulogne - sur 
posteriormente en 1939 fue trasladado a la calle Gay-Lussac 

creado con el fin de realizar prácticas por parte de los 

Escuela 

en un 

Sefne, 

y fue 

alumnos 
de Wal lon. Fue Henri Piéron quien mantuvo una lucha de dos af"los 

para que se otorgara el reconocimiento al laboratorio, para 

oficializar las prácticas ahi realizadas y cuyo primer fruto fue 

''L' enfant turbutent'' (Tran-Thong,1971; Vlla,1986). 

Para el a~o de 1930 aparece su siguiente libro: ''Pr(nc(p<>s de 
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Psychctogie Apliquée'', para ese entonces ya hab1a publicado más 

de cincuenta articulas y conferencias. Al af'io siguiente asistió 

a la Union Soviética a la VII Conferencia de Psicotécnia y a su 

vuelta a Francia se adhirió al Circulo de la Rusia Nueva, asi como 

también se dedicó a impartir unos cursos en la Universidad Obrera, 
compartiendo como profesor titular con Prenati, Solomon, Pulitzer. 

entre otros (Honroy,1991; Vlla,1986). 
En el a~o de 1935 hace aparición una publicación más sobre la 

teoria walloniana, es un acopio de articulas que fueron el 

resultado de su curso pronunciado en la Sorbona y que llevaron el 
titulo de: ''Les origLnes du caractére chez l' en/ant'', en el que 

se analiza el desarrollo de los primeros aftos de vida desde tres 

perspectivas complementarias: el comportamiento emocional, la 

conciencia e individuación del propio cuerpo y la conciencia de si 

mismo. 
Dos a~os más tarde le seria encargada la organización y 

dirección del tomo VII de la 1 'EncLclopédio Francaise'' que se 

publicó en 1938 con el titulo de ''La Vie Hentale'', en esa 

ocasión tuvo como colaboradores a 
psicologia de entre quienes destacó la 

Lacan (Jalley,1985). 

importantes figuras 

participación de 
de la 

Jacques 

En el ano en que le suspendieron de sus actividades académicas 

por moti vos poli ticos (1941), no dejó nunca de lado sus 

actividades pues publicó el libro ''Le euolutLon psychoLogique de 

l' enfant'', donde se dedicó a hacer un ''análisis sobre los 

métodos de estudio de la infancia, sobre Jos factores del 

desarrollo psiquico, sobre las actividades del niffo en relación a 

su evolución mental, y sobre los niveles funcionales, es decir la 

afectividad, el acto motor y el conocimiento'' (Honroy,1991). 
Wallon estuvo militando activamente en la resistencia, durante 

ese tiempo no abandonó el trabajo ya que frecuentemente asistía a 

su laboratorio, y en 1942 publicó ''De t' actea ta pensée. Essai 

de psychologie compa.rée'', es quizás en .este libro en 1 •• el que se 

hacen más marcadas las ideas de Wallon sobre el desarrollo, as1 

como también la utilización de su método pues sucesivamente 

recurre a comparaciones con el mundo animal, las formas arcaicas 
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del pensamiento, comparaciones con individuos normales y aquellos 
que tienen problemas. En este trabajo también se encuentran sus 

divergencias con el conductismo y principalmente las que manten1a 

con Piaget. 
Es hasta 1945 cuando son publicados los resultados obtenidos 

en el laboratorio de Psicobiologia del nif'io, reunidos ba.fo el 

titulo de: ''Les origen.es de la pen.sée chez l' en/ant'', en el 

reúne sus diversas experiencias obtenidas en el laboratorio asi 

mismo, pone de manifiesto las contradicciones con que tropieza el 

pensamiento infantil, a decir de Zazzo este es uno de los mejores 

libros escritos por Wallon <Monroy,1991; Zazzo,1976). 

En 1947 fue aprobado por la Comisión de Estudios un proyecto 

de ensenanza en el que se ponen de manifiesto las deficiencias 

estructurales, funcionales y pedagógicas del sistema de ensef'ianza 

que imperaba en Francia, enuncia los principios generales a 

seguirse para la reforma educativa y deduce las consecuencias de 

orden social, estructural o material, plantea el principio de 
justicia en la escuela, principio de orientación escolar y 

profesional, contiene ademas una serie de precisiones sobre la 

estructura de la enseNanza, la formación de los maestros, los 

órganos de control y de perfeccionamiento del programa, horaiios, 

métodos, la educación moral y c!vica. la formación del hombre y 

del ciudadano, los plazos de aplicación del programa. etc. nos 
referimos al t 1 Plan Langevin W'al lon'' (Tran-Thong, 1971). 

Una vez terminada la reunión del Congreso Mundial de Paz, 

nuestro autor se dedicó a la creación de un medio de difusión de 

los resultados de los trabajos realizados por 

colaboradores. 

él y sus 

Es asi como a nombre de la psicologia de la infancia, y con 
una orientación principal hacia la educación 

riúmero primero de la revista ''En/anee''. 

surge en i948 el 

En cada número 
aparecia una sección dedicada a los articulas y ensayos de 

psicologla, otra a las revistas sobre cuestiones de pedagog!a y 

también de neuropsiquiatria infantil y sociologla. 

~allon pretendió llegar •ta los grandes problemas que 
propósito de la infancia procurando aportar la 
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psicologia'' (Tran-Thong, 1971). Cabe seria lar que la mayor parte 

de los articulas que escribió Wallon de manera individual y 

conjunta se publicaron en esta revista. 

1951 marcó la fecha de la Ultima publicación de Wallon, nos 

referimos al articulo ''Les mécanismes de la mémotre en rapport 

avec des obJels''. El articulo, ''PLuralité et nombre chez tes 

en/ants de 4 a 7 ans'' quedó inconcluso a la muerte de Wallon. 
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CAPITULO 11 
EL CONCEPTO DE DESARROLLO 

1) L.S. VIGOTSKI. 

2) J. PIAGBT. 

3) J.S. BRUNllR. 

4) H. WALLON. 
a) LOS ESTADIOS DEL DESARROLLO. 
b) LEYES O PRINCIPIOS DEL DESARROLLO. 
(LAS ALTERNANCIAS FUNCIONALES). 
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EL CONCEPTO DE DESARROLLO 

El tema del desarrollo ha sido tratado desde diferentes 
perspectivas. las cuales en su tiempo y gracias a situaciones 

politicas, económicas y sociales fueron ampliamente difundidas y 

gozaron de gran popularidad, el caso más especifico es la teoria 
de la Inteligencia de J. Piaget. 

El término desarrollo remite a una noción que seHala la idea 

de despliegue, la acción de desenrollar algo que estaba arrollado, 

y por tanto concede una cierta prioridad al estado Inicial y al 

carácter profundo de lo que va a seguir. Podria decirse 
una manera retrospectiva de concebir el desarrollo, 

que es 

algunos 

autores (Hart1,199J) utilizan el término 11 evoluci6n'', que es una 
manera prospectiva de conocer el desarrollo, ya que el término 

evolución remite a una noción que puntualiza el carácter dirigido 

del cambio y concede, de esta manera, prioridad al estado final. 

Es curioso, que la mayorla de los psicólogos designan a la 

disciplina como psicología del desarrollo, pero debiera emplearse 

pslcologia evolutiva (por la explicación anterior de los 
términos), y el término desarrollo deberla utilizarse s6lo para 

evocar el concepto. Sin embargo, por cuestiones de mal formación 

nosotros seguiremos utilizando el término 1 1 psicolog1a del 

desarrollo'', aunque a nosotros como a Hart! nos parece acertada 

tal observación. 

Como se ha dicho son diferentes las escuelas que han hecho su 

aportación al campo de la psicologia del desarrollo, pero no es 

privilegio de la pslcologia Interesarse por el cambio a lo largo 

del tiempo. 

Otras disciplinas como la fislca, la biolog1a, la medicina, la 

panteolog!a, entre otras nos muestra que el cambio puede ser el 

objeto de su estudio. 

El que estemos interesados en el cambio 

Indicar las diferencias e Identidades del 

no sólo implica 

comportamiento en 

momentos sucesivos. Sino que supone que se describa y explique 

el proceso del cambio (como las teorias que mencionaremos), este 

énfasis en el proceso del cambio a lo largo del tiempo es lo que 
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concede a la psicologia su interés particular. 

1) LEV SEMIONOVITCH VIGOTSKI ( 1896 - 1934) 

Vigotski nació el 17 de noviembre de 1896 en la ciudad de 

Orsha, al nordeste de Minsk en Bielorrusia y muere el dia 11 de 

Junfo de 1934, de tuberculosis en Moscú. 
La infancia y la adolescencia de Vigotski transcurrieron en 

Gomel, una ciudad peque~a de 

familia numerosa (fue el 

bastante, acomodada y cu~ta. 

Bielorrusia, fue miembro 

segundo de ocho hermanos), 

Su madre le ense~aba alemán 

de una 
judia, 

y le 

comunicaba su afición por la poesia. Los variados intereses de 

su padre y el buen clima que reinaba en la familia favorecia las 

múltiples charlas en el seno de la misma. Es obvio que el 

interés cultural de Vigotski dado por sus padres, explica el 
interés de su educación pues esta fue llevada a cabo por un 

profesor privado, el cual amaba el diálogo socrático y el modo de 

pensar con independencia y con sentido critico. As1, fue como el 

Joven Vigotski es atraido muy pronto por la literatura y la 

fi losof1a. 

Después de pasar con éxito el examen de acceso a la 
universidad (en ese entonces la comunidad judia estaba restringida 

a los estudios universitarios, sólo el 3% tenia ese privilegio), 

comienza la carrera de medicina, sin embargo, la cambiarla por 

ciencias Juridicas, lo que le permitió seguir su preferencia por 

las letras. Paralelamente a su formación de abogado estudió 

lingúistlca, filosof1a y psicologia. Fue atraido por los 

mecanismos psicológicos de la creación literaria, realizó trabajos 

de critica literaria, entre los que destaca uno sobre la pieza de 

teatro Hamlet. 
En 1917 se graduó en leyes por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Moscú y al mismo tiempo l~ Facultad de Historia y 

Filosofia que ! levaba el nombre de Shanfávski le graduó. 
Después de terminada la universidad regresó a Gomel, en donde 

se estableció por siete a~os. ''Gran concedor de Jos trabajos de 
Hegel, Marx y Engels, toma el marxismo y la dialéctica como una 
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herramienta de pensamiento propio, pero sin somqterse al mancismo 

como ideologia'' <Riviere,19.94: en Narti.1991). 

Di6 clases de literatura en la escuela del magisterio, cursos 

de estética e historia del arte en el conservatorio, Clases 

de psicolog1a en la escuela normal, esto demostró su interés por 
la pedagogia y Ja did~ctica. 

Desde el principio de sus trabajos ofreció una explicación de 

los procesos de aprendizaje~· su desarrollo, que afinó y sintetizó 

af"tos más tarde. Sin embargo, su producción de trabajo en esta 

é-poca se relaciona con temas de estética, critica y teor1a de la 
literatura. Son en gran parte estos trabajos Jos que llevaron a 

Vigotski a con\·encerse de la necesidad de estructurar o elaborar 

una psic0Jog1a que permitiera comprender los mecanismos de la 

creacion artistica, una psicologia que permitiera dar cuenta de la 

génesis y naturaleza de las funciones simbólicas superiores 

presentes en la creación artistica (Marti,1991). Asi pues, 

Vigotski entra de lleno a la psicologia preocupado por cuestiones 
de critica y estética. 

En 1920 enferma de tuberculosis, enfermedad que no lo 

abandonarla durante los 14 al"ios que aún tendria de vida¡ en 1924 

se casó y se trasladó a Moscú. En ese a~o presentó una 

ponencia en el Segundo Congreso de Psiconeurologia de Leningrado 

<Metodos e investigacion reflexológica) en la qu~ participaron 
numerosos psicólogos rusos. La aportación de Vigotski impresionó 

a todos los oyentes, entre los que se encontraban Luria y 

Leontiev. 

Kornilov, director del Instituto de Psicologia de Moscú le 
propus::: un trabajo de ayudanle. Lo que le permitió formar equipo 

con Luria ~' Leontie\·. entre otros psicologos rusos destacados. 

En 1926 creó el Instituto de Oefectologia Experimental que 

desde entonces ha coordinado la investigaci~n en la actual 
ex- Uni_,n Sovf.;tica. asi como la ensef'ianza ).' Ja programación 

educativa de los nil"ios con necesidades especiales (Riviere,1984; 

en Hart!. 1 1991). 

Vigotski concibió la deficiencia no en términos de disminución 
cuantitativa, sino en términos de una organización cualitativa de 
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determinadas funciones, entiende la educación especial como una 

ayuda que debe proporcionar al ni~o mediaciones (instrumentos, 

signos, simbolos> capaces de favorecer el desarrollo (Marti,1991). 

En múltiples artlculos y en tres obras de slntesis iPaidologla 

de Ja edad escolar (1928); Paidolog1a de la adolescencia (1929) y, 

la obra póstuma Fundamentos de Paidologia (1935)) recoge sus 

concepciones sobre una ciencia general de la deficiencia que 

considera aspectos neurobiológicos, psicológicos, sociales y 

educativos (Marti,1991). 

El periodo de 1924 - 1934 mantuvó Vigotski una gran actividad 

academica y cienti fica incesante (docencia, trabajos 

investigación. comunicación, asesoramiento) que se rr.fleja en 

importantlsimos trabajos }" publicaciones. Pese a sus problemas 

de salud logró escribir un ensayo critico 

epistemológicos de la psicologia del 

sobre 

siglo 

los 

XX 
fundamentos 

(El sentido 

hlst6rlco de la crisis psicol6glca) escrito en 1927 y publicado en 

1982. Este trabajo se~ala las principales opciones 

eplstemol6gicas y metodológicas de Ja psicologia de Vlgotskl. 

Bn 1931 se trasladó a Ucrania para organizar un departamento 

de pslcologia ayudado por Luria, Leontlev y Galperin, lo que 

facilitó la realización de una serie de estudios interculturales 

en Asia Central. Estos estudios provocaron severas criticas 

oficiales que consideraban que los resultados ofrecian una visión 

negativa de las minorias de Asia Central (Hart!,1991). Los 

resultados de estos estudios tardarón 40 a~os en ser publicados, 

hay quienes consideran que asta fue una de las principales causas 

para que la obra de Vigotski fuera censurada en la Unión 

Soviética; después de la muerte de Vigotski el Comite Central del 

Partido Comunista prohibió sus escritos. y ha de esperarse el a~o 

de 1982 para que las obras de Vigotski sean publicadas en Ruso. 

Se puede ver que pese al tiempo y la distancia de la aparición de 

obras vigotskianas, su teoria es hoy en dia una de las más 
influ~·entes en el campo de la psicologla del desarrollo, sus 

perspectivas y aplfcaciunes han sido resaltadas durante los 

últimos quincE" arios por Bruner }' colaboradores y algunos otros 

psicólogos interesados en el campo evolutivo. 'Esto muestra el 
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carácter innovador y heuritico'' de este eminente psicélogo 

soviético que ocupa un lugar excepcional en la historia de . la 

·psfcologia, al cual Toulmin (1978) en un afan de reconocimiento Y 
admiración lo llamó el Mozart de la psicologia (Marti,1991). 

Vigotski es autor de aproximadamente 200 obras entre ellas dos 

decenas de monografias, cada una de las cuales abrió nuevas vias 

en el desarrollo de la psicologia (Puziréi,1989). Aunque 

Vigotski trabajó sólo 10 a~os en psicologia, puede decirse que no 
hubo problema de esta ciencia del que no se ocupara 

(Davidou,Shouare,1987), he aqui el nombre de algunas de sus 

principales obras: El sentido histórico de la crisis psicológicas 

11927); Pensamiento y Lenguaje ( 1934); Conferencias sobre 

psicolog1a (dictadas en marzo-abril de 1932 en el Instituto 

Pedagógico de Leningrado); Historia del desarrollo de las 
funciones ps1quicas superiores (1931); Problemas de la pstcolog1a 

Infantil (evolutiva) 11932-1934>: Numerosos trabajos sobre 

defectologla; El instrumento y el signo en el desarrollo del signo 

f1930>; Estudios sobre las emociones (escrito aprox. entre 

1931-1933!; Sobre la psicologla de la creación del actor 

(articulo, 1932); entre otras (Davidou,Shuare,1987). 

Vlgotskl ha representado en gran medida (Junto con Pavlovl el 

destino de toda la psicologia soviética, su nombre ha estado 
vinculado a la formación de una de las escuelas cientificas más 

importantes de los últimos tiempos, su influencia y su impacto se 

ha deJado sentir sobre todo en los últimos anos en el desarrollo 

de toda la ciencia psicológica mundial (Puziréi,1989). 

El eje de la concepci6n histórico-cultural, sin lugar a dudas, 

es el énfasis que pone Vigotski al desarrollo de la psique, es 

decir, se investiga la génesis de las funciones psicológicas 
superiores del hombre, y es que el principio fundamental del 

método genético, formulado por Vigotski. consiste en que es 

posible estudiar algo sólo mientras no haya terminado el proceso 

de su formación (Puzirei,1989), 

La concepción del desarrollo (psiquico) en Vtgotskf, desde el 

punto de vista de la teoria histórico-cultural es llevado a cabo 

por alguien que realiza una acción peculiar, especialmente 
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construida y organizada, cuya ejecución es lo que da el efecto 

t'desarrollante'', lo que permite al desarrollo tener lugar. 

Una de las consecuencias directas del énfasis de Vigotski al 

estudiar las fases, los cambios, la hfstoria, es la prioridad que 

da al estudio de los procesos y no de los objetos, análisis que 

debe restituir los componentes de las funciones superiores en su 

aspecto dinamico, y Ja restitución de este aspecto dinámico 
coincide precisamente con su ganesis (Marti,1991). 

Para comprender con m~s amplitud la concepción del desarrollo 

en Vigotski es menester mencionar dos puntos fundamentales en su 

teoria: 

1) El pensamiento y la conciencia están determinados por 

actividades realizadas con otras personas en un entorno social 

determinado; no son la emanación de caracteristicas estructurales 
o funcionales internas (tesis de 

pensamiento). 

la génesis social del 

2) 

instrumentos 

La cooperación social 
(herramientas, signos) y 

se real iza 
es a través 

mediante 

de la 
interiorización progresiva de estos instrumentos de cooperación 

como se construye el pensamiento consciente que regula las otras 

funciones psiquicas (tesis de la mediación) (Schneuwli, 
Bronckart,1985; en Martl,1991). 

Ambas tesis vienen recogidas por un 

teoria vigotskiana, el concepto de zona 
zona de desarrollo potencial, que no 

distancia entre el nivel real del 

concepto central en la 

de desarrollo próximo o 

es otra cosa que ''la 
desarrollo (del nif\o), 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial determinado a través 

de la solución de un problema bajo la guia de un adulto o en 
colaboraci6n de otro compafíero más capaz'' ( Vigotski, 1979). 

El concepto de zona de desarrollo ha creado gran expectación y 

entusiasmo en \'arias partes del mundo, esto es porque en parte es 

un concepto fácil de investigar, tal vez a ello deba afíadirse que 

se trata de un concepto congruente con las preocupaciones teóricas 
y metodológicas clásicas de los psicólogos evolutivos 

occidentales. Es decir, la zona de desarrollo próximo anade algo 
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al desarrollo. siendo aun posible C"onsiderarlo como un p1·oceso 

individual autónomo <Bruner v Haste.1990). 

Para Vigotski el desarrollo de los procesos mentales esta 

constituido por cambios cualitati\·os, fundamentalmente 
revolucionarlos. Para Vigotski el desarrollo es, pues, un 

proceso de crisis (en este punto se acerca mucho a Wallo~) y 

revoluciones en que periodos de crecimiento estables son seguidos 
de cambios bruscos (Van der Veer,1986: en Mart1,1991). 

Por todo el lo. la clave para comprender la evolucL:in es el 

cambio de estas relaciones funcionales. 

Otro concepto clave en la teorla de Vigotski es sin Jugar a 

dudas la mediación, que ocupa un lugar central y es considerada 

por muchos autores como la aportación mas significativa de 
Vigotski a la psicologla. 

Vigot5ki dió seguimiento a la tesis de Engels sobre el papel 

mediador del trabajo y el uso de herramientas y, también siguió a 

Marx sobre el papel acti\'o del hombre que 

naturaleza contribuye a la historia 
al transformar a la 

de la humanidad 
(Valsiner,1988; en Harti,1991). Vigotski toma como unidad de su 

análisis la actividad, eutendida como sistema de transformaci6n 

del medio con ayuda de instrumentos (mediaciones). Estos 

instrumentos pueden ser materiales (herramientas) o psicológicos 

(signos>. mientras que la herramienta produce cambios en lo 
objetos. los signos estan orientados internamente. Los signos 
permitl'n regular y controlar las conductas; Junto al lenguaje. 

sistema semiótico por excelencia (Vila,1987; en Martl,1991). 

Herramientas y signos, ambos son producos artificiales y por 
tanto sociales. La significación (la distinción psicológica 

básica entre el hombre y el animal) es precisamente para Vigotski, 

la creación y el uso de signos. 

Los grandes cambios en el desarrollo coinciden, pues, con la 

aparición de nuevas formas de medici6n (formas elementales/formas 

superiores). 
Vigotski concibió el desarrollo humano como la sintesis de dos 

ordenes genéticos: la maduración orgánica, que corresponde a la 

evoluci-:in de la especie reflejada en el desarrollo madurativo, 
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la historia cultural. Ambas inciden en el desarrollo psicológico 
del nino <Riviere,1985: en Marti,1991). 

En el ámbito filogenético, Vigotski 

razones que permiten la aparición de 

se interesa por las 

funciones psicológicas 

humanas, las razones biológicas no son exclusivamente 

suficientes. El uso de herramientas (observado en especies 

animales superiores) constituye un pre-requisito esencial aunque 

tampoco sUf iCiente. E5o si permite la aparición de otros formas 

de medición, socialmente determinadas, que constituyen una 
transformación radical del desarollo: son los diferentes signos 

medfacionales y, sobre todo, el lenguaje (Wertsch.1985; en 
Marti, 1991). 

La historia cultural, es precisamente la que engendra, según 
Vigotski, sistemas artificiales cada vez más complejos y 

arbitrarios, con el fin de regular la conducta social. Estos 
sistemas artificiales de medición permiten no sólo un control y 

guia de la conducta social, sino también se vuelven mediadores de 

la propia conducta (Vila,1987; en Marti,1991). 

Es claro que para Vigotski la ontogénesis es el punto de 
encuentro de la evolución biológica y cultural. Es un proceso 
complejo, único y cuyos principios explicativos no se reducen ni a 

los de la filogénesis ni a los de la sociogénesis, aunque deriven 

de ellos (Wertsch,1985; en Mart1 ,1991). 
desarrollo ps1quico del ni~o, la natural y 

corresponde a la funciones elementales), y la 

Esta lineas del 
la biológica (que 

cultural y social 
(que correponde a las funciones superiores) convergen pues en el 

desarrollo individual que fue el más investigado (empiricamente) 
por Vigotski y sus discípulos. La interacción entre ambas lineas 

de desarrollo (inseparables en el estudio de la ontogénesis, por 

lo que el estudio de los otros ámbitos parece necesario) 

constituye, pues, la trama del desarrollo individual (Marti,1991). 

Como se puede ver Vigotski hace de la aproximación genética 

una necesidad inherente a cualquier explicación psicológica. Su 

objetivo reside en el estudio de la conciencia y de los procesos 

psicológicos superiores. Asi como para Baldwin, Freud, Piaget o 

Hallan, la psicolog1a evolutiva es para Vigotski el método 
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principal de la psicologia. 

No es de extraRar que la popularidad de Vigotski en América y 
en Europa haya hecho surgir una amplia linea de investigaciones 

que se inspiran directamente en su aportación teórica. Y esto es 
de una Importancia relevante ya que resulta significativo ''que 

durante mucho tiempo la principal repercusi6n del trabajo de 

Vigotski en la psicologia evolutiva se limitara a su discusi6n con 
Piaget sobre hasta qué punto los conceptos necesitan del lenguaje 

para su formac i6n'' ( Bruner, 1990). 

''Hasta hace poco la principal consecuencia de las ideas de 

Vigotski en cuanto a la investigación empirica habla sido la zona 

de desarrollo pr6ximo, diferencia entre lo que el ni~o es ya capaz 

de hacer, hábido cuenta de las limitaciones de su funcionamiento 

cognitivo'' CBruner, 1990). 
Sin embargo, las lineas de investigaci6n teórica y empirica 

que se han venido investigando en los diferentes periodos del 

desarrollo, muestran la importancia de Vigotski, un gran hombre, 

un sobresaliente psicólogo, no del pasado, sino del futuro de la 

psicologia evolutiva. 

2) JEAN PIAGET (1896 - 1980) 

Cuando se habla de psicolog1a evolutiva es ineludible hacer 

referencia a Jean Piaget. ''Su influencia es preponderante desde 

la década de los af'ios 60's en que es descubierto, aceptado y 

difundido en América gracias a la nueva orientación teórica que 

representa la revolucion conginitiva'' (Marti,1991). 

Piaget nació el 9 de agosto de 1896 y murió en el affo de 1980 
a la edad de 84 aHos. 

Piaget nació y creció en Neuch~tel, ciudad 

unlverltarla de Suiza (de habla francesa). Su 

erudito en literatura medieval y en la historia 

próspera y 

padre fue un 

de NeuchAte l, 
hombre escrupuloso y critico, sin duda fue el que transmitió a 

Plaget el valor del trabajo sistem~tico. La madre de Piaget 

protestante convencida, de carácter dif1cil y algo neurótica lo 

que, segun Piaget no propiciaba un clima fami llar sereno 

40 



rnarti' 1991). 

Ante una situación familiar complicada, Piaget se refugió 

desde muy temprana edad al estudio (Piaget,1966; en Marti,1991). 

V es asi como empieza a escribir, pues a la edad de 11 aHos tras 

haber mostrado interés por la mecánica, en los pájaros en los 

fósiles. escribe un articulas sobre un gorrión albino. También 

se convirtió en especialista en Macologia (ciencia de los 
moluscos) que Junto con la botánica serian aficiones que 

conservarla toda su vida. 

Con una sólida formación cient1fica, el joven Piaget fue 

incursionando en el terreno de la ciencia, entre los 15 y 20 aRos 

se interesó en la filosofla, su interés recayó en el problema del 

conocimiento (epistemologla) pero inmediatamente se di6 cuenta que 

la filosofia carece de una explicación del conocimiento que se 

apoye en bases científicas (Martl,1991). 

En 1918 escribió una novela filosófica (La misión de la idea) 

en donde aparecen algunas ideas centrales que posteriormentes 

afinarla con más detalle. Cursó la universidad en la Facultad de 

Ciencias de Neuch~tel, en ese mismo a~o presento su tesis sobre 

los moluscos, se interesó y estudió zoologia, la embriologia, la 

geología, la flsica y las matemáticas, pero tiene la convicción de 

que es la psicologla la que mejor puede ofrecerle una base 

empirica para las cuestiones filosóficas planteadas en su obra 
(Mart1, 1991 l. 

Asi pues, Piaget emprendió la investigación psicológica con el 

objetivo de dar respuesta a cuestiones epistemológicas. 

Viajó a Zurich al laboratorio de psicologia para empaparse del 
conocimiento psicológico del momento, después, durante dos a~os 

sigue un curso de psicopatologla en la Sorbona <Parls), aqul es 

donde se inicia con la entrevista y el método clinico, 

ejercitándose con enfermos psiquiAtricos. 

Conoció a un colaborador de Binet, el cual le pidió aplicara 

los test de razonamiento de Burt a la población parisina, pero 

Piaget fue más allá de una simple aplicación, pues se interesó no 

en los aciertos sino en los errores cometidos por los niNos, 

errores que estudió con más detalle prolongando las entrevistas 
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con los nif'los. El resultado de esto fueron varios articulas 

relativos a los procesos psicológicos, para ese entonces 

Claperede·, director del Instituto Jean Jacques Rousseau de 

Ginebra, le ofreció una plaza de director de investigar.iones, por 

lo que Piaget, en 1921 se trasladó a Ginebra, ciudad que lo adoptó 

y en la que desarrolló la mayor parte de su trabajo cientr fico 

<Hart1, 1991 l, 

Durante el periodo de 1920 a 1930 el tiempo de Plaget se 

hallaba completamente ocupado, real izaba un ~ran número de 

investigaciones v al mismo tiempo ense"aba psicolo~ia V sociologla 

asi como epistemolo~ia en Ginebra y Neuch3tel. durante esos a~os 

nacieron sus hiJos. dos ni~as (1925 y 1927) y un nifto (1931). 

Piaget ~· su esposa se dedicaron a observar detenidamente a sus 

propios h!Jos. Los estudios realizados por Plaget sobre la 

infancia le convencieron de que el pensamiento se deriva de las 

acciones del niRo y no de su lenguaje. tesis que Vigotski 

criticar~a abiertamente (Ginsburg y Oppers,1988). 

De 1929 a 1939 la actividad de Piaget se hizo más intensa se 

le nombro profesor de historia del pensamiento cientifico en la 

Universidad de Ginebra, también se le nombró director adjunto y, 

poco después. ca-director del Instituto .Jean Jacques Rousscau, que 

el contribuyó a organizar cuando se incorporó éste a la 

Universidad de Ginebra. F.nsefió psicologia en la Universidad de 

Lausana. aceptó también la presidencia de la Oficina de Educación 

Internacional que posteriormente se incorporarla a la UNESCO 

!Ginsbur, y Oppers.1988). 

Sus ensc~anzas abrieron nuevas ~reas para la investi~ación y 

la experimentación. Su curso sobre la historia del pensamiento 

cient1fico le dirigió hacia el estudio de la comprensión infantil 

de ciertas nociones cientificas. Con dos de sus colaboradoras. 

Barbe! Inhelder \' Alina Szeminska. comenzo a explorar ese campo y 

en 1941 se resumian sus investigaciones (Ginsburg y Oppers,1988). 

En 1952. Piaget fue nombrado profesor de psicologia genética 

en la Universidad de Paris, en donde permaneció hasta 1962 

En 1956. con ayuda de fondos americanos y suizos, creó el 

Centro Internacional de Epistemoiogla 
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interdisciplinar formado por biólogos. lógicos, matemáticos, 

sociol6gos, físicos y psicólogos, y es Piaget quien dirigió este 

talentoso grupo que a~o con año abordaba un tema epistemológico. 

En 1970 la labor del centro continua, pero con un cambio de 

problematica, el acento ya no está puesto exclusivamente en el 

estudio estructural del desarrollo, sino principalmente en el 

estudio de los mecanismos funcionales como la contradicci~n, la 

abstracción, la general izacion, la dialéctica, etc. (1'1arti, 1991). 

Piaget que era un trabajar infatigable decla que 11 sólo el 

trabajo era capaz de apaciguar su constante inquietud''. 

Continu~ su labor del centro hasta el afio de su muerte (1980), 

dejando una obra riquisima y una teon.a que más que un sistema 

cerrado ha de tomarse como una fuente ina~otable de nuevas ideas y 

nuevos ámbitos de investigación (Marti,1991). 

Puede decirse y con certeza que la evolución de los puntos de 

vista de Piaget tuvieron varias etapas. En el primer ciclo de 

trabajos (1921-19251, partiendo de la idea de que el pensamiento 

se origina en la acción, Piaget considera que el pensamiento 

refleja en forma directa la lógica de la acción y por eso hizo del 

análisis del lenguaje infantil la clave para comprenderla. La 

elaboración de un nuevo sistema de puntos de vista tuvo lugar 

entre 1925 y 1928, cuando traslada el centro de las 

investigaciones del pensamiento infaltil al analisis de las 

acciones mismas. Desde ese momento Piagct ya no rctornarta al 

análisis especial del papel de los signos en el pensamiento: veia 

la fuente de la formación y el desarrollo del pensmaiento infantil 

en las acciones con las cosas. Para entonces. se vuelve 

fundamental la investigación de los sistemas de operaciones del 

intelecto que, según Piaget, son al mismo tiempo lógicas y 

sociales. En relación con todo ello se formulan las principales 

tésis de la llamada concepción operacional del intelecto <PiagPt. 

1946; Guippenrelter,1989). 

Piaget ha explorado sistemáticamente los aspectos de las 

funciones congnoscitivas, tanto desde el punto de vista de los 

sectores involucrados (clasificación, seriación, nociones 

espaciales y temporales, combinatoria, lógica, etc.) como desde el 
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punto de las nociones psicológicas en Juego (percepcion, memoria. 

representación, inteligencia, etc.) llega de este modo a develar 
el pensamiento del ni~o. grandes estadios del desarrollo que 

observa en todos los ni~os, no porque los estadios de equilibrio 
sean alcanzados por todos a la misma edad, con independencia de 

clases sociales y sociedades, sino porque el orden de aparición de 

dichos estadios permanence constante. Sin embargo, a pesar de 

que Piaget ha abordado aspectos del área cognitiva, podemos decir 

que en un principio pasó por alto la Psicolog1a de la afectividad, 

de la motivación o de las realciones sociales del ni~o con su 

entorno. 
El Piaget más conocido, o mejor dicho el mas difundido es el 

Pia~et estructuralista, el Piaget de los estadios y de las 

estructuras lógico-matem.lticas porque lo que suele retenerse 

(criticandolo muchas veces), en su lectura es la descripción del 

desarrollo en estadios de diferente complejidad estrucutural, 

cualitativamente diferentes, estados que corresponden a momentos 

de equilibrio que pueden caracterizarse mediante estructuras 
lógico-matemáticas. (Piaget,1983; Hartl,1991). 

La psicologia de Piaget por definición, es una psicologia 

genética ''su interés no está en el estudio por si mismo del niRo 

y de su desarrollo. estudia el desarrollo para explicar las. 
funcionPs mentales por su modo de formación y por lo tanto el 

estudio del desarrollo ontogenético es una manera (un método) para 
estudiar y no sólo el conocimiento del bebé, del ni~o y del 

adolescente'' (Piaget,1982¡ Marti,1991). 

ESTADIOS DEL DESARROLLO COGNITIVO (J.PIAGET) 
Estadio sensoriomotor ( 0-2 allos l 

subestadio 
subestadio 2 

subestadio 3 

subestadio 4 

subestadio 5 

subestadio ó 

(0-1 mes) ejercicio de los reflejos 
(1-4 meses) esquemas simples 

<4-8 meses) coordinación de esquemas 

(8-12 meses) inicio de la intenclonalldad 

(12-18 meses) experimentación activa de 
nuevas coordinaciones 

(18-24 meses) invención representativa de 
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nuevas coordinaciones 

Estadio p're-operatorio (2-7 al'los) 

{2-4 anos) pensamiento simbólico y preconceptual 

(4-7 anos) pensamiento intuitivo 

Estadio de las opcracio.nes formales ( 11-16 anos) 

(tomado de Marti,1991, p.114). 

Piaget elabora una posición resueltamente evolucionista: 

considera que el desarrollo es el producto de la interacción de 
factores internos y externos por eso para Piaget, 11 hay que 

entender la equilibraci6n como un proceso de regulación, es decir, 
como una serie de compensaciones activas del sujeto en relación a 

perturbaciones exteriores'' (Pla~et, 1978). 

El desarrollo intelectual consiste precisamente. según Piaget, 

en la construcción de mecanismos reguladores que 

de equilibrio cada vez mas móviles, estables 

aseguran formas 

compensar el mayor número 

la Inteligencia se reduce 

continuidad con todo el 

evolución dirigida por 

( Piaget, 1983). 

de perturbaciones: ''la 

a poner las operaciones 

desarrollo, concebido 
necesidades internas de 

y capaces 

explicación 
super lores 

éste como 

de 

de 

en 

una 

equilibrio' 1 

En todas las experiencias de Piaget y de sus colaboradores en 
el aprendizaje, el énfasis está puesto en la primacia del 

desarrollo sobre el aprendizaje, es decir, el aprendizaje viene 

guiado por el desarrollo, todo lo contrario de Vigotski, pues para 

él, el desarrollo viene guiado por el aprendizaje. 

Es asi como Piaget considera el desarrollo de la inteligencia, 
desde un enfoque psicogenético y con bases biológicas, fi los6ficas 

y psicológicas, logró crear una obra tan imponente, tan admirada y 

a la vez tan criticada, pero sin lugar a dudas la que di6 las 

pautas para muchas investigaciones y dió claridad a interrogantes 
que antes de él quedan en la obscuridad. 

ttPor eso, Piaget da muestra de una originalidad 

que hace de su obra (más de 300 publicaciones) una 

representativas de la psicolog1a genética. 
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compararse en este campo los trabaJos 

(Muel ler, 1965). 

de Henrl Wal Ion'' 

No hay que olvidar que Piaget es ante todo el psicólogo de la 

inteligencia y de las funciones cognoscitivas, funciones que 

permanecen invariables durante todo el desarrollo. ''Estas 

características, que definen la esencia del funcionamiento 

intelectual, y as1 la esencia de la inteligencia. son también las 

mismas caracterisiticas que tienen validez para el funcionamiento 

biológico en general'' CFlavel, 1991). 

Son dos las caractcristicas esenciales. La primera es la 

organización, la segunda es lil adaptación, que abarca dos 

subpropiedades estrechamente ligadas pero conceptualmente distin

tas: la asimilación y la acomodación. 

La adaptación tiene lugar una vez que un intercambio 

particular de or~anismo y ambiente tiene el efecto de modificar al 

primero de modo tal que resultan acrecentados 

intercambios favorables a la preservación del 

organización es inseparable de la adaptación: 

los posteriores 

organismo. La 

son dos procesos 

complementarios de un único mecanismo, en el que la organización 

es el aspecto interno del ciclo del cual la adaptación constituye 

el aspecto externo. Estos dos aspectos del pensamiento son 

tndisociables, al adaptarse a las cosas el pensamiento se organiza 

asi mismo y al organizarse a si mismo estrucutura las cosas. 

El proceso por el cual se alteran los elementos del ambiente 

en forma tal que puedan ser incorporados en la estructura del 

organismo es llamado asimilación, es decir, los elementos son 

asimilados al sistema. Est~ proceso se hace presente en todas 

las circunstancias en que tiene lugar la adaptación. En este 

sentido Piaget califica a la asimilación de invariante funcional. 

Al segundo aspecto de la adaptación Piaget lo llama 

acomodación, es decir el organismo debe acomodar su funcionamiento 

a los contornos especificas del objeto que trata de asimilar. Al 

igual que en el caso de la asimilación, los detalles del proceso 

de acomodación son sumamente variables. Lo invariable es su 

presencia, como proceso en toda adaptacion. 

La asimilación se refiere al hecho de que todo enfrentamiento 
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cognoscitivo con un obJeto ambiental forzosamente supone algún 

tipo de estructuración (o reestructuración> cognoscitiva de ese 

objeto en consonancia con la naturaleza de la organizacion 

intelectual que ya es propia del organismo. Por otro lado, la 

esencia de la acomodación consiste en el proceso de adaptarse a 

las variadas demandas o requerimientos que el mundo de los objetos 
impone al sujeto. Es por eso que la asimilación y la acomodación 

son mutuamente indisociables desde un principio. La acomodación 

de estrucuturas mentales a la realidad implica la existencia de 

esquemas asimilativos sin los cuales ninguna estructura seria 

posible. La asimilación nunca puede ser pura pues al inocorporar 

nuevos elementos a sus esquemas anteriores la inteligencia 

constantemente modifica a los últimos para ajustarlos a los nuevos 

elementos. De manera inversa las cosas nunca se conocen en sl 

mismas, dado que este trabajo de acomodación sólo es posible como 

una función del proceso inverso de asimilación CFlavel,1991). 
El funcionamiento asimilativo y acomodativo supone siempre 

algún tipo de organización casi permanente o sistema estrucutral 
dentro del organismo. Los objetos casi siempre se asimilan a 

algo, a estructuras ya establecidas, por lo cual Piaget utiliza un 

concepto mas amplio y con mayor variedad de matices que el de 

trestructura'', a estas organizaciones las llama esquemas. 

Un esquema implica que el funcionamiento asimilativo a 

generado una estructura cognoscitiva especifica, una disposicion 

organizada a asir objetos en repetidas ocasiones. Implica que se 

ha producido un cambio en la organización cognoscitiva general de 

modo que una nueva totalidad de comportamiento se ha hecho parte 

del repertorio intelectual del nif"ío. Implica que se ha creado un 

organo funcional, pero no estructural, es decir, un esquema es el 

contenido de la conducta organizada y manifiesta que lo designa, 

pero con importantes connotaciones estructurales que no son 

intrlnsecas al mismo contenido concreto <Flavel,1991). 
Los esquemas abarcan secuencias de comportamiento de magnitud 

y complejidad muy diferentes. La secuencia del comportamiento 

que los constituye es una totalidad organizada. De este modo, 

una secuencia de acción, para constituir un esquema, debe tener 
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cierta cohesión y mantener su identidad en la forma de una unidad 

casi estable y repetible. Debe poseer acciones componentes que 

están estrechamente InterconectadaS y ~obernadas por un nucleo de 

sh;nifintdo. 

Un esquema es una especie de concepto, categorla o estrategia 

subyacente que abarca toda 

distintas pero semejantes. 

una serie de secuencias de acción 

Por ser una estructura 

es una forma más o menos fluida y una organización 

cual se asimilan las acciones y objetos en 

cognoscitiva. 

plástica a la 

el curso del 

funcionamiento cognoscitivo. Y es as! como la conjunción de 

estos conceptos (organización, adaptación, asimilación, 

acomodación y esquema) Piaget define y dinamiza el proceso del 

desarrollo de la inteligencia. 

3) JEROME SEYMOUR BRUNER ( 1915 -

Bruner nació en 1915 en la ciudad de Nueva York. En 1937 

recibió el titulo de bachiller en la Universidad de Duke y en 1941 

el doctorado en filosofia en la Universidad de Harvard. En 1944 

fue designado catedrático en la Universidad de Harvard, en 1948 

ascendió a profesor asociado y en 1952 a profesor titular, en 1962 

fue profesor en la Universidad de Chicago. En 1965 fue profesor 

de llarvard en la Universidad de Aix-en-Provence. Desde 1972 ha 

sido profesor de psicoJogia experimental en la Universidad de 

Oxford en Jnglaterra; en 1975 recibió el premio G. Stanley Hall de 

la división de psicologia del desarrollo de la Asociación 

Psicológica Estadounidense por sus aportaciones al desarrollo 

humano y sus aplicaciones. Ha recibido t1 tul os honorarios de 

Lesley College, Universidad de Duke, Universidad de Nort Wester, 

Universidad Temple r de la Universidad de Cincinnati, entre otras. 

Cuando era profesor en Cambridge, estudió el conocimiento y el 

desarrollo del conocimiento y visitó a Piaget en Ginebra. AÍ 

volver a Harvard pasó dos a~os estudiando la eficiencia del 

aprendizaje en un grupo de ni~os normales de 10 a~os, fijándose 

sobre todo en los patrones de diferencias individuales. De estos 

estudios, que eran principalmente de mera observación pasó luego a 
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estudios más experimentales sobre la manera en que desarrollan los 

ni~os diferentes estrategias para Ja solución de problemas, 

principalmente en matematicas. 

El trabajo de ~runer con niños mayores lo llevaron a reconocer 

que para los 3 a~os de edad el ni~o ya ha alcanzado cierto nivel 

de competencia intelectual, fue cuando comenzó a estudiar el 

crecimiento de esta habilidad <Bruner,1972). 

Aunque los intereses de Bruner como estudiante de grado fueron 

la psicologia de la percepción y del aprendizaje, sus experiencias 

posteriores lo llevaron a la psicologla social y al estudio de la 

opinión pública, mostrando interés también por el pensamiento, 

especialmente por los procesos de referencia del razonamiento. 

Bruner mostró preocupación ( 1959) por la educación 

estadounidense, lo que lo llevó a publicar ''The process o/ 

education'' ( 1956). Es autor de una infinidad de articulas de 

los cuales destacan: ''Estudy o/ thin.kin.g'' (1956) 11 Han a course 

o/ st~dy'' el cual causó sorpresa en algunos estudiantes y 

criticas severas, a la vez que fue galardonado con un premio por 

la Asociación Estadounidense para la Investigación Educativa 

(1975). ''Tol..t>a.rd a theory o/ instruction'' (1966) y también en 

ese a~o en colaboración ''Studies Ln cognLtive grouwth'', libro 

que dedicó a Piaget y en el que Bruncr abord~ el desarrollo 

cognitivo basado en tres tipos de representación, en la cultura y 

en el desarrollo humano. 

En 1973 editaron y publicaron una colección de estudios de 

Bruner con el t1 tul o de ''Beyond lhe tnformat ion given'': 
11 Studies in the psycholo9y o/ knowing''• 

incluyen la mayoria de los escritos de 

conocimiento. 

En esta colección se 

Bruner sobre el 

La teoria de Bruner se puede enmarcar fácilmente en la 

psicologia cognitiva misma que tomarla auge en Harvard a finales 

de Jos 50's y principios de los 60's, por lo que puede decirse que 

Bruner ''acepta que el tema del desarrollo nunca fue de su interés 

intelectual; sin embargo, su interés hacia la psicologia del 

desarrollo fue captado por Piaget (el Piaget de post-guerra) y por 

Vigotski'' <Bruner, 1985). Quienes abordaron la psicologia 
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genética o del desarrollo desde puntos opuestos. Para Bruner 
esto era tentador e interesante y a la vez creaba un conflicto 

perpetuo dentro de su mente. 

A continuación, esbozaremos brevemente la teoría de Bruner; 
sin embargo, se debe aclarar que el objetivo de Bruner no ha ·sido 

el de construir una teorla - total y detallada del desarrollo 
cognitivo, ni plantear una serie de observaciones finales sobre el 

desarrollo de la mente. Bruner acepta que su intento fue forJar 

un punto de vista empirico sobre el desarrollo, comprob.'indolo 

mediante observaciones sistemáticas de nii'ios en diferentes lugares 

!Bruner, 1985). 

Para Bruner, ''el desarrollo o crecimiento del conocimiento, 
es el proceso por el cual los seres humanos aumentan su capacidad 
para alcanzar y usar el conocimiento. El cual incluye 

estrategias para reducir la complejidad del mundo y para Ja 

organizaci~n del ambiente. La cognición incluye los medios por 

los que los seres humanos expresan sus experiencias del mundo y 

organizan estas experiencias, y sus efectos para el futuro''. El 

desarrollo indivudal procede por pasos, en forma discontinua, más 

que continua y tranquila. Hay periodos de rápido crecimiento o 

de arranques seguidos por periodos de consolidación (muy similar 

al enfoque wal loniano). Las caracterlsiticas de las primeras 

etapas continúan en las etapas posteriores; la actuación sobre el 

ambiente continúa cuando aparece el modo icónico y éste no se 

abandona cuando se desarrolla el modo simbólico (Bruner,1972). 

El crecimiento supone factores t t internos y externos''; los 

factores internos no son indepedientes de los factores externos. 

El ''empuje'' que impulsa el crecimierito no se representa ni se 
explica adecuadamente por conceptos como ' 

1 maduración' ' , 
''desenvolvimiento'', ''deseo de aprender'', 1 'motivo de alcanzar 
competencia'', o ''actualización'', El ''empuje'' parece 
depender de un insumo externo de ''est1mulos 11

, o de certa 
''atracción'', es decir, no hay 

externo correspondiente. 

<Bruner.1972>. 

empuje interno sin un tirar 
El proceso es interactivo 

Para Bruner la historia evolutiva es trascendental. ya que la 
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relaciona con el crecimiento del hombre; pone énfasis en la 

evolución inmediata de los receptores de distancia, la prolongada 

dependencia de la infancia y la decreciente especialización 

neurológica Cdisminución de las acciones instintivas) que afecta 

al desarrollo humano. Por esta misma razón, las primeras 

experiencias son de vital importancia. 

Bruner da una atención especial a la cultura, la considera 

como un factor primordial ya que para él es la que alimenta y 

conforma el crecimiento. ''El crecimiento cognoscitivo en todas 

sus manifestaciones depende por igunl, de la acción hacia afuera 

del sujeto y del Influjo que recibe del exterior'', es decir, 
Bruner concluye que el hombre no podia haber hecho semejante 

travesta sin la ayuda de los útiles ya preparados por la cultura y 

su idioma, ya que el desarrollo mental o cognoscitivo procede 

tanto del exterior como del Interior (Bruner,1985). 
Para Brunerr es claro que la morfologia de la raza humana no 

ha variado en los últimos 500,000 a~os, si por el uso cada vez 

mayor de sistemas de instrumentación de actividad. Estas siste

mas han Incluido: 
l. Amplificadores de las capacidades motoras (herramientas 

y recursos mecánicos). 

2. Amplificadores de las capacidades sensoriales y 

3. Amplificadores de las capacidades discursivas, que 

Incluyen el lenguaje, 
Es decir, en cuanto, a especie, los seres humanos se han 

especializado en el uso de herramientas tecnológicas, y no en 

morfología (este punto es muy similar al expuesto por Vlgotski en 

la teoría hist6rico-cul tural). Para Bruner nuestras acciones, 

percepciones y razonamiento dependen de técnicas, más que de las 

características de nuestro sistema nervioso y efectivamente, Jos 

humanos dependen para su supervivencia de la herencia cultural y 

no de la herencia de un conjunto de genes (Bruner,1985). 
Al Igual que Vlgotskl, Bruner pone al lenguaje como un 

aspecto de la cultura que influye en el pensamiento, ''predispone 

la mente a ciertas modalidades de pensamiento y para ciertos modos 
de organizar la realidad subjetiva compartida de una comunidad 
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llngüist!ca• • CBruner,.1972). El lenguaje influye en la 

conservación de la capacidad cognoscitiva, ya que organiza y 

simplifica ~l ambiente y la experiencia. 

Bruner dice, ' 1 que la inteligencia es, en ~ran parte la 

interiorización de los instrumentos o herramientas que proporciona 

una cultura''. La cultura influye en el camino que toma el 

conocimiento cognoscitivo. 

El desarrollo cognitivo, en la teoria de Bruner va ligado con 

la representación. en sus tres modos. veremos lo que ellas 

si!lnifican. 

LA REPRESENTACION 
La representacion para Bruner f1985), es el sistema de reglas 

por medio de las cuales el individuo conserva o representa, para 

un uso futuro, sus encuentros y experiencias con los diversos 

sucesos. Es una construcción del mundo¡ un modelo por el cual el 

mundo se hace presente al sujeto. Esta representación va 

apareciendo según avanza la edad. 

REPRESENTACION POR LA ACCION CENACTIVA) 
La forma más primitiva de la representación, la que se lleva a 

cabo por medio de la actividad misma se desarrolla durante la 
segunda mitad del primer ai'ío de vida. 

Ciertamente la percepción visual es primero y toma parte en la 

representaci6n por la acción, pero el significado de la 

''construcción'' que se le da a los objetos exige que se actúe 

sobre los objetos. ''Acción, es la condición necesaria para que 

P.l infante pueda lograr las correlaciones ecol6gicamente 

que tienen los objetos segmentados y segregados 

válidas, 

de la 

experiencia'' <Bruner,1985). Este modo activo de representar es 

caracter!sitico de la etapa sens~riomotriz que describe Piaget. 

La representación por la acción es la que tiene al nifio como eje 

central. 

REPRESENTACION ICONICA 
Es la que separa la percepción de la acción, el contexto 
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espacial libera la acción de lo temporal. Luego libera también a 

la representación de la acción, para que puedan aparecer las 

imágenes libres de toda acción. Esta transición ya esta bastante 

en marcha para finales del primer ano. 

Empero, deben pasar muchos anos antes de que la representación 

ic6nica alcance su nivel más elevado, ya que a sus imAgenes les 

falta flexibilidad y son más simples que complejas en su 

organización. 

REPRESENTACION SIMBOLICA 
Tiene su origen en una forma innata primitiva (desconocida), 

de actividad simbólica que luego se especializa o se convierte en 

sistemas diferentes. Las acciones y las imágenes suelen 

manifestar algunas de las propiedades del funcionamiento 

simbólico, pero el lenguaje es la forma más altamente 

especializada de actividad simbólica. 

El nino primero usa las palabras como senales, más que como 

simbolos, la esencia del simbolo es ser arbitrario o convencional, 

es decir, que el nombre que se le pega a una cosa es arbitrario. 

El simbolo no es la cosa, es su referente, por lo tanto, el 

aprender a referir es un proceso 

im~gcncs, sino de la habilidad para 

lento, que no depende de 

conceptualizar, de que la 

extensión y limites del referente de la palabra o simbolo, tienen 

que aprenderse CBruner,1972). 

Aunque los tres sistemas de representación son únicos e 

independientes, paralelos unos de otros, tamb~én pueden traducirse 

unos en otros e interactuar entre sl, sin embargo esto es mucho 

mas complejo y escapa a los alcances de esta tesis <Bruner,1985). 

Esta es la forma en que Bruner ve y concibe el desarrollo 

cognitivo, como se dijo anteriormente, su objetivo no fue hacer 

una teoria detallada, más bien, como se ha apuntado, es un modelo, 

dentro del amplio campo de la psicologia, es un intento por 

aclarar el desarrollo del pensamiento, es una perspectiva viable 

para el conocimiento del mundo y es una aportación (desde el 

enfoque cognoscltivlsta) a Ja psicologla del desarrollo, A su 

vez Bruner es una de las personas más sobresalientes en psicologia 
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en las altimas décadas en las cuales sus investigaciones y su 

producción teórica han sido la pauta a seguir por estudiosos de la 

pslcologia en general. 

4) HENRI WALLON (1879 - 1962) 

Sin duda Wa 11 on ocupa un lugar peculiar en la historia de la 

psicologia, ''creador junto con Pfag.et, de la psicologia genética; 

psfcologia de Ja génesis o del desarrollo, es decir, psfcologia 

esencialmente histórica'' (Clanet,Laterrasse,1984). 

La obra de Wallon es prácticamente desconocida en muchos 

paises; sin embargo, es una pieza fundamental en el afianzamiento 
de la psicologla evolutiva francesa y europea a mediados del siglo 

y en la creación de una perspectiva original (mas cercana en 

muchos aspectos a la de Vlgotskl que a la de Piaget>. 

Una de las características principales de Wallon es el énfasis 
en la unidad de la persona. Ve en el método genético la manera 

principal de estudiar el psiquismo, ''la que estudia el psiquismo 

en su formación y en sus transformaciones'' <Wallon,1956; en 

11art1, 1991). 

Wallon no se contenta con instaurar una psicologia del niNo. 

Su ana!isis va dirigido a la evolución del psiquismo, ya sea en el 

nivel del Individuo, del mundo viviente o de la especie, En 

Wallon hay un énfasis en el problema del los origenes Corigenes de 

Ja inteligencia, orlgenes del carácter en el niHo), a su vez, 

define la psicolog!a clent1fica, pero se aparta de cualquier 

reduccionismo <Marti, 1991). 

En la evolución psicológica del niHo, segOn Wallon, se 

contraponen Y se complementan mutuamente factores de origen 

biológico y social. De los primeros depende el crecimiento, el 

control de la motrfcidad, y de los segundos, comportamientos como 
el lenguaje <Vila,1986). 

Es indiscutible que para la adquisición del lenguaje es 

necesario un elevado grado de maduración de los factores internos. 
En este punto coincide con Vlgotskl, pues Wallon considera que su 

origen no es biológico, sino social (Vila,1986). 

54 



Wallon afirma que el psiquismo no puede reducirse a factores 
biológicos o factores sociales sino que depende de ambos, de sus 

condicionamientos y transformaciones. 
Junto a los factores biológicos y sociales, Wallon aNade que 

una determinada función adquirida puede ser a la vez un factor 

importante de desarrollo y, agrega que el lenguaje, una vez 
adquirido eJerce una influencia notable en la evolución del· 

Individuo (Vlla,1986). 
En Wallon las condiciones fisiológicas son importantes porque 

abren a la persona posibilidades de Instaurar un nuevo tipo de 
relaciones con el medio en que vive. Pero el medio es otro 

factor importante en Wallon, 11 Ias condiciones. que son el 
complemento indispensable de las condiciones orgAnicas son, ante 

todo, condiciones sociales'' (Martlnet,1972; en Vlla,1986). Por 

ello, toda la relación que se establece entre el medio y Jos seres 

humanos son relaciones dialécticas, y es indiscutible que el medio 

es el complemento indispensable al ser vivo, respondiendo, 

inicialmente, a sus necesidades exclusivamente fisiológicas, pero, 

posteriormente psicológicas. 
Para Wallon, el desarrollo 

conceptualizado en una serie de 

(pero no heterogéneos gracias 

''es un cambio cualitativo, 
estadios (o etapas) distintos. 

a la unidad funcional de la 

evolución), que muestran que el desarrollo no es un simple 

crecimiento cuantitativo'' (Wallon,1979). 
Los estadios de Nailon no son una descripción uniforme (como 

Jos de Piagetl de diferentes estapas del desarrollo; éste se lleva 
a cabo a través de discontinuidades, conflictos, crisis y 
mutaciones (Harti,1991). 

Plaget, como se sabe, caracteriza cada estadio por una 

estructura de conjunto; Wallon por el contrario lo hace 

definiendo una función preponderante, que es remplazada por otra 

en el estadio siguiente. Por eso, en cada estadio hay una 
función dominante en torno a la cual se organizan las demás de 

forma que un estadio sucede a otro a partir de la sustitución de 

una función por otra (Wallon,1984bl. 
Se debe recordar que en los estadios hay un Instrumento 
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indispensable de anal is is de los 1aocesos formadores, y que de 

hecho, los términos estadio, periodo, fase. etc. se utilizan según 

la concepción que cada autor tiene del desarrollo <Piaget,1971; en 
Vlla, 1986). 

Wallon define el estadio, no como una cierta delimitación 

temporal en el curso de la evolucl6n, sino como un cierto tipo de 

relaciones con el medio que, en ese momento, son dominantes y que 

dan al comportamiento del nino un estilo particular (Vila,1986). 

Por ello, cada estadio o etapa de personalidad en el ni~o ''se 

caracteriza por una actitud preponderante, un conjunto funcional 
que toma el papel principal y, entre ellos, hay sucesión de 

preponderancia; es decir, en cada estadio hay una función 

dominante en torno a la cual se organizan las demás, de forma que 

un estadio sucede a otro a partir de la sustitución de una 

función a otra'' (Vila,1986). 

''Va en contra de la naturaleza el tratar 
fragmentariamente. En cada edad, constituye un 

indisoluble y original. En la sucesión de sus edades en 

unlco e Idéntico" !Wallon, 1979). 

a) LOS ESTADIOS DEL DESARROLLO 

al nl!to 
conjunto 

un ser 

Es necesario, para comprender la concepción walloniana del 
desarrollo, describir las distintas etapas que recorren los niHos 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, por ello, haremos una 
descripción de los estadios y algunos conceptos claves. 

EL ESTADIO DE IMPULSIVIDAD MOTRIZ V EHOCJONAL 
La primera etapa del desarrollo es la actividad Intrauterina y 

son dos sus principales caracterlsticas, la primera coincide con 

una fase de anabolismo casi total (Wallon,1979), es decir, el 

gasto de energia es minimo, la madre es quien suministra el 

oxigeno que el feto necesita. Y en segundo lugar, hay una 

dependencia blol6glca muy marcada del cr1o hacia la madre. 

El nacimiento se~ala el comienzo de la etapade Impulsividad 
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motriz. Para sus necesidades de oxigeno el nino solo depende de 

él mismo. Su primer reflejo respiratorio esta ligado a su 

entrada en el mundo aéreo. . Pero de un modo contrario a su 

periodo fetal, la satisfaéctón .de sus necesidades no es ya 

autornatica (Wallon,1979). Entonces el nlno conocera los 

sufrimientos de la espera de la privación que se manifestará 

posteriormente por gritos o por espasmos. El aparato muscular 

responde a sensibilidades intero y propioceptivas, ejercitándose 

sus movimientos sin orientación ni objetivo. 

motrices, simples descargas musculares, caracterizan 

Estas crisis 

y denominan 

estadio de esta etapa (Vlla,1986). Wallon la denomina 

Impulsividad motriz. 

En este periodo los adelantos se pueden ver en una 

distribución más o menos caprichosa del tono, a través de los 

mOsculos, en puntos de apoyo tomados del mundo exterior para 

cambiar de posicion, y también en la formación de reflejos 

condicionados que se ligan principalmente a las dos grandes 

necesidades del nino, las alimentarias y las posturales. El 

caracter expresivo de estas reacciones condicionadas es lo que 

prepara al estadio siguiente (Wallon,1979). 

Los gritos, 105 movimientos, provocados por los estados de 

displacer, son senales para que los adultos atiendan las 

necesidades del niNo. Es asi como se establece un código 

primitivo, de naturaleza afectiva entre el adulto y el nino. 

Esto ocasiona un sistema de comprensión mutua, 

actitudes o m1mica, cuya base es claramente 

mediante gestos, 

afectiva, las 

relaciones de este tipo con los demás son el ünico medio que tiene 

para obtener las satisfacciones más esenciales de su existencia 

(Wallon,1979). Lo que aparece primero es la sonrisa y a los seis 

meses se establece ••una extensa gama de matices emocionales: 

cólera, dolor, alegria, pena,'' (Wallon,1979). Es decir, el nifio 

necesita tanto el alimento como las relaciones humanas. 

No es exagerado decir que el papel de la afectividad en los 

progresos de todo tipo en que senalan esta época 

es una verdadera simbiosis afectiva. semejante 

organ!ca del periodo fetal <Wallon,1979), 
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Para Wallon, la fuente de la emoción es el tono muscular. La 

~ emocion inicia la vida social. ciertamente sincrética en sus 
inicios y establece una primitiva relaclon psicológica, cumpliendo 

a su vez un papel genético y evolutivo <Vila,1986). Ciertamente. 

la emoción inicia la vida pslquica, pero, posteriormente, se 

opone a ella, lntegrandose en formas superiores de comportamiento. 

El estadio siguiente, hacia el final del primer a~o o el 

comienzo del segundo, por el contrario, esta casi vuelto 

totalmente hacia el mundo exterior. Es el despertar del reflejo 

que Pavlov llamó reflejo de orientación o de investigación. El 

nino responde a las impresiones que las cosas ejercen sobre él por 

gestos dirigidos hacia ella (Wallon,1984bl. 

El siguiente estadio presenta un cambio de fase. Es un esta

dio centrifugo, dirigido hacia el exterior, hacia la construcción 

de las relaciones del mundo flsico, con los objetos. 

EL ESTADIO SENSORIO - HOTRIZ Y PROYECTIVO 

Este sienta sus bases en el estadio emocional y recurre al 

reflejo de orientación para explorar su entorno. 

Pare Wallon este estadio Inicia hacia el fin del primer a~o o 

el comienzo del segundo, esta dirigido a establecer las relaciones 

con el mundo exterior. 

La función dominante es la 

adopta dos direcciones. ''La 

se dirige a la manipulación de 

actitud sonsorio-motriz, 

marcha y la palabra. La 

los objetos en el espacio, 

la que 

primera 

en el 

espacio próximo, incrementada con la incorporacion de la marcha; 
mediante la manipulación el ni~o identifica y reconoce los objetos 

que, posteriormente designa: esta dirección de la actividad 

sensorio-motriz desemboca en la inteligencia práctica o de las 
situaciones. La segunda conduce a la imitación, posibilitando la 
representación y el pensamiento'' (Wallon.1979). 

La etapa del periodo proyectivo aparece cuando el movimiento 
deja de relacionarse 

obJetos exteriores, 
Vtla,1986), 

exclusivamente, bien a la percepción de 

bien a influencias subjetivas (Wallon,1956; en 

En este periodo el ni~o se expresa mediante gestos y palabras, 
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empleando el simulacro para apoyar su discurso. Para algunos 
autores como AJuriaguerra (1976), consideran esta etapa como de 
gran importancia para explicar el paso del acto al pensamiento. 
La acción no sólo se ejecuta, sino que estimula la actividad 
mental. ''El nino siente la necesidad de proyectarse en las 
cosas para sentirse a si mismo''(Ajuriaguerra,1976; en Vila,1986). 

La actividad y el movimiento·son esenciales para que el niNo 
pueda aprender del mundo que lo rodea. Es por esto que en esta 
etapa el acto siempre va de la mano con el pensamiento, y esto 
lleva a dar el pasO del acto a la representación. 

El comportamiento Ideo-motriz que caracteriza el estadio 
proyectivo consiste en representar mediante la acción las imágenes 
mentales que comienzan a despertar. La actividad proyectiva 
conduce a la representación, pero, a la vez, se opone a ella 
porque exige que el niNo se libre del presente, de lo inmediato. 
Implica una ruptura con el sincretismo <Vlla,1986), 

La Imitación y el simulacro son las actividades 
en el periodo proyectivo, que posibilitan el paso 
pensamiento. 

predominantes 
del acto al 

''A la imitación se aNade 
es decir, un acto sin objeto 
verdadero'' (Wallon,1984b). 

una nueva actividad, el simulacro, 
real, pero a l•agen de un acto 
A la simulación le toca el papel de 

descubridor de una nueva función, la representación. Imitación, 
simulacro y dibujo son tres actividades del periodo proyectivo que 
soportan la representación con la que cada vez, se oponen 
<Vlla,1986). 

Es la representación la que agrega nuevos nexos entre los 
sujetos y los objetos. Sin embargo, es el simbolo el que da 

acceso al plano de la verdadera representación. La imitación y 
el simulacro posibilitan el signo al conseguir, gracias a la 
espera de los objetos y sucesos, modular la actitud e Interiorizar 
los objetos y sucesos con su valor significativo, expresados 
simbólicamente mediante gestos y movimientos. El lenguaje es el 
soporte de los signos, estableciéndose asi una filiación entre la 
función postura! y la representación (Vila,1986). 

El origen de la representación y su sostenimiento remiten 
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necesariamente a la intervención de la sociedad a través del 

lenguaJe. 

EL ESTADIO DEL PERSONALISMO 
Hacia la edad de tres anos da inicio este estadio y se 

caracteriza por tener tre" periodos de aspectos a menudo 

aunque todos tienen por objeto la independencia 

inversos 

y el 

enriquecimiento del yo. El primero es sobre todo de oposici6n 

y de inhibici6n. Al mismo tiempo que cesan los Juegos de 

alternancia se hace habitual una actitud de rechazo como si la 

unica preocupacion del nino fuera la de proteger la autonomia. 

nuevamente descubierta de su persona (Wallon,1979). 

El segundo se denomina periodo de gracia, el yo tiende a 

hacerse valer y recibir aprobaciones. El nino desea ser seductor 

a los ojos de otro para obtener su propia satisfacción. Es una 

edad de narcisismo. Pero pronto necesita nuevos méritos que 

quiere obtener ''robándoselos'' a otros (Wallon,1979). 

El tercero es el periodo de representación de roles. El niNo 

deJa de reivindicar su yo frente al otro, tratando de apropiarse 

de su entorno para incorporarlo a su propio yo (Vila,1986). 

En lugar de limitarse a simples gestos, la imitación serA de 

un papel, la de un personaje, la de un ser preferido y de quien 

siente celos !Wallon,1979). 

EL ESTADIO DEL PENSAMIENTO CATEGORIAL 
Este se extiende de }os 6 a los 11 a~os y se caracteriza por 

dos periodos, el primero esta dominado por el pensamiento 

sincrético. 11 La personalidad es polivalente, acorde con las 

diversas relaciones infantiles que exigen adaptar a sus conductas 

a las circunstacncias particulares. El segundo, el pensamiento 

se torna categorial, permitiendo la representación de las cosas y 

la explicación de lo real" CVila,1986). Para Wallon, es la edad 

donde todo niKo debe acudir a la escuela en todo el mundo, es sin 

duda, la edad del trabajo. 

El ni~o aprendera a conocerse como una persona polivalente, 

considerando evidente:nente, los temperamentos 
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flexibles o rigidos. A.justando su conducta a circunstancias 

particulares, leJos de dispersarse sin fin, tendrAn conciencia de 

sus virtudes y tendrá un conocimiento mAs preciso y completo de si 

mismo (Wallon,1979). 
Tras el periodo del sincretismo. se opera un cambio de 

dirección, empie7.a a hacer comparaciones entre los objetos. Se 

anuncia ''el adevenimiento del pensamiento categorial, capacidad 

de variar las clasificaciones según las cualidades de las cosas, 

de definir sus diferentes propiedades y según la expresión de 

Piaget, de no confundir más sus invariantes entre si'• 

<Wal Ion, 1979). 
Wallon designó a la personalidad del ni~o en este estadio con 

el nombre de polivalente. Su vida social se ve acrecnntada 

participando en diversos grupos sin que su función en cada uno de 

ellos sea semeJante como ocurria en el grupo familiar. Wallon 

creyó que este periodo, que parece servir poco para el desarrollo 

de la persona, ayuda al niño a afirmar su propia autonomla y 

personalidad <Vila,1986). 

EL ESTADIO DE PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 
En este estadio cuyas fases son diversas, opuestas, pero 

complementarias, como en la crisis de los 3 aNos, las exigencias 

de la personalidad pasan nuevamente al primer plano. Son las 

necesidades del yo las que parecen absorver y acaparar las 

disponibilidades del sujeto (Wallon,1979!. 
Es la edad en que los sentimientos tienen la ambivalencia mAs 

evidentei timidez y Jactancia, coqueteria y burla hacia los demás 

alternan y a menudo se combinan. El egoismo más absoluto y el 

autosacrificio van juntos, sólo las circunstancias parecen 

decidir, a veces, cual de las dos dominarA. A veces el individuo 

se asombra de si mismo y sufre la inquietud de no conocerse. Se 

siente desorientado con respecto de su propia persona o bien no 

puede ya reconocerse en su pasado (Hallon,1079). 

A través de los cambios que ~l ha experimentado se le produce 

la impresión de misterio, esto a su vez hace que sus relaciones 

sociales sean mas inseguras. Empero, esto lo ayuda a 
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desarrollar sus actividades Intelectuales. 

De esta manera pueden aun alternar y combinarse aqui el 

espiritu de duda y el de construcción, de invención, de 

descubrimiento, de aventura y de creación (Wallon,1979). 

Es este momento de la evolución puberal que las nuevas 

actitudes de razonamiento y los poderes de combinaciones ya 

mentales, ya 

(Wal lon, 1979). 

materiales, encuentran su encumbramiento 

es as1 como en todas las etapas se muestra una estrecha unión 

entre la evolución de la personalidad y de la inteligencia. 

El concepto de preponderancia funcional esta presente en todo 

el desarrollo del ni~o y esto es importante, pues indica las 

diferentes edades en que se puede descomponer la evolución 

pslquica del nl~o <Wallon,1984bl. 

Los estadios se caracterizan no únicamente por la dominancia 

de una función sino también por su orientación, algunos están 

dirigidos hacia la construcción del sujeto, mientras que otros 

están dirigidos a establecer las relaciones con el exterior. 

A este respecto existen conceptos claves en la obra de Wallon 

y esenciales en el desarrollo psiquico del ni~o, nos referimos a 

las altern~ncias funcionales, que tienen una función directa en ia 

actividnd del niño y que encajan debidamente en los estadios. 

La sucesión entre estadios se realiza, a partir de la 

inte~ración de las actividades múltiples y diversas baJo la 

dirección de la funcion dominante, de manera que cada nueva forma 

de comportamiento no sólo puede extraer sus origenes de 

posibilidades pre-existentes y debe, por tanto, constituirse a 

expensas de reacciones anteriores que organiza de forma distinta 

<Wallon, 1934; en Vi la, 1986). 

Es asl como Wallon introduce las nociones de crisis y 

conflicto, observables en los infantes, en los momentos criticos 

de su evolución y rechazando, en consecuencia, la concepción de un 

crecimiento, continuo. sin traumas ni problemas <Vila,1986). 

El pasaje de un estadio a otro es mucho mas que una simple 

amplificación, que proceso de adaptación: existe una verdadera 

reconstrucción. Wallon encuentra que a menudo el fin de un 
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estadio y.et comienzo de otro están en el niNo separados por un 

hiato representado por una crisis (Herani,1984), 
Tales crisis son debidas a dos factores inseparables: uno 

biológico representado por la maduración del sistema nervioso que, 
a través de las etapas ofrece gradualmente posibilidades 
psicobiol6gicas nuevas; el otro social, constituido por 

situaciones sociopsiquicas a las cuales la maduración nerviso 

sucesiva otorga posibilidades de actuar y sin cuya influencia, por 

interacción dialéctica, las funciones no podrian desarrollase. 

Las crsis son, según Wallon, momentos de desarrollo en los cuales 

Ja evolución de estos dos factores los lleva· a un punto donde 

dialécticamente, por negación de las funciones alcanzadas, puede 

aparecer un nuevo sistema de interacciones que 

(Meranl,1984). 

b) LEYES O PRINCIPIOS DEL DESARROLLO 
(LAS ALTERNANCIAS FUNCIONALES) 

LEY DE LA ALTERNANCIA FUNCIONAL 

los reúne 

Esta ley expresa la dirección principal hacia donde se orienta 

la actividad del ni~o, una veces hacia la edificación de su propio 

yo, otras al establecimiento de las relaciones con el exterior. 
Esta alternacia aparece ciclicamcnte, de modo que a cada estadio 

centripeto le sigue un centrifugo y viceversa. 

Esta ley de alternancia funcional es una ley general que 

abarco no sólo los dominios funcionales, sino también a todas las 

funciones, desde el sue~o o la nutrición hasta las m~s complejas 
como la inteligencia (Vila,1986). 

LEY DE PREPONDERANCIA FUNCIONAL 
Entre los estadios no existe ni continuidad funcional, ni 

ruptura en el paso de uno a otro; existe una sucesión de 

preponderancia funcional y subordinación al nuevo sistema de 

relaciones establecido en torno a la función dominante. 

La observación revela la existencia de una preponderancia 
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funcional, por ejemplo. el conocimiento aparf:'ce tanl1amentE:'. 

mientras que otras funciones se ma11ifiestan desde el nacimiento: 

esto qui ere decir, que las distintas funciones aparecen 

sucesivamente, sustituyendose las unas a las otras en el papel de 

organizar el conjunto de Ja actividad. 

Esta sucesión de preponderancia depende, en último término, de 

la maduración. ''Asi la maduración precoz del cerebro medio en 
relación al cortex posibilita un conjunto de comportamientos 

infantiles. agrupados en torno al estadio emocional'' 11~allon 1 

1934 en; Vila, 1986!. 

LEY DE INTEGRACION FUNCIONAL 
El paso de un estadio a otro esta precedido por esta ley. 

Cada estadio integra las funciones anteriores, organizando o nuevo 

conjunto o estructura en la que los elementos pierden su 

individualidad, adquiriendo sentido en función del conjunto, cada 

función es. a la vez, para s1 mismo y para los otros, es decir, 
cada función, tras su maduración y antes de integrarse en un 

conjunto. se libra a todo 

(Tran-Thong,1978; Vlla,1986), 

tipo 

Para Wallon, estas funciones Jamás son 

son integradas a funciones más aptas 

reacciones. haciendo un seguimiento de 
situacion. 

Es ast como Wal Ion ve el desarrollo, y 

de manifestaciones 

suprimidas, más bien 

para modificar las 
las necesidades de la 

es asi también como 
describe los estadios de la personalidad en el n iffo, siempre desde 
Ja perspectiva genética, pero tomando al nif'io como un ser 
concreto, indivisible <en su afectividad, en lo social y en lo 
cognitivo), cuya evolución seria inexplicable sin el agrupamiento 

de factores de maduración, tanto sociales como psicológicos. 

En el siguiente capitulo haremos referencia a Jos aspectos 

fisiologicos del desarrollo, el c6mo estos procesos van dando 

lugar al desarrollo de la vida consciente. es decir a la persona. 
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CAPITULO IIJ 

PSICOMOTRICJDAD 

1) AUTOMATISMOS 

2) REFLEJO CONDICIONADO 

3) BL TONO 

4) SliNSJBJLIDAD 

a) INTEROCEPTIVA 

b) PROPJOCEPTIVA 

el EXTEROCEPTIVA 

5) FUNCION POSTURAL 

6) LA EMOCION 

7) CONCIENCIA CORPORAL 
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Es Indudable que el movimiento Juega un papel determinante en 

el proceso del desarrollo Infantil. la Importancia que le otorgan 

algunos autores (Piaget, Vigotski, Wallon, entre otros), ser:.. 

de acuerdo a sus investigaciones y observaciones. Siguiendo el 

ejemplo de Wallon, algunos autores (Lilian Lurcatl, consideran la 

motrtcldad como el paso fundamental hacia la conciencia, otros 
investigadores (Plaget, lnhelder, Szeminska), consideran 

importante este concepto para explicar la aparición de la 

inteligencia en el ni~o y, siguiendo los preceptos cognoscitivos de 

Bruner, los cognoscitivistas le adjudican importancia a la 

motilidad como parte del camino a recorrer hacia el aprendizaje, 

En la teoria que nos ocupa, la walloniana, el movimiento no es 
la excepción, ya que las primeras manifestaciones motrices del 

recién nacido, incluso en el feto, ya tienen un significado 

fundamental para su vida, tanto emotiva, como de relación con los 

otros, ''es probable que asas primeros movimientos no tengan un 

significado emotivo propiamente dicho, pero lo que si es seguro es 

que lo tendrAn en el momento justo de su desarrollo'' 
(Wallon, 1975). 

Es la emoción la que parte de los primeros movimientos, de 

los primeros espasmos, de las primeras reacciones viscerales. Es 

el concepto de emoción el que tiene la primacia en la teor1a 

walloniana y la emoción parte del movimiento, evolucionando en 

diversos aspectos que se conjuntarán para dar paso posteriormente 

a la conciencia y a funciones pslquicas de mayor complejidad como 

el pensamiento y la inteligencia. 
Wallon demostró que las emociones constituyen un sistema de 

reacciones organizadas, controladas por centros nerviosos 

especificas y con canales determinados para su propagación. 

Afirma también que las manifestaciones emotivas se dividen en dos 

tipos de reacciones: vegetativas y motrices. Y es Justamente 

a través de la emoción como el lactante progresa en su vida de 

relación, 

''Hallan, consciente 

biológicos y sociales en el 

los aspectos fisiológicos 

de la Importancia de los factores 

desarrollo del psiquismo, desmenuza 

y funcionales de la emoción 
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(Vila,1986). 

Insertado Junto al estudio de los automatismos, Wallon hace 

reposar la emoción en las reacciones tónicas, alimentados por la 

sensibilidad intero-propiocetiva (anteriormente estudiadas por 
Sherrington), concluyendo que la diversidad emocional (alegria, 

miedo, cólera, etc.) estan relacionadas con las variaciones en la 

distribución del tono. 

Es as! como desde el comienzo de la vida afectiva, se unen 

las manifestaciones Internas y visibles, viscerales y expresivas; 
estos comportamientos afectivos iniciales se organizan y coordinan 
cada vez en mayor grado y complejidad. Y es la función postural 
la que se encarga de unir estrechamente las reacciones motrices y 

viscerales, posibilitando la función expresiva de la emoción, es 

decir, la expresión de la afectividad. 

elementos, el desarrollo evolutivo 

Una vez conjuntados estos 

nos lleva a la toma de 

conciencia capaz de concientizar sus emociones 

propio cuerpo, pero sin que con ello finalice el 

el contrario todo el proceso de evolución de 

llevarA a lo social y a lo cognitivo. 

más allá de su 

desarrollo, por 

la emoción nos 

La emoción como concepto evolutivo no aparece por primera vez 

con Hallan, él lo retoma, lo critica y modifica de acuerdo a sus 

observaciones que inicialmente fueron publicadas en ''L'Enfan.ce 

TurbuLent '', libro en el que relaciona la emoción y la función 

postura!. Además de revisar las teor!as de Kantor, Cannon, 

Darwin y Lapicque que, a continuación mencionamos por ser 

fundamentales para comprender más ampliamente la propuesta de 

Nailon sobre la emoción. 

Primeramente, las concepciones de Kantor y Darwln manifiestan 

un punto en camón, consideran la emoción como nociva, 

organización, una perturbación o degradación de la 

Para Kantor, las perturbaciones que surgen con la 

carente de 
actividad. 

emoción: 

temblor, rigidez, impresiones ilusorias y deformadas, perturbación 

o suspensión de los movimientos cardiacos, respiratorios o de 

salivación, etc. Son desórdenes vinculados que tienen por efecto 

poner en pleno desorden las aptitudes y la capacidad misma del 

sujeto. '' Seg<.m Kantor, es quimérico y absurdo querer encontrar 

cualquier tipo de afinidad entre la emoción y las actividades 



organizadas como son, el automatismo y los instintos. La emoci.:.n 

s6lo est~ hecha de reacciones disociadas, desproporcionadas y 

caóticas, entre las que es inútil buscar la menor sistematización. 

No hay, tampoco, emociones distintas entre si, es decir, que 
ofrezcan una coherencia y una especificidad cualquiera Son 

simples torbellinos 1 conjuntos de 1 os m:O.s anárquicos r di \'ersos " 
<Wallon, 1975, 1985). 

Por su parte Darwin no escapa a esta idea, 

que en la emoción quedan aglomerados 

pues 

los 

consideraba 

restos de 

comportamientos anteriores, como en tas capas geologicas persisten 
los testimonios fósiles de edades acabadas. Pero estos 

comportamientos están en la emoci-:-n en el estado de reviviscencia 

actual. y , cambiando las circunstancJas, llegan a complicar el 

curso regular de la actividad, le imponen rodeos inútiles y le 

ponen obstAculos. Seria, en cierta manera la evolución vista al 
revés. A la sucesión de progresos por los que 

etapas. responde la huella entorpecedora 
superadas •• (Wallon,1975, 1984a). 

han pasado las 

de las etapas 

Wallon critica ambas posiciones, la primera, de Kantor, la 
considera excesivamente rlgida y extrema, ya que se topa en su 

explicación con las manifestaciones de miedo, cólera o alegria, 

entre otras, como patentes de su extremadura y rigidez, adem~s de 
oponerse Wallon a ello por considerar la emoción estructura y 

organizacion de estas demostraciones emotivas. Por otra parte, 

en cuanto a las ideas de Darwin, Wallon considera su explicaci6n 

como artiflclallsta por atribuirle a cada detalle emotivo un fin y 

una utilidad a menudo bastante inverosimiles, ya que las 
expresiones emotivas no son gestos más o menos atrofiados que 

habr1an pertenecido en otro tiempo a la movilidad de relación, 

En los estudios fisiológicos del norteamericano Cannon, 

Wallon encuentra otro elemento de la emoción, la sitúa en la 

actividad de las glándulas end6crinas, de las suprarrenales 
particularmente, y también en la tiroides, dice Cannon que los 

productos de secreción casi instantAneamente difundidos en todo el 

organismo por el torrente circulatorio asegura la simultaneidad 

de las reacciones necesarias a la explosión emotiva. Pero, ''la 
teoria de Cannon simplifica en exceso las manifestaciones 
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viscerales de la effiocicn, no solamente no bastarla para explicar 

la diversidad de l~s emociones sino que la rigurosa disposición 
que atribuye a sus condiciones orgánicas hace resaltar meJor, por 

contraste, como sus efectos exteriores difieren de las reacciones 

que se apropiarian más a las necesidades del momento y del medio'' 

(Wallon.1975, !984a, 1985). 

Por otro, lado la teorla del fisiólogo L. Laplcque, se 
encuentra en las antlpodas de la propuesta de Canoon. 

de concluir en la afectividad de relación, parte 

lugar de suponerla bien adaptada a Imagen de 
de 
sus 

• 1 En lugar 

ah1. En 
condiciones 

orgánicas la ve perturbada precisamente por la intervenci6n de 

reacciones orgánicas. En lugar de considerar a la energla como 

producida por el organismo en provecho del sistema nervioso, la 

se~ala como escapada del sistema nervioso para invadir el 

organismo. En lugar de ser quimica su explicación es f1sica. 

Esta fundada sobre las leyes de la excitabilidad nerviosa 
(Wallon,1975). De tal manera, Lapicque consideró la emoción por 

una invasión del aparato vegetativo y de las visearas por 

excitaciones provenientes de los centros nerviosos que presiden la 
vida de relación. 

Es bislcamente de estas dos posturas y de las multfples 
observaciones de ninos anormales y de enfermos nerviosos que 

estuvieron en la guerl'a, de donde Wallon estructura y reestructura 

su teoria de la emoción, que desglozaremos a manera explicativa, 

sin olvidar que muchos de los conceptos y diferencias son meras 

abstracciones. Independientemente de lo correcta o incorrecta 

que actualmente pueda ser esta teor1a, su importancia reside en 

percibir con claridad la relación entre la emoción, el movimiento 

y la integración social del niN01 estudia cómo se despliegan 

en un medio determinado el cual lo envolverá y ayudará a que 

maduren las funciones del ni~o en el desarrollo. 

1) AUTO!IATISHOS 
En Ja mayor parte de las especies, desde el nacimiento se 

producen movimientos que ponen al animal en estado de reaccionar a 
las diferentes circunstancias del medio, seg~n sus apetitos y sus 

necesidades. La actividad de relación y la actividad postura! 
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tienen un origen comen. 

a la experiencia, es 

'' Esta organización del acto. anterior 

la caracteristica más notable del 
automatismo, o mAs aun de los automatismos naturales, que el 

Individuo hereda de la especie '' (Wallon,1975). 
El automatismo es desde sus inicios mera adaptación. 

Durante sus manifestaciones hay un ajuste instAntaneo a las 

condiciones cambiantes y en movimiento del medio y a las de Ja 
acción misma. Tratar de distinguir la parte del mecanismo y la 

de las circunstancias exteriores, es una pura abstracción, 

necesariamente dirigida por las necesidades de la representación, 

que se refiere a objetos circunscritos que no pueden delimitarse 

sin separarlos de sus condiciones y relaciones naturales. Esta 
abstracción hace del automatismo un sistema que espera la ocasión 

de mani restarse como es y lo que contiene. En realidad, su 

explicarse más organización misma no puede 

circunstancias a las cuales le es dado reaccionar. 

que 
La 

por las 

reacción 

para producirse exige 

pertenecen al medio y 

1Wallon, 1975). 

condiciones, 

las otras a 

algunas de las cuales 

las sustancias vivientes 

Es suficiente considerar un automatismo por si mismo, no a 

través de la pantalla de nuestras distinciones corrientes para 

comprobar que se realiza la función entre 

instrumentos y su objeto. El hecho es tanto más 

t.-ata de automatismos adquiridos. 

movimiento, 

notable si 

sus 
se 

Solamente pueden llamarse automatismos en el momento en que 

se hace imposible delimitar la acción del cuerpo y las reacciones 

del objeto o de los Instrumentos. Pero, una vez que el 

automatismo ha sido adquirido, Ja vuelta de las imágenes relativas 

al obJeto, al Instrumento o al modelo no pueden producirse sin 
suspenderlo o acarrear tropiezos. El automatismo se confunde con 

el obJeto y con el instrumento, hasta un punto en el que resulta 
dificil percibir claramente el limite entre él y el propio cuerpo 
(lo/al lon.1975). 

'' El automatismo sólo se siente seguro en la medida en que 

escapa al Individuo y se mantiene en una especie de anonimato en 
el acto que se estA ejecutando, por ejemplo, el movimiento de los 

dedos sobre las teclas cuando el pianista flJa su mirada en Ja 
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partitura ''· El automatismo presupone la eliminación de las 

imágenes que le someten a examen (Wallon,1985). 

En algunas ocasiones y segú.n se presenten las condlc~1ones del 
medio, el automatismo puede sustituir a la emoción, se Impone 

sobre ella en los casos de peligro inminente y, sólo cuando el 

peligro ha pasado la emoción hace sentir nuevamente su presencia. 

Sin embargo, la emoción también puede interrumpir el curso del 

automatismo, si una circunstancia cualquiera en el orden de los 

acontecimientos llegara a despertarla o si el automatismo choca 

con un obstAculo momentAneo insuperable. Pero, cuando ''las 

reacciones tónicas que implican la emoción no son utilizables por 
la actividad de relación, sino a condición de no ser difusas y 

globales, de realizar sistemas de actitudes motrices que estén en 
relación con los movimientos a ejecutar. Es por este mecanismo 

que puede operarse el pasaje 

(Wallon, 1975). 

de la emoción al automatismo•• 

Es as! como al principio de las manifestaciones de la emoción 

se ciernen sobre el automatismo, pero éste no desaparece, por el 

contrario siempre esta presente en la vida de relación con los 

otros y en las actividades cotidianas del ni~o y del adulto. Es 

importante recalcar, que el automatismo no es la emoción, es sólo 

un factor inicial para dar pie al control de ésta. 

2) REFLEJO CONDICIONADO 
El concepto de reflejo condicionado elaborado por Pavlov ha 

tenido gran influencia en algunas construcciones teóricas, 

fundamentalmente por su origen fisiológico, lo que ha permitido 

dar un principio objetivo a los procesos psiquicos, Wallon por su 

parte también retoma este concepto. 

Los estudios de Pavlov demostraron que la corteza cerebral 

sirve de instrumento analizador en la creación y diferenciación de 

reflejos condicionados. Pero Wallon en sus Investigaciones 

encontró que los hemisferios cerebrales no son indispensables para 

obtener dichos reflejos, puesto que los 1
' reflejos condicionados 

se basan en la mera concomitancia habitual del estimulo asociado, 

o condicional, con el estimulo especifico o Incondicional. Si 

esa concomí tanela 11 ega a .interrumpirse, el reflejo condicionado 
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acaba siendo inhibido •• <Wallon,1965). Aunque para ello haga 

falta tiempo, de manera que su repeticion en ciertas ocasiones no 

tiene objeto. 
La importancia del reflejo condicionado en la teoría de 

Wallon consiste en su función catalizadora de algunas emociones. 

Nallon se remitió a las investigaciones de Thomas y Dumas, 

quienes por primera vez establecen la Importancia del reflejo 
condicionado en las reacciones fisiológicas, ya que consideraron 

que algunas manifestaciones simples de las reacciones del sistema 

simpático no pueden ser obtenidas a Ja voluntad por intención 

directa, solamente a través del me:a.nismo del reflejo 

condicionado. Un eJemplo de lo anterior radica en la 

manifestaci6n de las lágrimas, que no afloran a voluntad o por 

intención directa, es decir, este tipo de emociones se construyen 

de manera opuesta a la actividad ps!quica, del modo condicional se 

obtienen al modo intencional (Wallon,1984a). 

V este es precisamente el modo en que Wallon vincula el 

reflejo condicionado a su teor!a de la emoci6n, pues afirma que 

'' todas las reacciones viscerales o t6nicas son susceptibles de 

entrar en los efectos de la emocl6n por el mecanismo del reflejo 

condicional '' <Wallon,1984a). Adem~s de considerar que no hay 
automatismo o reflejo (por determinados que estos parezcan) que no 

hayan sido condicionados por excitantes apropiados y que no puedan 

modificarse en la misma medida. Por lo que la reacción puede 

producirse debido a una excitación que en si misma no deberla 

estar calificada para producirla. Por medio del mecanismo de los 

reflejos condicionados la presentaci6n reiterada de la excitación 

calificada y de otra excitación cualquiera transfiere de una a 

otra la capacidad de suscitar la reacción correspondiente 
<Wal Ion, 1984b, 1965). 

Es as! como el resultado de Ja Inclusión del reflejo 

condicionado se manifiesta en los progresos de la conducta del 

individuo, pudiéndose producir la reacción adecuada aún antes de 

ser Impuesta por el estimulo adecuado. 
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3l EL TONO 

El tono es otro de los factores importantes en el proceso de 

desarrollo de la emoción, la íisiologla muestra que el tono no es 
simple, tiene componentes y formas diversas, por lo que sus 

funciones son de igual diversidad, acampanan al movimiento 

brindándole el sostén necesario para su progresión regular. 

Esparcido en todo el conjunto del cuerpo, asegura el equilibrio 

necesario para la ejecución de cada gesto, 

estables o móviles; que se adecúan a las 

realizando actitudes 

diferentes fases del 

acto. As1, no es otra cosa que el soporte del movimiento que se 

efectua, prepara su serie y lo mantiene en potencia {Wallon,1987). 

Wallon distingue dos tipos de actividades musculares: una 

mediante la que se ordena el movimiento y esta dirigida hacia las 

relaciones con el mundo exterior, por lo que recibe el nombre de 

actividad clónica; por su parte la actividad tónica le proporciona 

a los musculas una forma y un grado de concentración determinados, 

esta actividad es fundamentalmente de expresión propia y de 

relación con los demás. El tono bajo sus diferentes aspectos 

tiene su origen en la actividad 

mecensef~licos y se realiza a través 

(Wallon,1985), 

conjugada de 

de secreciones 

los núcleos 

glandulares 

El tono es el resultado de los influjos que provienen de 

múltiples fuentes. modificables según sea el caso y las 
necesidades. En el nifio, la función 

través del paso de etapas suscesivas, 

del tono se 

por lo que 

encontrar diferencias entre un individuo y otro. 

completa a 

es posible 

El tono mantiene estrecha relación con el psiquismo por 

mediación del equilibrio, de las actitudes y de las conexiones 

ligadas entre el cerebro aodio y los centros de Ja sensibilidad 

afectiva, Junto con los diferentes automatismos que tienen una 

función importante en el papel de la postura. 

tono tiende también a diversificarse Junto 
Ahora 

con el 

bien, el 

equilibrio 
dinámico de los centros reguladores y, con arreglo de las 

necesidades del movimiento y de la acción el tono asegura, Junto 

con el equilibrio del cuerpo, el punto de apoyo necesario para la 

ejecución de los movimientos, mantienen su progresión, dosifica su 

resistencia, prepara su impulso, le imprime elasticidad, 
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estabilidad, diversidad y precisivn y. es debido 

caracteristicas que es posible diferenciar el tono del 

Pero, al mismo tiempo ha desarrollado la capacidad de 

a estas 

movimiento. 

oponerse a 

él, poniendo en su lugar una actitud, una inmovilidad no pasiva, 

sino eminentemente activa, como en el caso del 

su presa o del corredor que espera la 

(Wallon, 1984b, 1985, 1987). 

animal al acecho de 

sef'lal de salida 

Otra delimitación del movimiento consiste en una exacta 

distribución de éste y de las actitudes correspondientes durante 

todo el tiempo de su ejecución. Estas ejecuciones son de dos 

clases. unas dependen de la contracción tónica que acompa~a al 

desplazamiento de un miembro en movimiento, soportando las 

posiciones sucesivas y sin las cuales no habr!a continuidad y 

resistencia: el otro tipo de actl vi dad resulta de las 

contracciones tónicas que se producen a propósito de cada 

movimiento en las partes del 

actitudes no se presentan en 

Dentro de las diversas 

cuerpo que estAn en reposo. Ambas 

el ni~o peque~o (Wallon,1984b), 

funciones del tono es necesario 

mencionar el espasmo, como parte del conjunto que compone la 

función tónica. El espasmo proviene de la actividad tónica de 

los músculos que preceden al movimiento, aHade a su excitacl6n de 

origen la excitación de un espasmo mAs dilatado, este efecto no 

cesa de multiplicarse por s1 mismo, trayendo consigo la 

acumulación en el organismo, acumulación traducida en tono. Esta 

acumulación, llegado el momento, tras invadir el aparato motor y 

rebasar su capacidad, debe descargarse, ya sea a través del llanto 

o la risa (Wallon.1985). Por lo que estas emociones se presentan 

de acuerdo a la acumulaci~n del tono, debido a descargas de 

espasmos y generados por diversas circunstancias. 

En el lactante. su constante agitación estA constituida por 

bruscas dlstenciones que le hacen pasar de una actitud a otra, en 

cada una de estas distenciones, los musculas parecen tensarse y 

endurecerse, para realizar gestos que le permitan explorar el 

espacio. En este caso la contracción es masiva , tetaniforme, y 

se propaga por capas, tiene su base en la musculatura vertebral y 

proximal, es decir, aquélla que servirA sobre todo para la 

estabilización de los movimientos y para el equilibrio del cuerpo, 
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por lo tanto. los primero refle.ios. son reflejos tónicos de 
defensa y de actitud. Algunas excitaciones tales como un pellizco 

o un ruido, pueden ser suficientes para modificar de manera 

sistemática la posición relativa de la cabeza y de los miembros, 

estas reacciones se manifiestan en el placer que el nino 

experimenta cuando se le mece CWallon,1984b). La adecuación de 

los órganos sensoriales, las actitudes y el equilibrio, son las 

bases de la actividad tonica, cualquier modificación del tono, 

incluso si no va acampanado de movimiento aparente, puede 
modificar la percepción. Un completo desfallecimiento del tono 

acarrea junto a la inercia f~sica la frecuente obnubilación de los 

sentidos y de la conciencia (Wallon.1975. 1985J. 

Pero, dentro de las múltiples funciones del tono. quizas la 

mas importante es la de relación con las funciones emotivas, el 

tono servirá de puente entre las reacciones posturales, motrices y 

automatismos, que darán la forma necesaria a la emoción, pero 
antes de entrar de lleno a la exposición del proceso emotivo es 

necesario hacer mención de otros conceptos también importantes en 

la función de la emoción. 

4) SENSIBILIDAD 

Entre la sensibilidad y el movimiento hay una estrecha 

subordinación. La sensibilidad, que tiene la función de guiar el 

movimiento precisa de él para definirse, para especificarse, para 

adquirir una significación objetiva. Mientras la sensibilidad no 
se convierta en un motivo v en un tema de actividad, su poder se 

reduce a captar mas o menos confusamente las reacciones de orden 

reflejo o afectivo que haya podido suscitar excitaciones todavia 

no localizables. El movimiento muscular entra~a una función 
efectora (exteroceptlva) aplicada al dominio del objeto fislco y 

origen de la inteligencia. Pero también comprende en el ser 

humano una función expresiva (proploceptlva), dirigida hacia el 

sujeto humano y base de la afectividad. Adem~s, sucede que la 
aparición de la segunda función precede genéticamente a la primera, 

a la que proporciona su verdadera base de asentamiento 
<Wallon, 1984b, 1985). 

Sin una relación exacta entre cada sistema de contracciones 
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musculares el movimiento no puede pasar a formar parte de la vida 

psiquica ni contribuir a su desarrollo. Wallon, al igual que 

Sherrington localiza la aparición de las sensibilidades en la 
época temprana de la vida del lactante. en la que es necesario 

distinguir dos campos: el del cuerpo propiamente dicho y el de 

sus relaciones con el mundo exterior. La sensibilidad del 

propio cuerpo se ha llamado sensibilidad propioceptiva v se 

encuentra ligada a las reacciones de equilibrio y a las actitudes 

cuya naturaleza es la contracción tónica de los músculos. Entre 

el tono muscular y la sensibilidad propioceptiva existe una unión 
de reciprocidad inmediata: la localización y la propagación de 

sus efectos que pueden superponerse con exactitud, más los 

espasmos que constituyen su efecto parox1stico y que muestran como 

la contracción muscular y la sensación parecen sostenerse 

mutuamente. como si estuvieran estrechamente ligadas la una a la 
otrn CWallon.1984b). 

La sensibilidad exterocpetiva está dirigida hacia el exterior 
y sus órganos son los sentidos, la impresión cxteroceptiva el 

mo\'imiento que le corresponde est.in en los dos extremos de un 

circuito más o menos amplio, por ejemplo, entre el ojo q11e mira el 

objeto y la mano que lo toma no hay ninguna similitud de 

órganos.entre la impresión visual y las contracciones musculares 

actúan sistemas complejos de conexiones nerviosas. Para que el 

ni~o disponga de estos sistemas complejos de conexiones nerviosas 

es necesario que pase un largo periodo de tiempo. La maduración 
orgAnica y del aprendizaje debe completarse de etapa en etapa 

(Wallon, 1984bl. 

La sensibilidad interoceptiva se encuentra ligada a la vida 

vegetativa, Wallon Ja opone a Ja sensibilidad exteroceptlva 

situando entre ambas la sensibilidad propioceptiva 1 cuyas fuentes 

están en el propio cuerpo, pero a diferencia de la sensibilidad 

interoceptiva. no se sitúa en las visceras, sino en las 

terminaciones sensitivo profundas del aparato muscular. siendo el 
conjunto de reacciones' 1 intero-propio lo que formará la 

funcion postura! y con la que estrechará sus lazos la emoción 
(VI la, 1986), 
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al SENSIBILIDAD INTEROCEPTIVA 
Dentro de las funciones del dominio lnteroceptlvo se 

encuentran las sensibilidades viscerales, que son las primeras 

manifestaciones del nifio a la vida vegetativa y social, ya que el 

recién nacido cuando no duerme, mama, digiere o grita y cuando 

vuelve el hambre vuelve a gritar. Estos actos pueden ser 

simultáneos o modificables, según las 

ciertos puntos del aparato digestivo, 
impresiones producidas en 

la eKcitabllldad de cada 
segmento se encuentra bajo la dependencia de los otros. Cuando 
el nifio esta supeditado a la sensibilidad interoceptiva. su 

tubo digestivo desde los labios hasta el ano se comporta como un 

receptáculo con comunicaciones intermitentes con el exterior 

(Wallon,1975), Ese recept.iculo tiene una excitabilidad y 

movilidad especial, fisiológicamente, responde a las distenciones 

de sus paredes por una contracción tónica. tiene también una 

sensibilidad intersegmentaria, diferenciada v desarrollada en sus 

dos partes, particularmente en la extremidad bucal. 
Y es asi como Wallon comparte con Freud la idea de un periodo 

buco-anal, ya que durante un largo periodo el nino llevara todo 

tipo de objetos a la boca, igualmente, estará frecuentemente 

cautivado por sus heces fecales. Boca y ano son el asiento de 

sensibilidades que pueden acapararlo pero. Wallon afirma que ''no 

hay ninguna razón para dar una significación erótica al intenso 

interés que le suscitan las sensibilidades orgánicas, es la edad 

en que todavla es incapaz de encontrar en el mundo, de las 

realidades objetivas, los intereses o las satisfacciones propias 

para reducirlas o disimularlas'' <Wallon, 1975). 

Lo que es observable y merece mayor atención es la variable 

participación del tubo digestivo en las diferentes manifestaciones 

de la vida pslquica, particularmente en las emociones. No sólo 
cada una de estas reacciones tónicas, glandulares y sensitivas 

están vinculadas a una especie de emoción, sino que la calidad y 

las consecuencias particulares de una misma emoción pueden 

depender de las reacciones digestivas propias de cada individuo. 

77 



b) SENSIBILIOAD PROPIOCEPTIVA 
Esta sensibilidad contribuye de manera preponderante a 

constituir la noción del propio cuerpo. sus primeras 

manifestaciones se encuentran en el nacimiento y se remontan hasta 

el periodo fetal. Está en relación con un sistema de funciones 

que sufrieron el desarrollo, de la actividad 

estado más arcaico hasta las posibilidades 

responde a la solidaridad lntersegmentaria del 

movimiento y la posición, a su unidad dinámica 

motriz, desde el 

actuales y, que 

organismo en el 

en la acción y 

estática a fuerzas exteriores. Todos estos mecanismos consisten 

en sistemas sinérgicos de movimientos y actitudes, es decir, en 

sistemas constituidos de tal manera que el desplazamiento 

efectuado por una parte del ruerpo 

encuentran provocan en el resto del 

movimientos que pueden mantener mejor 

y las 
cuerpo, 

resistencias que 

las actitudes y 

el equilibrio general y 

De ellos concurrir a la realización de la acción perse~uida. 

depende la doble condición del movimiento: unidad 

el espacio, justa distribución y continuidad 

(Wal Ion, 1975>. 

y 

en 

cohesión en 

el tiempo 

Wallon, siguiendo a Hagnus y a KleJin, clasifica a las 

sinergias que perdieron su autonomia en el momento del nacimiento 

en: reflejos cervicales y reflejos laberinticos. Los reflejos 

cervicales tienen su punto de partida en la sensibilidad articular 

de las vertebras cervicales, cuando el giro de la cabeza cambia su 

posición reciproca. Tienen por efecto poner 

subyacentes, en particular los miembros superiores 

determinada, inversa para los dos brazos y que 

invierte si la cabeza gira en sentido contrario. 

los segmentos 

en una actitud 

a su vez se 

Estos reflejos 

están ligados a las relaciones del organismo consigo mismo, son de 

tipo arcaico y destinados a ser absorbidos por los sistemas de 

reacciones que superponiéndose entre si, se orientan 

progresivamente hacia el mundo exterior, de manera que responden 

con una apropiación creciente a sus excitaciones diversificadas 

<Wallon, 1975>. 
Por su parte los reflejos laberinticos provocan sistemas 

invariables de actitudes, cada uno con una excitación determinada. 

pero el asiento de estas excitaciones es un crgano especial que 
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traduce los cambios de posición que toma el on~anismo en relación 

con la gravedad y no en relación con si mismo CWallon, 1975). 

Es asl como la movilidad propioceptiva está fundada en las 

contracciones tónicas de los músculos, tiene como función 

principal registrar la orientación variable del cuerpo y sus 

movimientos de traslaci6n en el espacio. Son sensaciones ligadas 

al equilibrio. Sin su intervención no hay unidad estable en la 
acción, ni en las formas que le corresponde en lo flsico y en lo 

moral, al sentimiento inmediato del propio cuerpo y de la 

personalidad. 

e) SENSIBILIDAD EXTEROCEPTIVA 
Esta se encuentra básicamente orientada hacia el mundo 

exterior. esta sensibilidad proveerá al ni~o 

necesarios para sus percepciones del mundo exterior. 

Al parecer, las primeras manifestaciones de la 

los motivos 

sensibilidad 

exteroceptiva se constituyen en base a las sinergias sensoriales, 
es decir, el rostro adquiere los rasgos de atención y la 
preparación a las impresiones exteriores: tensión de la frente, 
mayor apertura de los ojos, agudeza de la boca. 

También, el niHo comienza a escuchar los sonidos que él mismo 
eml te, tantea los objetos y aunque manifiestamente no los 

identifica los toca con Jas manos, los labios o la lengua. Es el 

comienzo de la prehensi6n y de la actividad manual, de gran 

importancia para el desarrollo pslquico, todas estas reacciones 
están orientadas, buscan adaptarse, llegan a ser positivas y sólo 

vuelven hacia su forma negativa u orgánica del estadio precedente 

si la excitación es violenta. Pero permanecen sin cohesión y 

cerradas cada una en su dominio sensorial, es todavia el estadio 

en que una dificultad de equilibrio anula la percepción 
(Wal Ion, 1975). 

Al terminar el tercer mes de nacimiento comienzan a aparecer 
las acciones intersensoriales, al mismo tiempo que se inicia la 

soldadura mielinica, entre los dominios intero y propioceptivo, 

por una parte. y el dominio exteroceptlvo por la otra. Es este 

el momento en que el ni~o comienza a mantener su cabeza derecha. 

Cada impresi6n es pasada por su motivo, puesto que éste puede 
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también dar lugar a otras impresiones. el ni~o comienza a buscar 

el ori~en de1 estimulo. es decir. la orientacion de su atenci~n se 

hace más abstracta. Hay actitudes de asombro. Ja boca y Jos ojos 
abiertos, la frente rtgida, los brazos extendidos lateralmente o 

el busto inclinado hacia la fuente del estimulo que lo ocupa. 
Es as! como el conJunto de estimulas provenientes del mundo 

exterior se conjugan con el desarrollo del nifio para dar forma a 

las reacciones cxteroceptivas. pero el resultado no puede llevar a 

un reconocimiento del propio cuerpo automAticamer..te, por el 
contrario. la combinación de las sensibilidades 

intero-propioceptivas serán el primer y peque~o paso hacia la toma 

de conciencia corporal. 

Sl FUNCION POSTURAL 
Es una función de los músculos ser el asiento de la actividad 

tónica, proporcionándole un grado de consistencia y forma, en 

relación con las fases suscesivas del gesto ejecutado, o bien se 

encargan de mantener el cuerpo en una actitud y las actitudes 

descansan sobre la actividad tónica, o bien de los movimient~s de 

las vlsceras, es entonces necesario conJuntar 
una sola función, la función postura!. Por 

ambos procesos en 

distintos que sean 

sus efectos aparentes, su asiento y sus diferenciaciones, 
continuarán unidos por una solidaridad y afinidades intimas. La 

función postura! resulta fundamental pues gracias a su presencia 

es posible explicar muchos mecanismos de la vida ps~quica y de su 

relación con la emocion. 
Fue Sherrington quien conjunt-::i la actividad tónica y la 

actividad visceral en la función postura!. Asi, las excitaciones 
del reflejo laberlntico que provocan modificaciones del tono, 

modifican a su vez sin duda, la actividad de las vísceras, pero Ja 

razón inicial del papel que va a Jugar la actividad postura! en la 

evolución pslquica, en particular por Intermedio de las emociones, 

reside en la intima dependencia reciproca en que están las 

contracciones y la sensibilidad tónica (Wallon,1975), 

Desde los Inicios de la vida afectiva se presenta esta 
solidaridad entre las manifestaciones \•iscerales }' tónicas, cuya 
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r.oordinaci6n sistemática caracteriza el comportamiento emocional, 

estos comportamientos se organizan y se coordinan cada vez en 

mayor grado llegando a traducirse en emociones que, afirma Wallon, 

se especifican a partir de un modo de expresión que las 

caracteriza dependiendo del conJunto del sistema neuromuscular, es 

asi como la función postura!, al reunir estrechamente las 

reacciones motrices y viscerales, posibilita Ja función expresiva 

de la emoción, reconociéndola en el entorno y afirmándose en el 

lactante CVl!a,1986). 
La vida de relación eclipsa la función postura! en el 

comportamiento de los adultos, aunque puede reaparecer, por 

eJemplo, en las crisis emocionales, ya que las reacciones de miedo 

o angustia cada una a su manera, responde a variaciones del tono y 

viscerales, as! como musculares y se producen como consecuencia de 

la función postura! (Vlla,1986; Wallon,1984b). 

6) EMOCION 
''Las emociones consisten esencialmente en sistemas de 

actitudes que responden a un cierto tipo de 
situación''(Wallon,1984a). Las actitudes y situaciones corres

pondientes se implican mutuamente, constituyendo una manera global 
de reaccionar de tipo arcaica en el niNo, la emoción da el tono a 

lo real. 
La emoción es un hecho fisiol6glco en sus componentes 

humorales y motrices, es también un comportamiento social en sus 

funciones arcaicas de adaptación. A los adultos se nos presenta 

como un desorden, una conjunción, pero en el niNo es un factor de 

organización, un medio de comunicación. 

lenguaje, pero, aún más, la emoción 

Es un lenguaje antes del 

es contradicción en sus 

efectos. Oscila en un estado de comunión, de confusión con otro 

y de oposición a otro, de discriminación. La emoción apunta el 

pensamiento, la representación que le es contradictoria y no 

contraria e inicia también la distinción entre el yo y el otro y, 
sobre todo, preludia las afirmaciones de la personalidad 
(Zazzo,1976). 

El lugar que ocupan las emociones en el comportamiento del 
ni~o. son principalmente de organización, la influencia que 
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continúan ejerciendo en el adulto. mAs o menos abiertamente. o en 

silencio, no es un mero accidente o una simple manifestación de 

desorden. Al estar organizadas es como tienen su razón de ser y 

el mero hecho de reconocer que las emociones tienen el caracter 

de las reacciones organizadas ,. que poseen en el sistema nervioso 

centros que regulan y coordinan sus manifestaciones. obliga a 
preguntarse qué utilidad pueden tener en el comportamiento de la 

especie <Wallon,1975). Esto viene a raiz de las primeras teorias 

que arrojaron estudios sobre la emoción, principalmente en los 

adultos y que las consideraban primordialmente en sus aspectos 

negativos o en las perturbaciones sobre la acti\"idad motriz e 

intelectual. Al estudiar Wallon la emoci~n en la infancia puso 
de manifiesto que también tenia funciones positivas de gran 

importancia para el ni~o, principalmente por estrechar la unión 

del ni~o con el medio en un nuevo plano de socialización; es a 
trav~s de las emociones que el nif"ío domina a su medio antes de 

dominarse a si mismo. Las emociones son un medio de comunicación 

afectiva, pero son también un sistema de 

comunicación, la paradoja de la emoción es que es a 

de confusión y perturbación y la condición primera, 

de la vida intelectual en cuanto confronta en 
alternancias al nino y al ''otro''· 

expresión de 

la vez factor 
el principio 

un Juego de 

Las emociones tienen sus centros en el encéfalo y son 

reacciones organizadas por lo que es un hecho la intervención de 

las funciones neurovegetativas en las emociones, por un lado son 

funciones con las que la emocicn alimenta su energ.!.a, por el otro 

estas funciones pueden refrenar el desarrollo de los automatismos 
al mezclarse con ellas. Las emociones se identifican con la 
accion sobre el mundo exterior: las reacciones viscerales 

tónicas solo jugarian un papel subsidiario o perturbador, es 

decir. las manifestaciones viscerales de las emociones y las que 

irrumpnn en el aparato motor sin utilidad para los automatismos y 

a menudo PO perjuicio de ellos, no se producen por casualidad, por 

el contrario forman sistemas que responden a cada variedad de 
emoci-::-n: y cada sistema depende de centros cuya excitaci:!:ln permite 

obtener las reacciones de la correspondiente emoción. Por lo 

tanto, la aparicton de una emoci~n dependeria de un órgano 
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re~ulador 1Wa11on,19851. 
La emoción funciona tanto por las reacciones motrices como 

viscerales y tiene como motor a los automatismos, al tono y a la 
función postural. 

A veces. la emoción es sustituida por el automatismo de 
manera organica y masiva. La emoción precede al 

perturba, y también puede llegar a abolirlo 

(Wallon,1975). Esto se puede presentar en la 

automatismo, lo 

por completo 

agresión o la 

cólera que suelen ir acampanadas de reacciones que pueden ser su 

preludio y que estimulan su vigor. a condición de que desaparezcan 
oportunamente y de que se eclipsen ante el desencadenamiento de 

los automatismos de lucha. También la emoción puede ganarle la 

partida al automatismo, en el caso del miedo, cuándo es la emoción 

la que se sobrepone al automatismo los movimientos se alternan, 

pero su causa no estA en la hipertonta sino en la hipotonla. A 

veces la persona se desploma como un andrajo o se siente como cla

vado en el suelo, sus piernas flaquean, la fuerza parece desvane

cerse. El· miedo se traduce esencialmente por el desarreglo de 

las funciones posturales (Wallon,1985). De esta manera, la emo

ción Juega el papel de transición entre el puro automatismo que 

permanece subordinado a las incitaciones suscesivas del medio y de 
la vida intelectual que, al proceder por representaciones y slmbo

los puede proveer a la acción de otros motivos y otros medios que 
los del momento presente y de la realización completa. 

Asl. la emoción, lejos de confundirse con el automatismo 

puede interrumpir el curso de éste si una circunstancia cualquiera 

en el orden de los acontecimientos llega a despertarla. o si aquél 

choca con un obstáculo momentaneo insuperable. o bien aún como 

consecuencia del crecimiento continuo v de alguna manera espontaneo 

de la escitaci6n. La emoción puede, entonces, permanecer duena 

del terreno v desarrollar sus efectos viscerales y tónicos en 

forma violenta y explosiva, o bien. hacer posible la intervención 

de lm~genes y motivos (Wallon,1975). 

Los efectos m~s manifiestamente ligados a la emoción tienen 

su punto de partida, no en la vida de relación y en las formas de 

actiYidad o en los centros que responden a ésta, sino en el 
dominio postural. le dan una orientación propia al confundirse con 
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todo cuanto es postural, todo lo que es tonico, seg•.:n las 

observaciones de Sherrington; que inclu}·e entre las funciones 

posturales a las contracciones de todas las v1sceras, 

As! como 

porque son 
la emociein. contracciones de naturaleza tonica. 

cualquiera que sea su matiz, tiene 

fundamental variaciones en el tono de 

siempre por 
los miembros y de 

condición 
la vida 

orgánica, pueden ser r~ducidas al modo de formarse, consumirse o 

conser\'arse en tono, emociones como placer, alegria, cólera, 

an~ustla. miedo o timidez rWallon.1975.1985), El recapitular las 
diferentes maneras en que puede resolverse el tono le permitió a 

Wallon esbozar una primera clasificación de las emociones y 

distin~uir entre diferentes tipos de complexion psicofisiol6gica. 
La emoción, es también una especie de pre\'ención relacionada 

de alguna manera con el temperamento y hábitos del individuo, esta 
prevenci-;n, incluso siendo fortuita, tiene el priviliego. de 

resu~itar mAs tardP dicha prevencion, como lo har~a la parte 

esPncial dP la situaci~n. Es por su exclusivismo. por su 

vivacidad de interas y de JmpresiOn. que la emoción es 

particularmente apta para suscitar reflejos condicionados y, baJo 
su influencia. la emoción puede presentarse a menudo como opuesta 

a la lógica o a la evidencia • De tal manera que se construyen 

complejos afectivos. irreductibles para el razonamiento. Pero, 

también Ja emoción da a las reacciones una rapidez. y sobre todo 

una tola 1 idad que concuerda con los estadios de la evolución 

psiquica ,. con aquellas circunstancias de la vida en que est::.a. 

prohibida la deliberación (Wallon,1984b). Este mecanismo se 
lleva a cabo por tos efectos que estAn contenidos en la emoción y 

que tienen un punto de partida periférico o visceral. As!. los 
motivos provocadores de la emoción pueden pertenecer a un orden de 

estimulaciones muy diferentes de su causa habitual, en lugar de 

ser fisicos pueden depender de situaciones ideales. por 

consiguiente. aquéllas que el ambiente social Je impone al 
individuo o que est~n li~adas a su propio dP.sarrolJo ps!..quico. 

Es por lo tanto, que las reacciones de ori~en tónico-visceral, 

entran en el proceso de la emoci6n a través de los ref leJos 

condicionados !Wallon,19751. 
Finalmente. las manifestaciones afectivas o emotivas que 
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parecen ser esenciales y cuyos efectos están entre los primeros 

signos de vida psiquica observables en el lactante, que sonrie 

ante la sonrisa de su madre y grita cuando oye gritar. Por 
intermedio de las reacciones que le expresan la emoción de uno 

lle~a a ser la emoción del otro, sin que haya necesidad de otro 

motivo más que esas mismas reacciones. La emoción establece as! 

una comuni6n inmediata de los individuos entre sl, fuera de toda 

relación intelectual. Estas relaciones interindividuales que la 

emoción hace posible, presuponen en cada individuo la estrecha 

combinación del gesto expresivo y de la sensibilidad que le 

responde. La concomitancia de ambos es esencial. Su desarrollo 

es reciproco, y es gracias a esta acomodación simultáneamente 

motriz y mental, gracias a esta plasticidad indivisible que pudo, 

junto con la emoci6n, aparecer la conciencia <Wallon,1975,1985). 

Asi, la emoción asume el pape) de unir a los individuos entre 

si por sus reacciones mas orgánicas e intimas. y de igual manera 

que el ni~o reproduce emociones de los demas en si mismo también 

el individuo tomará posesión de si oponiéndose a los demás; las 

consecuencias ulteriores de esta confusión deben ser las 

oposiciones y desdoblamientos, de donde gradualmente, podrán 

surgir las estructuras de la conciencia. 
Las relaciones que pueden surgir a causa de las emociones 

afinan sus medios de m:prcsi6n y los convierten en instrumentos de 

sociabilidad cada vez más especiaJizados. Pero, a medida que 

se va precisando su significación los hace más autónomos y se 

separan de la emoción misma. Este efecto se observa 

habitualmente en el adulto: reducción por el control o por la 

simple traducción intelectual de sus causas o circunstancias, 

derrota del razonamiento y de las representaciones 

la emoción. En el ni~o, es lento el progreso que 

objetivas 

va desde 

por 

las 

reacciones puramente ocasionales, personales y emocionales, hasta 

una representación m~s estable de las cosas, siendo constantes los 

retrocesos <Wallon,1984b>. 

Por lo tanto, la emoci~n se va modificando una vez que el 
nl~o pasa a ser adulto. quien tendra como principal· objetivo no 

ceder a la emociones, adquiriendo la aptitud de oponer la 

actl\'ldad de la Inteligencia a la de los sentidos. Y la mejor 
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forma para reducir la emoción es oponerle la actividad de 

representncion. Cualquiera que observe. refl(':done o imagine. 

destruye en si la perturbación emocional. No es solamente el 

haber conducido a la emoción a sus justas proporciones lo que nos 
libra de la emoción. sino principalmente el haber hecho el 

esfuerzo de representarnosla (Wallon,1975>. 

7) CONCIENCIA CORPORAL 

El problema de la conciencia en la psi~ologla data desde los 

inicios rlP la misma. Generalmente. la necesidad no satisfecha de 
encontrar correlaciones org~nicas para los hechos de la vida 

pslquica determina con frecuencia, senalar a la ''cenestesia'' o 

sensibilidad del propio cuerpo. como sustrato del sentimiento de 
personalidad. Wallon ha podido conjuntar la pareja Infranqueable 

''mente-cuerpo'' . 

Estudiar por qué grados el niRo llega a realizar una noción 

suficientemente coherente y unificada de su ser fisico, es al 
mismo tiempo. plantear un problema particular de psicogénesis, 

mostrar la complejidad real de una noción que la psicologia y la 
psicopatologia utilizan corrientemente bajo el nombre de 

''cenestesia'' <Wallon.1975). 

Es precisamente por meato de las observaciones y de la 

con.iunc i 6n del reconocimiento de 
intero-propioceptivas y exteroceptivas, que 

las sensibilidades 

Wallon vislumbra la 

toma de conciencia corporal en el niRo, es decir, localizar los 
estados de conciencia en algún lugar de la persona. 

Wallon consider6 que en el estudio de la ••cenestesia'', 

deberla ser consideraba como algo muy distinto de una sensibilidad 

elemental, hecha para dar bajo la forma de una palabra cómoda la 
llusi6n de Introducir en los problemas de psicolog1a la 

consideración del organismo, es de hecho. el simple reflejo de las 

nociones a las cuales se supone debe servir de soporte y nada mas, 

Debera de consistir en la apllcacl6n del sentido intimo del 

organismo del que baria la representación inmediata. Y esta 

representaci6n expresar1a lo esencial. su realidad eficiente. 

Pero. esta actitud no s6lo Implica reducir el dominio de la 

pslcologia de la conciencia. sino quererla explicar por una especie 
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de ilusión animista. 
(Wallon.19751. 

la conciencia por la conciencia 

Para estudiar la conciencia, Wallon aclaró como la noción de 

YO ps1qulco implica, una oposición mAs o menos latente y virtual 

de personalidades extra~as a la propia personalidad y su distinción 

no se limita a la Intuición coordinada de los órganos y de su 

actividad. Por el contrario, es necesario hacer una distinción 

entre lo que debe ser referido al mundo exterior y lo que puede 
ser atribuido al propio cuerpo. Una condición indispensable. 

sino automaticamente suficiente. es, por lo tanto, que sea posible 

la ligazón entre la actividad que esta volcada al mundo exterior y 

la que se refiere más inmediatamente a las necesidades y las 

actividades del cuerpo. 
La formación de la conciencia corporal es un proceso que 

Implica el paso de una fase a otra, desde· las premisas 

fisiológicas que Implican el movimiento, la función postura! y 

visceral. hasta el progreso y evolución de las sensibilidades 

exteroceptivas y propioceptivas, la manera en que avanzan, mes por 

mes en el nino y cada paso implica subir un escalón para legar al 

reconocimiento total del cuerpo, diferenciarlo de los estimules 

exteriores y de los otros y, por consiguiente, llegar a la 
conciencia corporal. 

La nocion del propio cuerpo no se constituye cono un 

compartimiento cerrado. Para cada una de las etapas revela 

procesos generales de la psicogésis. Las nociones que 
constituyen Ja conciencia, aquállas que la conciencia puede captar 

inmediatamente est~n lejos de ser primitivas. A pesar de su 
aparente simplicidad, es a partir de ellas que se ha imaginado con 

el nombre de rrcenestesia'', esta intuición del cuerpo que seria 

al organismo lo que la percepción es al mundo exterior. De 

cualquier forma, la ''cenestesia'' sigue siendo para quienes se 
refieren a ella la simple suma de las im~genes que darán de si 

mismos los órganos y las funciones (Nallon,1975). 

Wallon concluye que la conciencia de si no es esencial o 

primitiva. como la postulan los que hacen de ella el Instrumento 

de la pslcolo~ia, Es un producto muy diferenciado ya de 

J Ja actividad psiqulca. Solamente a partir de los tres aKos el 
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nino comienza a conducirse y a conocerse como un su.jeto distinto 

del otro. La manera en que el nii"ío termina por conformar Y 

apropiarse de la noción de su propio cuerpo comienza por 

yuxtaponer las operaciones en Jugar de unirlas entre si. Y, 

antes de poder yuMtaponerlas. fue necesario que aprendiera a 

identificarlos entre la masa confusa de impresiones que forma 

parte, a cada Instante, de su sensibilidad concreta y global 
(Wallon,1975). 
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CAPITULO IV 

LA SOCIALIZACION 

1) EL MEDIO 

2) EL GRUPO 

3) EL JUEGO 

4) LA APARICION DEL OTRO 

(EL ALTER) 

5) EL SIMULACRO 

6) LA IMITACION 

7) LA RBPRESENTACION 
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Por qué los hombres hemos tenido tanto exito como 

Se pregunta Slavin (1985). En su respuesta nos descubre 

espt!cie'!. 

que el 

misterio no esta sólo en ser ''inteligentes'', pues ninguna 

inteligencia humana sola sobrevivirla por mucho tiempo. Lo que 

nos ha hecho merecedores de la primacia que ostentamos ha sido la 
capacidad de aplicar nuestra inteligencia para interaclua1·. para 

cooperar con otros y alcanzar metas grupales. en cierta manera nos 

dice Slavin, el hombre está impelido desde su nacimiento no sólo a 
estar Junto a. sino a interactuar con otros porque pertenece a una 

especie que depende en esencia de la interacción y de la 

cooperación. es en ·pocas palabras un ser netamente 

IEcheita.1958). 

social 

Es indiscutible que el factor social ha sido retomado por 

di\'ersos autores. sea cual fuere el ambito de la ps.icologta al que 
estén adheridos, sin embargo, para los psicólogos del desarrollo 

éste ha sido un factor primordial, lo cual ha hecho que haya 
puntos de referencia entre el los y otros tantos de desa\·onencias, 

lo cual no ha limitado a la psicologla, por el contrario, la ha 

enriquecido. 
Entre estos psic6logos nos encontramos con la teoría de 

Piaget, que si bien le atribuye un papel i•portante a la imitaci6n 

durante la primera fase de la socialización, en otra (El Juicio 
Moral en el Ni~o), tambien le atribuye un papel importante para la 

elaboraci:::n del pensamiento simb6l ico y representativo 

!Plaget,1945 en Doise,198&1. Pese a esto, sigue patente el 

problema de que Piaget no estudia las interacciones sociales en 
las cualf:'s participa el nii"ío desde muy pequei"ío. Más alla de los 
p1·oblemas de terminologla y de Interpretación, es su práctica de 

investigaci·.;n, que apenas estudia la interacción social en s!. 

misma. la que se encuentra en el origen de las controversias con 
Wallon y Vigotskl. El libro ''El Juicio Moral en el Nl~o'' 

(1932), puede ser considerado como una excepción. pero sólo hasta 
un cierto punto, puesto que en ese libro Plaget estudia, una vez 

m~s, sobre todo, los Juicios individuales sin esforzarse en 
empiricamente la intervención de la interacción social 

desarrollo de esos Juicios. Sin embargo, Plaget, un 

captar 
en el 

tanto 

tard!.o, retoma el factor social y lo estudia a manera de disculpar 
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su olvido exphcito en sus obras, de un factor tan importante en 

el desarrollo del nirfo. 

De aqu1 que Wallon (19761 resumiera la posición de Plaget de 
la siguiente manera: ''Habiendo partido del individualismo 
absoluto, Piaget subordina el desarrollo de la Inteligencia al 
desarrollo del significado social " (en Dolse,1988). 

Todos los psicólogos evolutivos o del desarrollo, desde 

Baldwin y Janet han tomado el factor social, como un engranaje 

esencial en la explicaci6n del desarrollo. 

A este respecto, psicólogos, como Wallon, Vigotski, y el 

mismo Piaget retoman algunos postulados de Baldwin, psicólogo 

norteamericano que se establece en Europa y crea la psicologia 

evolutiva, a la vez que influencia enormemente a los psicólogos 

contemporAneos con sus ideas originales y sus planteamientos 

novedosos. Baldwin busca una explicación a partir de lo social: 

''En el desarrollo del ni~o, la idea de un 'mi' separado y 

personal es un producto tardio de un proceso reflexivo. Los 

primeros estadios del pensamiento dualista son fundamentalmente 

sociales. La causa del 'mi' es, al principio, colectiva y no 

individual, el ni~o considera su 'mi' como un elemento de la 

situación social, como parte 

(Baldwin,1913; en Dolse,1988). 
de un todo mAs grande'• 

''La sociedad donde nace el niño no debe ser concebida como 

un simple agregado compuesto de un cierto numero de individuos 

biológicos. Se trata mAs bien de un conjunto de productos 

mentales, de una red de relaciones psiquicas que modela y forma 

cada nueva persona orientándola hacia la madurez. Esta persona 

entra en esa red como una nueva célula del teJido social, se une a 

su dinámica, revela su naturaleza y contribuye a su crecimiento. 

Se trata de un tejido, de naturaleza psicológica, que al 

desarrollarse diferenciara al individuo. No entra como indi

viduo~ al contrario, sólo es un individuo cuando sale por medio 

de un 'brote' o división 'celular', continuando con la analogía 

fisiológica. La sociedad es un conjunto de valores lo• estados 

mentales y morales que se perpetúan en los individuos. En el 

'mi' personal se individual iza lo social'' (Baldwin, 1913; en 

Doise.1988). 
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Para Baldwin, los individuos no deben ser considerados como 

animales socializados, sino como una socied~d individualizada. 
Cuando el 'mi' se convierte en una persona consciente y activa, se 

puede decir que el Individuo mental como tal ha nacido. Pero el 

Individuo sigue siendo una parte del todo que le permitió hacer, 

un todo que es naturaleza colectiva y del cual él es una 

especificación, Vive, se desarrolla y encuentra siempre su 

verdadera naturaleza en un sistema de valores y de hechos 

colectivos. Es un ''socius'' (concepto que Wallon retomó), un 

elemento de una red social o de una situación; sólo as1 su 

Individualidad y su Independencia pueden realizarse y tener 
sentido. De cierta manera se puede resumir diciendo que el 

hombre es una sociedad lndtvtdualtzada; porque en cada nuevo 

individuo, la sociedad encuentra una nueva expresión de si misma 

(Baldwln,1913; en 1988). 

Fue Baldwin el primero en centrar su atención en la 

descripción de diferentes formas de sugestión y de 

costumbres y acomodaciones a través de las cuales 
incierta en una tradición cultural. prosiguiéndola 

e\'oluctonar. Baldwin en su trabajo de 1897 (' tLe 

imitación, de 

el nii"io se 
y haciéndola 
deveLoppement 

mental chez L'en/ant et dans tarace'') desarrolla los términos de 

asimilación y acomodación, entre otros, que Piaget retomarla y 

har1a de ellos el eje central de su teorla. Pero Baldwin siempre 

puso un énfasis en las diferentes formas de interacciones sociales 

que permiten al individuo desarrollarse y participar en 
interacciones rnas complejas que desenbocan en nuevos progresos. 

Claramente. el nino constituye un sistema de conjunto 

(interactúa, se comunica, coopera) insertado solamente y cada vez 

que se produce un cambio en la relación que el nlno mantiene con 
su medio (esencialmente social), corolariaaente aparece una 

transformación psicológica. Sin embargo, esta evolución no es 

mecAnica ni automática, ni tampoco responde a una progresión 

irremediable (como en los cánones de la perspectiva piagetiana). 

Es el fruto de circunstancias particulares que definen la historia 

pslco-social de cada individuo, es decir, el medio humano, 

cultural y social le son circunstanciales; herencia directa de 

Wallon, que es retomada por la pslcolog1a social y m~s 
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espec1ficamente por la psicolog1a genética CMugny y Pérez,1988). 
Para Wallon, el 1iffo ~s un ser social, virtualmente. ''La 

aparición de zonas cer •brales, como la del lenguaje, implica la 

sociedad, del mismo modo, dice, que los pulmones implican la 

atmósfera''. En el hombre, lo social est~ pues implicado en lo 

orgánico (Zazzo.1976). 
Por ello, o más precisamente, la necesidad del otro, está 

inscrita en lo orgAnlco. 
Y esto es asl porque el ''socius'' es el efecto de una 

necesidad absoluta para el nifto. Incapaz de hacer nada por si 

mismo, nl siquiera de sobrevivir, sus relaciones deben ser 

constantemente completadas, 

individuo humano es un ser 

contingencias 
(Zazzo, 19761. 

exteriores, 

compensadas, interpretadas. El 

social, no a consecuencia de 

sino genética y biológicamente 

Esta observación causa polémica criticas sobre todo de 

Piagct que acusa a la teoria de Uallon de sociologista, a lo cual 

Wallon contest6 de Ja siguiente manera: ''No he podido jamAs 
disociar Jo biol6glco y Jo social y no porque los crea mutuamente 
irreductibles, sino porque me pRrecen tan estrechamente 

complementarios en el hombre desde su nacimiento, que no es 

posible observar la vida psíquica sino bajo la forma de sus 

relaciones reciprocas'' (Zazzo, l9i6). 

Por eso es dificil imaginar al hombre antes de la sociedad, 

su existencia parece ligada a ella IWallon,1965). 
Para Wallon, el ser social esta en la naturaleza de la 

emoción, en la naturaleza del organismo humano.Esta sociabilidad 

no se adquiere en el curso de la vida individual. Es en s1 aisma 

un hecho bi6loglco, una compensacl6n del desvalimiento Inicial del 
ni"o a su nacimiento, una 

supervivencia y su desarrollo 
condición necesaria para 

(Zazzo,19761. Por ello, 
su 

la 
soclalizaci6n hunde sus ralees en la emotividad.en Ja personalidad 

global. 
Emoción, movimiento, imitación, serian componentes evolutivos 

esteriles sino se articulasen con el factor social. Para Wallon 
(como para Baldwln, Janet y Vlgotski), el ser hu•ano es 
bloJ6glcamente social. La sociabilidad es una condlcl6n de la 
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vida del nll'lo. La necesidad del otro esta inscrita en lo 
orgAnico, pero no como una armon~a preestablecida que sclo habria 

de desplegarse, sino como una necesidad vital que articula lo que 
hace el niRo con las compensaciones. 

modulaciones aportadas por su entorno. 

organiza y construye a través del contacto 

parta de una Indiferenciación primitiva. 

interpretaciones y 

La vida pslquica se 

con el otro, aunque 

Por medio de las otras 
personas el niNo puede tomar progresivamente conciencia de si 

mismo <HarU, 1991 >. 
Es asi, como ''las primeras relaciones utilitarias del ni~o 

no son relaciones con el mundo f1sico, son relaciones humanas'' 
(Wallon,J947), de forma que sin ser un miembro consciente de la 

sociedad. esta totalmente orientado hacia ella IV!la,1986). 

De este modo, Wallon conceptualiza la sociabilidad del nll'!o, 

el nacer a la \'Ida psiquica y social a través de la emoción, que 

''es la que solda al inivlduo a través de lo que puede haber de 

mas fundamental en su vida biológica'' (Wallon,1953; en Vlla,1986). 
Es asl como Wallon reafirma su posición, al estudio del 

hombre concreto, donde lo biológico, lo psiquico y lo social se 

funden para explicar de una manera Integral y progresiva el 

desarrollo del nil'!o, 

1) EL HEDIO 
El desarrollo del nl~o sólo se comprende cabalmente con el 

doble apo~·o en sus condiciones orgánicas y sus éircunstancias 

sociales. ''El hombre psiquico se realiza entre dos 
inconscientes, el inconsciente biológico y el inconsciente social, 

y los integra diversamente entre si'' (Wallon,1985). De acuerdo 

con Wallon. las manifestaciones ps1quicas crecen}' se desarrollan 

sobre la base de unas estructuras orgánicas que las hacen 

posibles, estas estructuras son, por. lo tanto, el punto de 
partida. Pero una vez que t~les estructuras han dado lugar a las 
manifestaciones psíquicas o ·laS'-"".·han permitido,. éstas pasan a 

formar parte de un mundo de ~~~-sas. y efectos que ya ~o son de 

naturaleza orgánica, sino s.ocial (Palacios,1988). 

De esta forma ~~ puede entender que la psicogénesis se 

produce al ritmo de los'camb~oS en laS formas de relacion con el 
medio. 
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El medio no es o~ra cosa que el conJunto más o menos durable 

de las circunstancia~. ·n las que se desenvuelven las exigencias 

individuales. Evidentemente comporta condiciones fisicas 

y materiales pero que son transformadas por las técnicas y los 

usos del grupo humano correspondiente. La manera en que el 

individuo puede satisfacer sus necesidades mAs fundamentales 

depende del medio, como también algunos refinamientos de 

costumbres que puede hacer coexistir en los mismos lugares a 

gentes de medios diferentes (Wallon,1965). 
El papel que Juega el medio a lo largo del proceso genético, 

es un papel decididamente crucial, toda vez que ''el desarrollo 
del psiquismo no puede ser entendido sino en relacion con el 

ambiente compleaentario y especifico que responde a cada una de 

sus formas (Palaclos,1988). 
Para Wallon, el medio más importante, tras el nacimiento no 

es el medio flslco, sino el social. El recién nacido se 
Introduce en un medio modelado por el ser humano, recibiendo de el 
sus primeras y m~s Importantes Influencias. El otro constituye 
la prl•era y .~s decisiva Influencia en el desarrollo psicológico 
del nlno, haciéndose sensible sólo posterlor•ente a la Influencia 
de los grupos. En resu•en, no existe una individualidad pura. 
La necesidad del ntno de introducirse en un medio social, 

fundamentalmente humano, para poder sobrevivir, comporta que la 

persona sea un ser a la vez biológico y social, siendo el 

psiquis•o ''una forma de integración particular que se produce a 

expensas de a•bos campos•• (Wallon,1953; en Vila,1986). 
Desde esos primeros instAntes, el ni~o es un ser primitivo y 

totalmente orientado hacia la sociedad, incluso, cuando aun no 

tiene conciencia de ello; nada mas alejado de la realidad que la 
imagen del recién nacido coao un sistema cerrado, el ntno al nacer 

carece de cohesión y, como dice Wallon se encuentra entregado sin 

el menor control a las influencias mas fortuitas (Palaclos,1988). 
Wallon señala que esta apertura del niHo con respecto al 

medio no responde al azar, sino a la necesidad, que es una 

apertura inscrita en lo más profundo de su constitución biológica 

y. más concretamente de su sistema nervioso. Por eso, el hombre 

no puede concebirse al margen de la sociedad sin sufrir 
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mut l laciones. Campos enteros de su corteza cerebral funcionan 

únicamente sobre objetos de ori~en social. La sociedad se ha 
convertido para el en un medio tan necesario como el de los 

agentes fisicos. aunque es un medio de circunstancias mucho más 

transformables, que dependen de su actividad colectiva o 

individual y que~ en reciprocidad, le transforman tWallon,1985). 

Para Wallon, la especie sólo puede encontrar su razón de ser 

en el tipo adulto, y por ello dice, ''el ni~o tiende hacia el 

adulto como el sistema a su equilibrio''. 

Escindir al hombre de la sociedad, oponer al individuo a la 

sociedad como se hace 

cerebral. Pues si el 

a menudo, 

desarro 1 lo 

es 

y 

privarlo de la 

la configuración 

corteza 

de los 

hemisferios cerebrales son los que distinguen con mayor precisión 

a la especie humana de las especies vecinas, este desarrollo y 

esta ronfiguración se deben a la aparición de campos corticales. 

Es decir. para el hombre la sociedad es una necesidad, una 

realidad orgánica. 

El alcance de estas determinaciones es tal que practicamente 

no hay área de la personalidad del nii'io que no se vea afectado por 

ellas; el lenguaje que recibe de la sociedad es el molde de sus 

pensamientos y dan a sus razonamientos la estructura que les es 

propio¡ los instrumentos que la sociedad le ofrece conforman sus 

mo\.·imientos; la organización de la familia, de las relaciones 

sociales (de los nif'ius enlre s! y can lo.::; adultos, entre los 

individuos y la colectividad, entre los sexos), imponen a su 

afectividad, marcos. posibilidades y prohibiciones que influ}·en 

poderosamente en la constitucion de su personalidad 

(Palacios,1988!. 

Sin embargo, puede decirse que el te-rmino ''medio'' es sólo 

una expresión genérica que encierra contenidos diversos. Como 

se~ala WaJlon en ' 1 Los Medios, Los Grupos y La Psicogénesis del 

Ni~o'', existen medios fisico-naturales, referidos a los objetos 

que rodean al niño y a los contextos en que el desarrollo se 

produce (Palaclos.J988). 

Asl. se puede hablar tanto de un medio funcional como de un 

medio familiar donde el ni~o empieza por encontrar la manera de 

satisfacer sus necesidades bajo formas que pueden ser propias de 
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su familia, y donde adquiere sus primeras conductas sociales 

<Wal lon, 1965). 

Los medios funcionales pueden ser, los medios profesionales, 

(obreros, empleados, etc), de la escuela y sobre todo la familia. 

Pero es sin duda. que el medio humano es al que Wallon le asigna 

un papel de fundamental relevancia en el desarrollo del ni~o. 

Sin embargo, antes de terminar la exposición de la 

importancia del medio en el desarrollo psicológico del niRo, es 

menester hacer hincapié en que ''las relaciones entre el ni~o y el 

medio no se producen en una sola dirección; no es soló el ni~o el 

que 1·esulta afectado y modificado por el medio; el entorno que 

rodea al nifio es afectado y modificado por él en la misma medida, 

pues en el ni~o proyecta sus movimientos, sus intenciones, su 

inteligencia y sus afectos, y su actividad <Palacios,1988). Tal 

como sef'iala Wallon (1954) ''no hay apropiación rigurosa y 

definitiva entre el ser vivo y su medio. 

de transformacion mutua''. 

Sus relaciones lo son 

2) EL GRUPO 

Como ya se ha expuesto, el medio es 

indispensable del ser vivo. El medio debe 

el complemento 

responder a las 

necesidades del ni~o y a sus aptitudes sensoriomotoras y 

pslcomotoras (Wallon, 19G5). A su vez, algunos medios, cotio la. 

familia son al mismo tiempo grupos, es decir, su existencia está 

basada en la reunión de personas que mantienen entre si relaciones 

que asignan a cada cual un lugar o papel en el conjunto. La 

escuela no es propiamente un grupo, sino mas bien un medio en el 

que pueden constituirse grupos, de tendencia variable que pueden 

estar en armenia o en oposiciones con sus objetivos (Wallon,1965). 

Para Wallon, la familia es un grupo natural, en el sentido 

que constituye para el ni~o. la cuestión de ''ser o no ser'', de 

encontrarse colocado por su nacimiento en un grupo destinado a 

asegurarle la alimentación, el mantenimiento, la seguridad, la 

educación primaria. La familia es el grupo cuya acción es m~s 

múltiple. Pero no es el modelo de todas las relaciones que 

podrán encontrarse en los grupos en donde ella introduzca al 

Individuo <Wallon,1965). 
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Sin embargo. "un grupo no podr.:.a se1· definido en abstracto. 

ni su existencia reducida a principios formales, ali su estructura 
explicada por un esquema universal. Sean temporarios o durables, 

todos los grupos ·se fijan objetivos determinados ~- su composición 

depende de ellos; lo mismo que la reparticion de las tareas regula 

las relaciones entre los miC"mbros y cuando hace falta tambi¿n su 
jerarqu1.a' '(Wallon, 1965). 

El grupo es indispensable al niño no sólo para su aprendizaje 

social. sino también para el desarrollo de su personalidad y para 

la conciencia que puede tomar de ella. El grupo lo coloca entre 

dos exigencias opuestas. Por un lado afiliacion al grupo en su 

conjunto. porque de lo contrario .;.ste pierde su cualidad de tal. 
Debe pues asimilar su caso al de lodos 

debe identificarse con el grupo en 

intereses. aspiraciones. Por otra 

los otros participantes, 

su totalidad: Individuos, 

parte, no puede agregarse 

verdaderamente a él m~s que entrando en su estructura, es decir, 

asumiendo. un lugar y un papel determinados, dlferenclandose de 

los otros, aceptándolos como Arbitras de sus hazanas y de sus 

fracasos, en una palabra, mostrandose como un Individuo distinto 

que se honra en serlo cuya autonomia, por lo tanto, no debe ser 

desconocida CWallon,1965). 

Por ello, el niño no es solamente función del grupo familiar. 

Se concibe entre sus camaradas como una unidad que puede agregarse 

a grupos diferentes, siguiendo las actividades que el se libra. 

Es capaz de considerarse como una unidad susceptible de entrar en 
distintos grupos y, ajustarse a ellos, modificarlos. Resulta de 

ellos una especie de equivalencia reconocida por el sujeto, entre 
~1 mismo y los otros. Evidentemente se prefiere y es natural 

qu~ tenga su punto de vista particular sobre los actos a ejecutar. 

Pero se vuelve capaz de contar con los otros O dominarlos. Es 

esa una etapa extremadamente importante en las capacidades 

intelectuales~· sociales del nif'io (Wallon,1965); puesto que es ya 
capaz de discernir lo que es un grupo. de desligarse o atarse a 

él, es as1 como se establecen relaciones reciprocas entre el grupo 
y el nií"ío, y por lo tanto hay acción del grupo frente al nir.o. 

Existe toma de conciencia por el individuo del grupo del que 

forma parte, también hay toma de conciencia por parte del grupo de 
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la impo1·Lancia que puede tener la relación con los individuos. 

Se asiste ah1 a una for:.' de socialización extremadamente clara: 
socialización que se trad.1ce 

por la rivalidad que se 

correlativa <Wallon,1965). 

por cooperación, por la exclusión, 
acompaffa con una indlvidualizaci6n 

Por ello es importante recordar que la humanidad está. hecha 

precisamente de grupos en donde cada individuo tiene algo en común 
con algún otro, e tradiciones, ritos, lenguaje, etc), todo esto les 
permite colaborar entre si para lograr el dominio del mundo 

exterior; sin embar~o, lo primero y m~s 

los unos a los otros Ca través de 

necesario es sostenerse 
la cooperación y la 

comunicación), a fin de Que mutuamente se ayuden para lograr 

subsistir. 
3) EL JUEGO 

El Juego es sin duda de gran interés en la psicologia del 

desarrollo o evolutiva, pues forma parte Inseparable de las 
actividades e intereses del niffo y, sobre todo porque muestra al 

niffo en su mAs pura forma de relacionarse con otros niHos. A 

pesar de la Importancia del tema, las definiciones de este 

concepto son múltiples, como múltiples son las observaciones de 

los psicólogos a cerca de él. 
Juego que definirlo. 

Por eso es •ás f~cil reconocer al 

Algunas de sus caracter!siticas principales son: 1) comporta-

miento voluntario. 21 comportamiento que establece una relación 
pecul far entre las acciones efectuadas }'' los resultados (cuando 

las metas son evidentes y no existe cierta libertad no se suele 
hablar de Juego), 3) un comportamiento en el que suelen ser 

frecuentes las ~epeticiones y las repeticiones con variaciones y 

4) un comportamiento que supone un estadio emocional peculiar del 
sujeto (aunque dif.icil de precisar) diferente de las 

actividadeS' serias 1Hart1 ,1991). 

WalJon distingue cuatro tipos de Juego, y dice que en el 

primer estadio (impulsividad motriz y emocional) los Juegos que se 

manifiestan son estrictamente funcionales, después aparecen los 

Juegos de ficción, luego los Juegos de adquisición y finalmente 
los juegos de elaboración. 

Los juegos funcionales están constituidos de movimientos muy 
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simples, como estirar y doblar los brazos o la! piernas. agitar 

los dedos, tocar los obJetos, hacerlos balancear. producir ruidos 

o sonidos, etc. Se dice que un paso decisivo en Ja e\'olución del 
Juego, es el paso del juego práctico o funcional {presente en los 

bebés y en los animales) al Juego simbólico que supone una 
actividad representativa. 

Los juegos de ficción son: como Jugar con mu~ecas, montar en 

un palo como si se tratara de un caballo, etc. 
En los Juegos de adquisición, como dice una expresión 

popular. '"el niffo es todo ojos y todo oidos"; mira, escucha, 

hace esfuerzos por percibir y comprender cosas r seres. escenas, 

im.;.genes. cuentos, canciones, que parece absorberlo totalmente. 
No asi en los Juegos de elaboración, donde el ni~o se 

complace en reunir, hacer combinaciones con 
modificarlos. transfomarlos y crear otros nuevos. 
de elaboración. la ficcion }' la adquisici6n no son 

el contrario. Juegan un papel fundamental en éstos 

Para Vígotski (1979> la Influencia del Juego 

los objetos, 

En los Juegos 

ec 1 i psados, por 
(llal Ion, 19S4b). 

en el desarrollo 
el rasgo 

el 

considerar al 

en 

del ni~o es enorme; sin embargo. el Juego para él no es 

predominante de la infancia, sino un factor básico 

desarrollo. Por ello, es totalmente incorrecto 

juego como prototipo de la actividad cotidiana de un niNo. 

El mismo Wallon afirma, que se ha exagerado en decir que la 

actividad particularmente propia del nii"io es el juego; sin 
e:nbar~o. no le resta la importancia que tiene en la formación de 

cie1·tas habilidades durante el desarrollo. 

Las etapas que sigue el desarrollo del niNo, dice Wallon 
( 198~b) están marcadas por la explosión de actividades que 

parecen, durante cierto tiempo acapararlo casi por completo¡ asi 

mismo, parecP.n no cansarlo en ansia de alacanzar todos los efectos 
posibles. Esas actividades jalonan su evolución funcional y 

algunos de sus rasgos dan la impresión de ser retenidos como una 
prueba para poner en e\·idencia o medir Ja aptitud correspondiente. 

Son jul'gos que la colaboración entre nif>íos. o la tradici~n, les 

han hecho tomar una forma bien definida r que podr1a servir de 

test. De edad en edad estos Juegos se~alan la aparicion de 

funciones mur variadas. Asl. por ejemplo. funciones 
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scnsoriomotrices con s11s pruebas de habilidad, de precisión, de 
rapidez. pe>ro también 1.J.' clasificación intelectual y de reacción 

diferenciada, como en el Juego de prendas. Funciones de 

articulación, de memoria verbal y de numeración, como en la 

formación y repetición de frases cada vez mas largas y complicadas 

que se intercambian entre los ni~os. Y también funciones de 
sociabilidad que se manifiestan en la distribución de distintos 

papeles y actuaciones que se integran en la colaboración mAs 

estrecha, en las luchas y competencias que disputan equipos, 

clanes, bandas opuestas. 
El ni~o repite en sus Juegos las experiencias 

vivir. Reproduce, imita. Para los más peque~os, 
que 

la 

acaba de 
Imitación 

es Ja regla de los Juegos, la Unica que les es accesible, ya que 

no pueden superar el modelo concreto y vivo para llegar a la 
abstracción. Su comprensión, al principio, no es más que una 

asimilación personal de Jos demás y de él por los otros, 

asimilación en la que precisamente la imitación desempe~a un papel 

prfncipal <Wallon, 1984b). 

Después los Juegos de ficción, de elaboración y 

adquisición, redondear:i.n la forma en que el nii'fo ve y 

mundo, dándole alternativa~ y armas para Jugar 
extensión de Ja palabra. 

percibe 

en toda 

de 

el 

la 

No hay que olvidar que el nifto avanza esencialmente a través 

de la actividad lúdica. Solo en este sentido puede considerarse 

al Juego como una actividad conductora que determina ''en gran 
medida'• la evolución del nii'io (Vigotski,1979), 

4) LA APARIClON DEL OTRO (EL ALTER) 
El ''socius'' o el ''alter'' es esencial en la psicologia de 

Wallon, pues utiliza este concepto para explicar como se forma el 
yo pslquico. 

Desde un inicio Wallon sostiene que debe existir una unión 

total e inseparable entre el suJeto y su ambiente y, esto es 

elemental desde que el ni~o nace. 

De esa simbiosis afectiva inicial ha de destacarse la 

conciencia del yo, de los demás y de las cosas siendo el 

''socius'' el que establece la relación entre el yo y los otros 
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(Vl la, 19S61. 
As1, Ja relaci.:,n entre el yo y los otros se establece por 

intermedio del otro que todos llevamos en nosotros mismos. 
Pero, quién es este otro o de dónde \'lene?, Hallan le asigna 

el término "alter" as! como el de "socius" que toma de 

P.Janet. quien a su vez Jo habta tomado de M.Baldwin, y lo 

cal1fica de "otro" intimo para oponerlo a los "otros" al 

concepto general del ttotro'' y afirma que es el fantasma del 

''otro'' en nosotros <Zazzo,1976). 
Wal Jan estudia la cuestlon del ''otro'' en dos articulas (Le 

y (Ni.veaux et 

.fLtiCC:....::~ :::;.-ls d1..1. m.ot ,1956 en los cuales deja desconcertados a la 

mayor1a de sus lectores. pues en el primer articulo afirma que 

''el •otro' intimo no es una imagen, una interiorfzacion de 

'otros'. No es dice una répl I ca abstra!da 

habituales que el sujeto ha podido tener 
de las relaciones 

con las personas 

reales'', y aclara que ''las personas del entorno no son en suma 

para el sujeto ·sino ocasiones o motivos para expresarse y 

realizarse'' y concluye diciendo que ''el ser humano no es un ser 
social como consecuencia de contingencias exteriores sino que lo 

es intima, esencialmente ;· genéticaniente''. 

Pareciera que en esta primera aproximacl6n, el medio social 

no significa gran cosa en la evolución del nf~o y que Jo esencial 

est:i. en la subJeti\'idad. ''Nada serta más contrario al profundo 

pensamiento de ~allon que esa especie de idealismo'' (Zazzo,1976), 

como se podr~ ver mb.s adelante. 

En el segundo articulo, WaJlon hace una ligera modificación 

de terminologia ~·dice : •'el 'alter' no es más que un producto 

del ambiente'' y asegura ''el 'alter' no tiene prioridad sobre el 

'otro' " -c.>l es. "la primera forma". 

En el an:disis que Zazzo fdisc.:.pulo y colaborador de Wallon) 

hace de esta afirmación podemos ver que la expresion de ••otro'' 

no designa aqui, o aJ menos no exclusivamente, al "'alter ego'', 

el doble del "yo", sino todas las formas que el ffotro" 

puede tomar, tanto su forma intima y larvada como las otras formas 

reales. El ''alter" no es en absoluto el "otro". tambii?n 

están los ''otros''• ''ali''. A simple \'f sta parece ser que 
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Wallon se contradice en 
entorno no son m.,s qu, 

cuanto afl rma 

ocasiones'' y 

que ''las 

al mismo 

personas 

tiempo que 

del 

el 

''alter'' no es m~s que un producto del ambiente, y esa 

contradicción parece seguir cuando dice, ''el individuo es social 

genQticamente y no a consecuencia de contingencias exteriores'', 

por otro lado que el ''socius'' intimo no tiene ninguna prioridad. 

Se necesitarla un estudio más profundo para dilucidar el 

pensamiento de Wallon en Jo que respecta a esta posición;sin 

embargo, para zazzo la respuesta a estas interrogantes se basa en 

dos conceptos, en la indiferenciación primitiva del psiquismo y de 

su diferenciación progresiva; y el de las relaciones de lo 

biológico y lo social en la ontogénesis humana. 

Para Wallon decir que el hombre es un ser social 

esencialmente y no en virtud de influencias exteriores, 

claro que ''la imperfección biológica del recién nacido 

sociedad, un medio, otro ser que vele por él }' le 

( Zazzo, 1976), 

genetlca y 

es dejar 

supone una 

complete'' 

La naturaleza social del hombre no se sobrea~ade pues, por 

influencias exteriores: en Jo biológico esta ya inscrito Jo 

social como una necesidad absoluta (Zazzo,1976). 

Por eso Wallon nunca minimiza el papel de lo biológico o de 

Jo social, mas bien integra Jo uno o Jo otro. Pues nunca 

lo biológico de lo social. 

separó 

Retomando a Wallon en su primer articulo se puede decir que 

el '• 'socius' o el 'otro' es un compaR'ero perpetuo del 'yo' 

(en ambos articulas mantiene esta posición) en la vida pslquica. 

Normalmente es reducido, rechazado y como negado por 

de dominio y de integridad completa que acompa~a al 

la voluntad 

'yo'. No 

obstante toda deliberación, toda indecisión, es un diálogo, más o 

menos explicito entre el 'yo•}' un oponenteº' (Wallon,1965). 

Para Wallon las conversaciones con un ''socius'' recuerdan 

los diálogos del ni~o consigo mismo, que desaparecen cerca del 

tercer ar.o, cuando el ''yo'' coaienza a afirmarse. Desaparfci6n 

por reducción, pero no eliminación total. 

As1 pues, e 1 ' 'yo' ' y el ' 'otro'' ' 'se forman conJunta•ente, 

y van a evolucionar como una pareja indisociable de fuerzas para 

llega1· a ser realidades y conceptos objetivos, A •edlda que el 
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'yo' vaya afirmando su intensidad y su integridad. rechazara al 

'otro' intimo en un rol, secundario y secreto. El 'otro' \'a a 

objetivarse en la multitud indefinida de las personas reales. Y 

en contrapartida, el •yo' sabrá situarse entre el numero de 

•otros' con la reciprocidad de perspectiva necesaria a la 

comprensión intelectual'' (Zazzo,1976). 

A ''grosso modo'', esta es Ja teoria del 'taller'', la cual 

redondea la obra de Wallon y corona con cierta maestr1a la 

explicación del desarrollo pslquico y social. 

Nosotros sabemos que los dos puntos anteriores, as1 como los 

siguientes tres, pertenecen al área cognitiva pero hemos querido 

incluirlos en lo social, ya que lo social lleva a lo cognitivo Y 

lo cognitivo esta en lo social, ademas estos puntos preludian el 

capitulo de la cognición, factor esencial en el desarrollo 

ps1qulco y social del nlRo. 

51 EL SIMULACRO 
Wallon (1985), designa con ese termino el conjunto de las 

acti\·idades que consisten en ''fingir una acción''· Aparecen al 

final del segundo a~o y remarca que no deben confundirse con la 

imitacion. 

El simulacro en la perspectiva walloniana equivale más o 

menos a lo que Piaget llama ''juego simbólico'• (Léxico de 

términos t~cnlcos. La Vida Hental,1985). 
Segun Wallon, entre la imitaci:::n )' la representación puede 

introducirse e 1 si mu 1 acro: • 'como un medio de desembarazarse de 

una mala influencia aleJAndoJa, el simulacro consiste en realizar, 

uno mismo, m~s o menos completamente, la infelicidad que se sabe 

inminente'' Olallon,1987). Lo cual lleva al nif':o a realizar 

simulacros para escapar de la realidad. Entre el simulacro y la 
realidad no hay aun aqui sino una imitación a voluntad 

consecuencias. Pero el simulacro permaneciendo ligado a 

materiales. puede emigrar al plano de los simbolos. 

de las 
objetos 

El progreso hacia la representacion es evidente. MAs que la 

escena mi•lflcada, el simulacro tiende a desprenderse de la 

acti\'idad personal. Aparte del encantamiento la accion del 

hombre no interviene mas que para provocar un efecto natural. 
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l'n paso m2is y obra la más simple semejanza entre objetos,es 

dec l r, cualidades Q'Jt.. desprendiéndose de el los, permiten unirlos, 
aunque sean distintos y en otros aspectos diferentes (Wallon,1987). 

El simulacro tiene una finalidad y es la de hacer que el ni~o 

o el individuo se adhieran a su entorno y con los de su entorno, 

formando una especie de individualidad superior, esto es posible 

mediante las mismas actitudes y los mismos gestos y, sobre todo, 

las mismas emociones. 

6) LA IHITACION 
Este punto podria comenzarse con la definición, aunque a 

decir verdad una definición siempre limita 

las expectativas que uno se haga de ellas; 
Importancia del concepto (ha sido abordado 

y en cierta forma fija 
sin embargo, por la 

por la mayoria de 

los psicólogos evolutivos), es menester comenzar definiendo el 
término para continuar con los significados que se le da. 

especialmente en la obra walloniana. 

''Imitación: proceso cognitivo básico que consiste en 

reproducir el comportamiento de un modelo. Por medio de la 

imitación el sujeto hace corresponder sus propias acciones con las 
acciones de otros'' (Harti,1991). 

Parece ser que una forma de actividad que implica de manera 

Incuestionable relaciones enlre el movimiento y la 
representación, es la imitación. 

acto por el cual se reproduce 
Wallon (1987) Ja define como el 

un modelo en su condici.:-n 

necesaria: por consecuencia, el poder de formar 

seria anterior a la imitación, pues la copia del 

interiorizar lo sensible de él. 

representaciones 

modelo implica 

Para Wallon, como para Piaget, la imitación juega un papel 

esencial para comprender el paso de la acción sensoriomotriz a la 
representación. 

En la perspectiva walloniana, ''el fondo de toda imitación se 
encuentra en dos momentos cuya orientación tiene sentidos 

contrarios. Uno es de unión plástica que parece impregnarse de 

la situación externa y decantarla de su contenido extrano para 
retener de éste Ultimo sólo aquellos elementos que pueden fundirse 

en las formaciones psiquicas existentes; de ahi resulta la 
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constitución de una nueva potencia genuinamente virtual. El 

otro, que no es menos indispensable. es el momento de realizaci~n 

y ejecucion (Wallon,J9S4b). Es decir, lo que se busca es una 

fusión de s1 en la cosa o participacion en el objeto, y 

desdoblamiento del acto que debe ejecutarse según el modelo. Por 

ello la imitación es un hecho de completo ajuste exterior entre 

elementos ya constituidos. 
Para Wallon, la imitación no sobreviene antes de la segunda 

mitad del segundo a~o. Es imposible relacionar con la imitación, 

el intercambio de sonrisas entre el niño y la madre, tampoco se 

puede relacionar con la imitaci~n la repetición de 

sonidos que acaba de emitir él mismo cuando son 

frente a el. 

los gestos o 

reproducidos 

En lo que a nosotros concierne la imitación es sólo una y es 

claramente un proceso por el cual el nino tiene acceso a formas de 

representación mAs complejas; sin embargo, 

diferentes niveles. de ahi que Wallon en su 

Pensamiento'• ( 1987), anal izara algunas 

esta imitación tiene 

libro ''Del Acto al 

distinciones de la 

imitación y lo que algunos autores dicen de ella. 

Como se dijo, 

bastante prolongado 

hechos de Imitación. 

para Wallon, debe transcurrir un periodo 

antes de que puedan indicarse auténticos 

Para Detaille, "la imitación copia" (asi 

la llam6) comienza a la edad de dos anos. Y para Guillaume, el 

hecho de exagerar la imitación lo sitúa en el a~o cuatro meses. 

Por su parte, el padre de la psicologla genética; Baldwin, 

sitúa a la imitaci6n en el periodo de la inteligencia 

sensorlomotrlz, y muestra a fondo el papel que Jugaba 

simultáneamente en la conquista del ''otro'' y en el 

descubrimiento del propio cuerpo asi como del 11 yo'' que le está 

vinculado. 

Siguiendo a Walion con su exposición, nos dice que es 

necesario esperar hasta los tres o cuatro afias para que se 

produzca otro tipo de imitación, Detaille la llam6 ''Imitación 

fantAstlca''. Esta edad coincide con la crisis de personalidad. 

En la medida en que el nl~o experl•ente la necesidad de 

afirmarse, se interesa por otras personas como tales, lo 

manifiesta i•it~ndolas, que es a su vez tratar de conocerlas •eJor 
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e Intentar despojarla.; de sus ventajas !Wal Ion, 1987). 

La imitación, aJ integrarse al comportamiento, recibe su 

sello ~·no es más que uno de sus medios. Asi, apartir de los 

seis af"ios se torna razonada y reflexiva. Los intereses diferidos 

sustituyen gradualmente a los intereses inmediatos. lll nil!o 

imita para llamar Ja atención, bien para obtener una recompensa o 

un favor de afecto. La imitación se convierte en una 

demostración, más que en una reacción inmediata de simpatia 

(llallon, 1987). 
Koffka, otro gran psic6logo, creador entre otros de la 

psicologia de la Gestalt hace una distinción entre la imitación 

por si misma y la imitación motivada. 

nea y a la otra ''inteligente''· 
A una la llama 1 'espontá-

Wallon siguiendo estas definiciones, comenta de la imitación 
espontAnea que el sujeto parece borrarse ante el modelo que actúa 

en él. Pero el modelo se confunde con el acto imitativo, o por 

lo menos no podria oponérsele, como 

réplica se tratar1a de dar. Es él 

i•pulsa a realizarse efectivamente, 

un objeto exterior cuya 

mismo intimo, y esto lo 

a fin de completarse y 

restablecer el acue1·do en el aparato pslco-motor, en el cual ha 

surgido bajo forma de perfección (Nallon,1987), es decir,la 

imitaci6n espontánea es la coincidencia que se realiza entre una 

estructura perceptiva y la estructura. motriz que le corresponde: 

es un modelo sensible que pasa de si mismo al estado de 

movimiento. 

En la imitacfón inteligente el modelo, en lugar de imponerse, 

se deja elegir. Es el ''querer'' o ''deber imitar'' que se 

superpone al ''poder imitar''· Los motivos del acto llegan a ser 
extraNos al acto mismo. Pueden ser comparados con él y tienden 

por consiguiente a hacer distinguir entre el acto del cual tornase 

licito decidir o no la ejecución, y el •odelo que es ofrecido en 

deliberación. Tiende, pues, a hacerse una disociación entre lo 

que es percibido, Imaginado o querido y Jo que es efectuado 

(llallon,1987), es decir, a la acción pura va a oponerse el plano 
de la representación. As1, la i•ltaclón participa en las dlfe
tes etapas de la evolución ps1qulca y social, obllg~ndola a su ley 

y colaborándo a su progreso. 
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Entre la Inteligencia de las situaciones y Ja lntellgecla 
discursiva, debe existir un proceso que enlace el paso de una a 
otra pero, la aparición del lenguaje no explica en absoluto el 

proceso de este paso; Wallon explica ese paso a través de la 

l•ltaclón. 
Como se puede ver ta imitación es fundamental para el futuro 

intelectual del niNo, como lo fue para la especie el lenguaje. 

As1 pues, la imitación, participación y desdoblamiento a la 

vez, anuncian la representación, haciendo posible el surgimiento 
del signo. Es asl, que entre el mundo y el nlNo aparece un nuevo 

mediador, una forma más compleja de atraer el mundo hacia si: la 
representaciOn. 

7l LA REPRBSBNTACION 
La representación es el fruto de un trabajo, del cual la 

imitación puede ser considerada como su preludio y también como su 
antagonista !Wallon.1987). 

Es significativo lo que Wallon afirma al referirse a la 
representación y a la imitación, se oponen, dice, pero a la vez la 

representación surge de la imitación, lo cual nos lleva a 
delimitar un poco más la posición de Wallon al respecto. 

'•El viraje rnás decisivo, sin duda, en Ja evolución mental 

del nino es el que marca los principios de la representación. Al 
menos durante su primer a~o el niffo no testimonia ninguna 

representación en tanto que evocación de objetos o acontecimientos 
no directamente perceptibles o no se~alados por indicios 

perceptibles. Sus conductas son e~clustvamente sansortomotrices 

o sensorio-tónicas, emocionales, etc. Y es bien conocido lo que 

Wallon ha aportado al conocimiento de estos ultimas aspectos''. 
Su inteligencia, en concreto, no es más que sensorio-motriz: como 

lo dice profundamente Wallon no es aAs que una ''Inteligencia de 

las situaciones''. A lo largo del se~undo ano, por el contrario, 
y sobre todo en su segunda mitad, se va a producir ese 

acontecimiento de Importancia capital para el pensamiento humano 
que es el nacimiento de la representación, que permitirá a la 
Inteligencia Interiorizarse en pensamiento propiamente dicho 
IPlaget en Zazzo,1976). 

Para Wallon, la representación pura integra la experiencia 
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di fusa en una fórmula que parece imponerse a la conciencia como 

defini tlva y completa en el instante mismo en que se presenta, 

mientras que la imitación se realiza solamente en el tiempo y por 

una sucesión de actos en los que debe reproducirla la sucesión 

percibida. El resultado del registro que conduce a la imitación 
es una formula global, dinAmica, un acto en potencia que no tiene 

otro modo de manifestarse que desarrollándose en el tiempo. La 
representación es una fórmula estática, bien delimitada y que 

parece bastarse más o menos as1 misma en el momento en que es 

pensada. Sin embargo, para la imitación, la vuelta a la sucesión 

no es tan simple como podria parecer y la representación no escapa 

tanto como parece a la necesidad de un retorno hacia lo sucesivo 
(Wallon, 19871. 

Pero antes de lanzar conjeturas o más comparaciones entre 

ambos procesos, veamos m~s a fondo lo que es la representación. 

La representación, en si misma, es una simplificación del 
objeto, pero una simplificación variable, cuyo poder reside 

precisamente, en esa variabilidad. Todo aquello que, 
perteneciendo al obJeto, surja en su representación, se considera 
que esta inscrito en ella permanenteaente. Pero esto equivaldria 

a retirarle a la representación su función esencial, 

sustituir al objeto por los simbolos mediante los 
entrar en los diferentes repliegues del pensamiento 
que cumpla su 
(Wallon, 1976). 

rol, tornándolo linposible, 

Pero por qué imposible?. Porque para Wal Ion 

que es la de 

cuales puede 
e Impedirle 
inconcebible 

la repre-
sentación nace de la !•presión, a veces furtiva que per•iten las 

circunstancias exteriores. No extrae de ellas cada vez la tota
' ltdad de su propio contenido, sino el rasgo Indispensable para el 
acto Intelectual o práctico que ella misma utiliza, es decir, la 
representación es mas un proceso que realidad actual. Pero si 
puede simplificar de tal forma el objeto es porque lo representa 
por completo; es porque tiene el poder de evocar a voluntad, en su 
conjunto, sus aspectos y propiedades, y porque es el equivalente 
de su exploración (Wallon,1976). 

Esta exploración, reunida o diseminada en el tie•po y el 
espacio, ha tenido necesariamente que realizarse, constituye la 
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experiencia que del objeto tiene el sujeto. tlsta en el Jue~o de 
la representacion, la experiencia va de lo concreto total hacia el 

s1mbolo mas eliptico, subsistiendo en potencia cada peldario bajo 
los indicios mas abstractos (Wallon.1976). 

A medida que la representaci..:.n se carga de contenido, su 

manejo se vuelve m.tt.s complejo a través de todo lo que debe 

significarla r realizarla, de acuerdo con las necesidades. A 

medida que cada indicio puede evocar una realidad mas rica. y a 

medida que los rasgos utilizables segun los casos se multiplican 
sus relaciones exigen una capacidad más extensa y más laxa de 

elección ~· de subordinación (Wallon, 1976). 

Sin embargo, para el niño esto es imposible. ;·a que ha de 

pasar buen t lempo para lograr lo, pues las represen tac lones del 

niF.o siguen siendo recargadas, inoportunas e incompletas. 

El niño segt..:n Wallon; imita todo lo que se presenta a su 

esp1ritu o todo lo que quiere representarse. Juega sus ideas 
antes de hablarlas, o meJor aun, las sonidos o las palabras con 

que las acompaf'ía son en primer término puramente demostrativos. 

Se limita a subrayar o procurar pro\·ocar la presencia de la cosa, 

por este medio el nombre se integra al objeto, se vuelve su 

complemento; parece tan profundamente unido a su existencia como 
las propiedades cuya presencia comprueba o requiere hasta que 

puede e\'ocar su pura representación. 

El valor simb.: lico en el nif"io aun es débil, pero de acuerdo 
con Bruner 11980), ''el mas especializado sistema natural de 

actividad simbólica es el lenguaje'', l-' el nii"'lo no tardara en 

dominarlo~- ejercerlo en aras de una representaci;)n mas rica y mAs 
compleja. 
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CAPITULO V 

LO COGNITIVO 

1) INTELIGENCIA DE LAS SITUACIONES 
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3) EL CONOCIMIENTO 

41 EL PENSAMIENTO 

5) EL LENGUAJE 

6) INTELIGENCIA DISCURSIVA 
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1 l INTELIGENCIA DE LAS SITUACIONES 

( MOTRIZ O PRACTICA ) 

Desde los hermosos estudios de Wolfgan~ Kóhler sobre 

inteligencia pr11.ctica y las investigaciones de}(. Buhler tratando 

de establecer las similitudes entre el ni~o y el mono, los 

pslcOlogos evolutivos han estudiado mas a fondo los mecanismos de 

la Inteligencia practica. Vlgotskl, Plaget y Wallon no son la 

excepción e incluso parten de los trabajos de Kohler y Buhler, 

entre otros. 
Para Piaget 11990) existe una inteligencia sensoriomotrlz o 

practica. cuyo funcionamiento prolonga el de los mecanismos de 

nivel inferior: reacciones circulares. reflejos y mas 

profundamente, la actividad morfogenética del mismo organismo. 
\"i~otski ( 1978> pone mas enfasis en el lenguaje y dice que 

''la l\istoria del proceso de internalizaci~n del lenguaje social 

es tambi¿.n la historia de la socializaci6n de la inteligencia 

practica del niño''. 
Se~~n él, la capacidad especif1camente humana de desarrollar 

el lenguaje ayuda al ni~o a proveerse de instrumentos ausiliares 
para la resolución de tareas dificiles, a vencer la acción 

impulsiva. a planear una soluci::On del problema antes de su 
e.jecuci.;..n ~·a dominar la propia conducta (\"igotski,1978). 

Sin embargo. para Wallon la inteligencia aparece antes que el 

l€>n~uaJe. ~-no requiere los criterios del juicio ni los medios de 
introspección para definirla. Utiliza el término de ''psicologia 
de las situaciones'', pues para él el objeto de esta psicologla 

es. en lugar del individuo, una situaci6n. Pues en cierta forma 

''el obJeto se confunde con el objeto que esta situación suscita, 

con la solución buscada, o encontrada de las dificultades que ella 

presenta" IWallon.1987). 

A decir de Wallon. ''las relaciones m.is primitivas y del ser 

vivo \' del medio son aquél las en que sus acciones se combinan 
totalmente•'. '1' en efecto, es ese tipo de relacion la que lleva 

a Wal Ion a asignarle el término de ''pslcolog1a de las 

situaciones''• aunque el reconoce que el término de ''inteligencia 

espacial'' serla mas preciso y tendrla m~s sentido. pues para 
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Wallon la actividad s~nsorio-motriz esta ligada a la exterioridad 
del espacio; y es >n ese espacio, donde deben expresarse 

soluciones cuya formula no es verbal ni mental. 

Sin embargo. Wallon prefiere el término de 11 inteligencia de 

las situaciones'' y dice 11 esta inteligencia de las situaciones se 
opone al conocimi"ento, en tanto q\ie en lugar de distinguir entre 

los objetos o las circunstancias, ella realiza una especie de 

organización din~mica, donde se fusiona con los apetitos, 
repulsiones, disposiciones afectivas del sujeto y con las 
actitudes y movimientos que pueden resultar de ello, el campo de 

las percepciones exteriores, modificables sin cesar según las 
necesidades del momento, las posibilidades de la acción, y las 

veleidades del deseo'' <Wallon,1987). 
Por ello, la 11 inteligencia de las situaciones''• consiste en 

las modalidades de esta estructura. en la diversidad. flexibilidad 
y extensión de su organización. Su eficacia depende de la 

capacidad que tenga para reunir. entre las impresiones del 

momento. todas las que puedan contribuir mejor al exito de la 

acción, proporcionándole medios y objetivos adecuados 

(Wallon, 1987). 
Pero la ''inteligencia de las situaciones'' es más 

desarrollada cuando se funda en una aptitud m~s extendida de 

captar relaciones geomdtricas o posiciones entre objetos 

simultáneamente captados en el campo de Ja prrcepci6n 

(Wal Ion, 1987). Por eso la ''inteligencia de las situaciones'' 

que se despliega en el plano sensorial o plano sensorio-motor, se 

muestra muy diversa en el ni~o y en las diferentes especies de 
animales, según la complejidad de las combinaciones que es capaz 

de efectuar ••• Y cabe aqui decir que toda estructura realizada 

entre diferentes partes del campo sensorial (según Wallon) es ya 

un acto de Inteligencia. 
Todas las situaciones que considera esta Inteligencia. deben 

pertenecer al plano sensorio-motor; objeto. circunstancias y 

reacciones. deben ser preceptlbles en su totalidad. El circuito 
que une percepciones y •ovi•lentos 
Individuo y la especie. elevarse 
combinaciones en que la riqueza de 
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eficacia del resultado permitan discc>rnlt· una enver~adura 

intelectual de alcance diverso. Pero por m:is ingeniosnmente que 

ellas parezcan organizar las circunstanrias. es siempre en lo 

actual )" t•n lo concreto que se realizan (Wallon,1987>. Esta 

inteligencia hace sus pruebas, sin otra formulación que no sea la 

de encontrar la solución apropiada para cada situacion. 

La "inteligencia de las situaciones" es. en la estructura 
que une el deseo del su.feto, un cierto poder constelante que opera 

por Ja atracción mutua de lo real y de los impulsos 

correspondientes fZazzo.1976). 

Se puede decir que la ''inteligencia de las situaciones'' se 
mueve sin lugar a dudas en el plano sensorio-motor y todos sus 

avances los hace a través de la aprehensión y utilizaciOn global 

de las circunstacias, 

Asl pues. "la inteligencia de las situaciones, o practica, o 

sensorio-motriz. es intuiciOn plastica en el instante presente. 
Es decir. que se agota completamente en las circunstancias que 

utiliza y los resultados que produce. La combinacion de medios 

no es para ella más que la puesta en práctica de recursos 

previstos realmente por la disposición de los Jugares y las cosas. 

La combinacion de movimientos no expresa el poder de 

transformar el campo opPratorio hasta hacerlo coincidir con el 
efecto a conseguir. 

Es as1. como ha de pasar algún tiempo para que el niNo 
atraviese el umbral que lo separa de la función simbólica, debe 

atravesar por el reconocimiento de su propio cuerpo. como por el 

reconocimiento de los ''otros'' que le rodean, para que de esta 

forma alcance la coherencia del pensamiento, consigo mismo y de 

las cosas, es una lenta conquista, que puede decirse, no se 

culaina Jamás, ni siquiera en la edad madura. V que al Igual que 
todo el desarrollo humano es parte de un conjunto, a la vez que se 
coNpone de otros elementos que a continuación veremos. 
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2l EL SINCRETISMO 

Este concepto es fundamC'nta 1 en la obra de f./aJJ on, tan 
importante es, que en su libro ''Los Orígenes del pensamiento en 
el nit.:o'' (tomo )) le brinda cuatro capitulos. a su vez en el 
1 ibro del ''Origen del caracter en el nif"io'' escribe sobre la 
sociabilidad sincrética en por lo menos tres capitulos, y vuelve a 

retomar el concepto en su libro ''Del Acto al Pensamiento'', asi 
como en otros tantos libros y art1culos. Y pese a ello el 

concepto sigue siendo complicado, aun para quien ya ha tenido 

contacto con Ja obra de Wallon. 

Sin embargo, retomaremos el concepto y trataremos de explicar 
a ''grosso modo'' la funcion que implica en el proceso co~nitivo. 

Lo que se denomina sincretiso infantil es, la incapacidad 

para distinguir entre si. en un mismo objeto, o en una situación, 

las cualidades o circunstancias a través de las que objeto o 

situación son percibidos y conocidos, y para aislar después estas 

cualidades o circunstancias de tal modo que se las sepa volver a 
encontrar a oti:o nh'el (f./allon, 1952), 

Bl niffo parte de la incapacidad para ordenar, agrupar o 

diferenciar. No es capaz de contraponer sistemas de relaciones, 

de categorias los conJuntos de experiencias en bruto porque 

hasta ahora c~tas incapacidades son el anico campo abierto a su 

actividad mental. Los conJuntos que la Incapacidad constl tuye 
son aglutinaciones de circunstancias más o •enos dispares y en 

consecuencia intercambiables; donde 1ntimamente confunden su 
acción los factores subjetivos y de origen externo. Esta 
implicación reciproca de las µartes, que hace posible el paso de 

cada una a todas, es lo que se lla•a sln~retlsmo (f./allon,1985). 
Para llallon (1985) es evidente que desde el principio el nl~o 

ha aplicado una •lsaa palabra a todos los seres u objetos que 
entre ellos tienen cierta seaeJanza. Pero el •odo como llama 
''papá'' a todos Jos hombres. no es en virtud de una discrimina-
cfón que le permita reconocer sus caracteres co•unes. De 
es por su Incapacidad de diferenciarlos neta•ente, 

hecho, 

Sus 

reacciones 

obtusas. 
mentales durante mucho tiempo continúan siendo 

Sus esferas 

todo lo que es an~logo. 

representativas 
Las diferencias 
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}' como todo cuanto no alcanza el conocimiento. 

meramente afectivo. 
l:"ÍeC'I o f'S 

En esta etapa el nli"\:o puede nombrar una cualidad en cada 

objeto concreto sin ser capaz de reconocerla. 

La cualidad se adhiere al objeto en lugar de trascenderlo \" 

el nombre se adhiere a la cualidad percibida. pero no es posible 
hacerla identificar como tal ni lograr su evocación a propósito de 

cualesquiera otros objetos. Cada obJeto condensa en él lo que le 

corresponde, pero no es posible establecer la semejanza ni de un 

objeto a otro. ni entre objetos de una misma serie. La cualidad 

no es todav~ a un campo en el que cada cosa se distribu~..-a segun su 

matiz particular Independientemente de otras cualidades que le 

sean propias CWallon.1952). 
Estas mismas perturbaciones se han observado también en los 

af~sicos (que sufren transtornos en el lenguaje y también en la 
comprensi..:in>. Las mismas insuficiencias se observan en el ni~o 

en la etapa sincrética. tanto en el terreno del espacio como en el 

de las propiedades comunes a diferentes objetos. 

En este punto se hace necesario hablar de la ' 1 cupla 11
, que 

no es otra cosa que ta condensaci6n espacial y 

de dos ideas. La ''cupla'' se opone a la 

asimilación al anAlisis diferencial y 

(Wal lon, 1976). 

el emparejamiento 

categorla co•o la 

a la seriación 

A nivel de la Identificación intelectual uno se encuentra con 
la misma tendencia. Cada objeto parece en s1 mismo 

indescomponible. Pero puesto que conocer no consiste sino en 

establecer relaciones. es necesario que al objeto enunciado se le 

anada un segundo término iobscuridad-noche/noche-Juna). Ocurre 

que t.->i nU-;o no sabe unirlo sino consigo mismo bajo la forma 

tautol~gica de A es A. Esto no plantea dificultad alguna: se da 
una simple toma de conciencia sin avance del conocimiento. Sin 

embargo, lo mas frecuente es la analogia: un encuentro Ps o 

menos fortuito un nexo existencial de causalidad de reciprocidad; 

el sentimiento de un contraste o de un parentesco, a \'eces Incluso 

slaples razones •·erbales que hacen asociar dos objetos 

<Wal lon.19521. 

Por ello. ''el pensamiento solo existe por las estructuras 
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que introduce en las cosas. En un principio se trata de 
C'strur.turas muli· elementales. Al comienzo es posible comprobar la 
exlsten.:la de elementos apareados. El elemento del pensaml~mto 

es esta estructura binaria, no los elementos que la constituyen. 
La dualidad ha precedido a la unidad: la ''cupla'' o el par, son 
anteriores al elemento aislado. Todo termino identificable por 

término complementarlo, con respecto al el pensamiento, exige un 
cual sea diferenciado 
fWallon,1945; en Vlla,1986). 

y al cual pueda serle opuesto 

Es as1 como. sin duda. sus imagenes o sus nociones se 
complementan o esclarecen mutuamente. Pero el.ensamblamlento no 
se realiza sin provocar confusiones. Efectivamente, Ja 

concordancia entre los dos términos de la ''cupla'' no es definida 
ni se sujeta a un rasgo común. 
total. 

Se presenta como indiferenciada y 

Es asl co•o el pensamiento slncrético tiende hacia el 
pensamiento categorial, pero esto no es sino a través de una 
gradación como el nifto franquea este u•brat en todas sus formas: 
analltico y nocional, o constructivo y causal, llev~ndolo a 
establecer lo que se llama ••pensamiento categorial''• 

Ahora bien, el ••pensamiento categorial'' no es otra cosa que 
saber agrupar bajo el mlsao epigrafe los objetos que presentan un 
rasgo comun. Pero esta capacidad no es simple, ni primitl\'a. en 

el nino no ex~ste desde el principio, debe ser una conquista, que 
en el adulto se puede perder por causa de algunas lesiones 
cerebrales. 

De esta forma, el slncretis•o en el ni~o, abre el camino a 
las funciones cognoscitivas, que mas adelante encontraran su 
encu•bra•lento en la Inteligencia discursiva. 

3 l EL CONOC 1111 ENTO 
Sobre el conoci•lento del ni~o se puede decir aucho, el te,... 

est~ i•pregnado en todas la obras de Nailon y •uchas de las veces 
el término pensa•lento se utiliza al referlrise al t•raino 
conocl•lento. Sin embargo. tratare•os brevemente lo que para 
Nailon significa el conocl•iento. 

En la segunda parte del libro ''Los origenes del Pensa•ie•to 

117 



en·el nif"io (cap:tulo 11. Wallon t11J761 r.omienza su exposici:!>n 

asi: ''Las fuentes de conocimiento en el ni!ío. a la \'ez que 

diversas, son frecuentemente la causa de conlradlcciones a las 

cuales le,; es tanto más imposible sustraerse cuanto mñyores son 

las dificultades que tiene para representarse de donde provienen 

las nociones que emplea'', 

Sin embargo, ''el sólo contacto con las cosas no podr1a dar 

lugar a conocimientos, es decir, a representaciones manejables 

fuera de su presenciil efectiva. Hace falta el pensamiento, 

instrumento que ha debido buscarse v elaborarse partiendo de las 

creencias m~s primiti\'as \' seg~n algttnos, más ajenas a la realidad 

ohJetiva'' 11~allon.t976), 

\ dc>scte luego hacf:' faltn también el lenguaje, pues b.:t.io su 

inf luenciil el nir.o puede tambian interpretar, agrupar y recomponer 

sus impresiones perceptivas. No cabe duda que las fuentes m~s 

directas y mas efectivas del conocimiento son tas experiencias 

personales y lo que el nif'ío. al 

medio. 

desenvo 1 \'erse, aprende en su 

En el estudio del conocimiento. han existido diferentes 

teorias. la mayoria de ~l las han hecho hincapié en. la noción de 

categorias. el mismo Kant retom~ la noci6n de categorlas, e 

intentó fundirlas estrechamente con la experiencia. tanto concreta 

o sensible como mPntal. con toda la experiencia real. con toda 

expe1·i~ncia posible (Wallon,19761. 

Pero no fue hasta que la idea de evolución y de transfo1·m1smo 

se introdujo en el r.studio cr!.tico de las categor!.as. por lo cual 

hnn l lr.~ndo a 'ir>r al~o que puede ajustarse cada vez m.:..s 

estrechamente a las cosas tal como son en la renlidad. 

El nii"ío encerrado por el lenguaje que aprende a hablar, en 

los modos de pensar caracter!.sticos de su ambiente. no puede sino 

adoptar las mismas clasificaciones de cosas v de causas. Pero no 

es cnpaz de el lo enseguida y pasa por un periodo pre-categorial. 

Este periodo por lo dem~s, esta cargado de ense~anzas que permiten 

reconocer lo que hay de verdaderamente esencial en la noción dQ 

categor1a y mostrar su si~nificaci:n funcional, Al principio el 

ni:~o no sabe agrupar los objetos sino segun las relaciones que 

guarden con su actividad o sus deseos del momento. No los 
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clasifica segun su n:Jt11raleza, sino que los constela de acuerdo a 

sus inlenciones mtts pel'sonales. Es una estapa que pertenece más 

a la Inteligencia de las situaciones que a la de la 

representaci6n. Pero a1.m cuando la representación de las cosas 
ven~a a interesarle por si misma. todavia transcurre un largo 

periodo sin que sepa hacer otra cosa que reconocer la existencia o 
las cualidades de ellas (Wallon,1976). 

Pero las categorias no constituyen un numero Jeterminado de 

marcos definidos para siempre. Son el resultado de un 
pensamiento que sabe establecer orden entre todas Jas cosas 

existentes o solamente posibles. Pero el lo exige la 
diferenciaci~n del pElnsamienlo, primero sincrético, en varias 

planos, en Jos que puedan escalonarse las operaciones de la mente 

relativas a cada realidad dada. La edad es, en todo ello, el 

factor esencial, Jos limites del nirio son de origen fisiológico. 

mientras que en cada época, los del adullo dependen de las 

codiciones hisloricas y sociales (Wallon,1976). 

Se ha hablado aqui de un tipo de conocimiento en el ni~o, 

existe otro tipo de conocimiento (el cientificol del cual no 

hablaremos. pero si dejaremos en claro que ''el conocimiento sólo 

nos permite encontrar estados de conciencia. construcciones 

intelectuales. testimonios sensoriales y. por consiguiente. es en 

el los donde cabe buscar el principio \' el fin de toda real !dad'' 

CWallon.1985), realidad a Ja que eJ ni'.":o tendr.; acceso. al 

alcanzar el pensamiento reflexivo, aquél que se desdobJa .:i.<~

mismo. esa facultad de poder objeth·ar esas ideas. esa forma mas 

compleja de representarse las cosas. 

41 EL PENSAMIENTO 
El concepto de rrpensamfento''• se ha prestado sin duda a 

malos entendidos. podr!a decirse que en algunos casos es utilizado 

como sin6nimo de inteligencia. Esto viene a plantear un problema 

de definición de gran importancia, pues como suele pasar también 

en la definición hay incongruencia de las disitintas posiciones a 

la hora de definir. 
Sin embargo, sólo nos ocuparemos de Piaget y de Wallon en 

tanto como ambos entienden el concepto y cual es el uso que le 
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dan en su psicologia 
Existen dos obras en las cuales puede palparse claramente 

como se utilizan los conceptos de pensamiento y de inteligencia, 
nos referimos a: ''El Origen del pensamiento en el nif'io'' 

(Wallon,1976) y al libro "El nacimiento de la inteligencia en el 

nitro'' (Piaget,1990). 
Wallon define el pensamiento como inteligencia \'erbal }' 

discursiva, el concepto de pensamiento se reserva aqui a una forma 

de intelit:;encia en la evolución de las especies y en la historia 

del niRo. 

Para Piaget la inteligencia verbal o reflexiva reposa sobre 
la inteligencia práctica o sensorio-motriz, que se apoya a su vez 

sobre los hAbitos y asociaciones adquiridos 
nuevo. Estos suponen. por otra parte, 

para combinarlos 
el sistema de 

de 
los 

reflejas. cu~·a conexión con la estructura anatómica y morfol:-~ica 

del 01·~¡lnismo es evidente. Poi· consi~11iente. existe una cierta 

continuidad en la inteligencia y los procesos puramente biológicos 

de morfo~~ncsis y de adaptación al medio. 

Se puede ver que la posici=n de Plaget es claramente la de 

demostrar la inteligencia, incluyendo el t~rmino pensamiento y no 
asi la poslcl6n de Wallon que estudia el pensamiento incluyendo la 

inteli'lencla. 
Sin duda que esto en lugar de aclarar la situaci-!in la 

complica. pero se puede discernir la situación siguiendo· a Merani 

11970), <?l nos dice · ! ser.!.a un error si tomamos a las dos 

denominaciones como sinónimas, mas bien nos debemos dar cuenta que 
Piaget no se ocupa en realidad de la inteligencia, mAs bien, como 
Wallon, estudia al pensamiento''· 

Y es que en cierta manera, pensamiento e inteligencia 

corresponden a una finalidad propia de la evolución hacia la que 

inevitablemente tiende el fenómeno vida. 

Wal Ion y Plaget son Jos primeros que consideraron al 

pensamiento y a la inteligencia, como algo que se debe 

desarrollar. y plantearon que se trata de una situaci~n por 
construir, no de una meta por alcanzar CMerani.1970). 

Plaget ataca el problema desde el punto de vista de la 

ontogenia, esto es. del desarrollo del nino a partir del 
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nacimiento. 
construcción do 

La 1~teligencia 

rclntiones. La 

ser~a, por consiguiente, 

organización intelectual 

una 

es 
producto de relaciones que se engendran unas a otras y que 

forman una misma cosa con lo real, puesto que no se pueden 
concebir r~laciones prescindiendo de términos para unir, y tampoco 

a la inversa. Se destaca asi que el pensamiento formal, la 

''inteligencia conceptual'' segun Piaget, es la reconstrucción 

Iogica de los esquemas sensorio-motrices, que sirven de 

subestructura. Es una superestructura, o sea que todos los 

fenómenos contienen lo permanente, la sustancia, conociendo el 
objeto en si mismo, y lo ·variable como una manera de ser del 

objeto, simple determinación de éste. La inteligencia existiria 

por si misma, como sustancia permanente en las cosas que cambian 

en el individuo, del nif'fo al adulto, de las actividades 
sensorio-motrices preverbales a las acti\·ldades debidas a la 

construcción de una serie de esquemas perceptivos, al razonamiento 

conceptual adulto, se jalona una linea recta marcada por pasaie-s 

sucesivos <Meranl.1970>. 

Por su parte, la teoria de Hallan, que PS contemporánea a la 

de Piaget y desde luego opuesta, se aplica desde la filogenia. 

origen y génesis de la especie a la que pertenece el individuo, y 

más aún, a la evolución de la materia. Wal Ion. resuelve la 

estructuracii..:.n del pcnsnmi en to en los niveles de la teorta del 
conocimiento, esto es, seg:..:n va manifest.indose a través de la 

historia del género humano y de la historia del individuo. 
La evolución, dice Wallon, es un hecho que se impone 

significa cambios evolutivos, estos pueden diversificarse. tomar 

nuevas direcciones. Por ello, se le niega cuando se establece un 
camino único para progresos ilimitados y, mayor resulta la 

negación si ese camino es el de transformaciones que ya existian 

en potencia, antes del proceso mismo del desarrollo. De ser as!, 

la evoluci?n no seria c\·olución, sino simple crecimiento, 

desenvolvimiento df:' un proceso IMerani.1970). 

Frente a los cambios sucesivos de la materia. afirma Wallon, 

nuestro pensamiento, por amplio importante que haya podido 

devenir. no es el último y supremo hallazgo de la naturaleza que 
evoluciona ni tampoco el más amplio desenvolvimiento de algo 
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impl!cito en la materia (Merani.1970). 

rara Wallon. ln.s fuentes del prnsamiento del nii''.o no deben 

ser buscadns en el terreno preciso de la sensorio-motricidad (como 

lo hace Piaget>. No hay predominio de la estructuración 
progresiva sensorio-motriz ni de la estructuración progresiva de 

las operaciones conceptuales. Lo verbal no est~ opuesto a lo 

sensorio-motriz. Ambos aspectos son imprescindibles para la 
representación. y su confluencia, su antitesis, el predominio 

circunstancial de uno y otro. su oposici 7.-n tan clarn en el nif'ío 

se~un ocasiones, engrendra las estructuras formales de la razón. 

lo cual significa adecuación 

<Meran! .1970). 

del lenguaje y pensamiento 

Hasta aqu!. se puede ver como es utilizado el concepto de 

''pensami~nto'' y de ''inteligencia''. nosotros estamos de acuerdo 
con la posici.::n de Wallon, ya que sus observaciones son de una 

precisión tal, que puede decirse que muchas de sus investigaciones 

tienen vigencia en la psicologia de hoy, y se puede concluir de la 

siguiente manera. 

El pensamiento no lo elabora solamente una porción de masa 

cerebral ni tampoco una función social separadas. El pensamiento 

es el producto de uns integración que conser\•a en su actividad la 

unidad esencial para manifestarse y continuar su acción a través 
de la diversidad crec-iente de las compleJizaciones biológicas y 

culturales <H('rani .1970). Por lo cual se puede comprender que el 

pensamiento a traves del cual se realiza la inteligencia aµarece 

as~. como lo indica Wallon, en conductas concretas frente a 

situaciones m(>ramente concretas. 
Por eso en Wa l lon, ''inteligencia'' y ''pensamiento'' no son 

sinónimos y la sensorio-motrlcidad aparece como herramienta del 

pensamiento. Y éste es la gran herramienta de la inteligencia. 

Pero este proceso no se detiene en el pensamiento, por el 

contrario, apenas se inician funciones de mayor compleJidarl que 
durante el resto de la vida de la persona le permitirán 

su desarrollo como individuo, nos referimos al lenguaje 

completar 

y a la 

inteligencia discursiva que. finalmente vendrian 

culminacion de la acumulaci~n de los 

\'isto. Pero para una mayor 
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me1fcionados. se recorr:enda ir a las fuentes ori~inales. pues como 
se ~dijo en.Otra· pa1~te. nadie matiza mejor una obra que su mismo 

autor. 

5) EL LENGUAJE 
El lenguaje es sin duda una de las funciones cognoscitivas 

más importantes en el desarrollo del nlfio, es el sostén de la 
representaci6n, la cual es a su vez la condición misma del 

pensamiento y del conocimiento. 

~allon asigna al lengua.ie un rol primordial en la aparici..::in 

de la Inteligencia representativa. 
El lenguaje. 

posibilidad de 
dice Wallon, 

reagrupar y 

da al nii'io 

reorganizar 

especialmente la 

sus Impresiones 

percepti\'as. Además, el len~ua.ie tiene sus propias condiciones 

de existencia y desarrollo. A través del vocabulario y la 
sintaxis, contiene en potencia un mundo de relaciones, de 
afinidades o de oposiciones que anticipan el momento en que 

recibirá significados precisos. Es una fuente social de 

conocimiento y de preconoclmlento claramente distinta de la fuente 
sensorio-motriz (Zazzo,1976). 

de 
la 

Es a través del lenguaje que el objeto del pensamiento deja 

ser exclusivamente quien, por su 

percepción. Da a la representación 

presencia, se impone a 

de las cosas el medio de 

ser evocadas, de ser confrontadas entre ellas, y de compararlas 

con lo que en ese momento se percibe. Al mismo tiempo que 
integra lo ausente en lo presente, permite expresar, fijar, 

analizar el presente. A los momentos de la experiencia vivida 

superpone el medio de los signos, que son las referencias del 

pensamiento, en un medio en el que puede imaginar y seguir 
trayectorias libres, unir lo que estaba desunido, separar lo 
que se habia presentado simultaneamente <Wallon,1984b). 

Es a través drl lenguaje que el pensamiento robra realidad. 

es el lenguaje el que transforma por completo el valor y el 
significado del aprendizaje. sin duda, el lenguaje es por 
completo el instrumento por exceJr.ncia del an~lisis conceptual v 

pieza fundamental en el desarrollo de la intellgencla discursiva. 
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6) INTELIGENCIA DISCURS VA 
La inteligencia discursiva es aquelló que opera en el plano 

de las representaciones y de los slmbolos. 

La inteligencia discursiva es el modo de escapar 

actual de las cosas. de sustitur la intuicion del mundo 
represenlaci~n. su doble. En lugar de fusionarse con 

al orden 

por su 

lo real 

para realizar estructuras que organicen sus datos según fines 

utilitarios. el pensamiento hace un doble en el plano de la 
representación. En lugar de ordenar entre st los elementos 

concretos de una situación, opera sobre simbolos o con ayuda de 

ellos (Zazzo.1976), 

La aparici::in de la función simb::-lica, ese poder de 

sobre significaciones puras, marca el umbral decisivo 

operar 

entre la 
inteligencia práctica y la inteligencia discursiva. Ahora bien, 

el operar sobre puras significaciones, simplemente representadas 

por sii;nos que son necesariamente imitativos. es lo que se ha 

llamado funcion simbclicn, lo cual implica una función m~s 

complC'ja }' mas completa en el plano mental. 

En este punto. las conductas verbales sustituyen a las 

conductas materiales: conductas imperativas o votivas que formulan 

el deseo frente a lo dado. conductas de ficción o de mentira, que 

se valen de astucias con lo real a fin de sustituir sus motivos 
por motivos de lo imaginario, con frecuencia de servicio de 

intereses disimulados; conductas acertorias, finalmente las más 

complejas v delicadas de todas, que consisten en dar testimonio 

del hecho\. de las cosas en su realidad verldica. lo que exige un 

aJuste ri~uroso de las significaciones con los datos de la 

experiencia. asi corno d~ las significaciones entre sl. Labor 

inmensa que es la misma de la razón cognoscitiva <Wallon,1976). 
La inteligencia discursiva que. dicho sea de paso, tiene sus 

condiciones propias y no puede ser consecuencia de la inteligenria 

pr.:sctica: (aunque a decir verdad algunos autores suponen una 
continuidad indiscernible entre estos dos procesos. que si bien se 

analizan, son de orientaci~n contraria>. ''en el plano de la 

acción, se expresa por consignas, en la percepción por 

enumeraciones. observaciones asociaciones, que tiene palabra por 

referencia constante. de la cual el len~ua.Jc expresado o !.ntimo r.s 
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el sustrato indispen :able. que distinge entre los terminas: donde 

cada noci:;.n correspro·ienln se estal>iliza, donde la diversidad de 

los efectos se asocia a la di\º(ff.Sidad de las combinaciones enlre 

los elementos que deben pe1·manece1· constantes; donde cada especie 

de rl"laciones tiende harin una fórmula expl.i.cita. Esta es una 

inteligencia que opera. como ya se di Jo, sobre representaciones o 

por medio de representaciones, que identifica el acto con sus 

componentes y los efectos con las cualidades distintivas de 

objetos determinados'' IWallon.1987). 

Esta intel igcncia que recoge sus frutos a través del 

lengt1aJe, de la repres~ntaci6n. es alcanzada. en cierta medida, 

por todo individuo que esté apto para asimilarla. Esta aptitud 
ser~ a través del lenguaje, aquél que el medio ha modelado en el 

ni~o, o en su defecto, esta aptitud pertenece al desarrollo 

especifico del hombre, ,a su naturaleza y, por desgracia, puede 

faltar o anularse en algunos individuos. 
En el ni~o, si no existe alguna lesión o contratiempo, tendrá 

acceso a la inteligencia discursiva, a través del pensamiento.del 

lenguaje y por las diferentes formas de representación que se 

vayan presentando a 19 largo de su desarrollo. 
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CONCLUSION 
Bl hacer una tesis sobre Wallon no ha sido una labor facil, 

m~s blen fue una tarea Ardua y en la mayoria de las ocasiones 

complicada, aunque a decir verdad muy motivanle y enriquecedora 
para nuestros conocimientos y para nuestra profesion. 

Nosotros hubiesemos querido tener las posibilidades para 

conseguir todo el material escrito o grabado por Wallon sin 

embargo, al buscar las revistas ''Enfance'' nos encontramos con la 
primera l imltante, son escasas o definitivamente no se encuentran 

en nuestro pais. Donde se pueden conseguir es en la Universidad 

de Austin (Texas), lugar que recopila la colección completa y que 

ademAs fue y sigue siendo inaccesible para nosotros. 
La segunda ltmitante. que a la postre pudimos salvar, fue que 

al buscar los libros traducidos al espaRol, nos encontramos con 

que no los habla, las ediciones estaban agotadas y s6lo algunas 

personas dentro del ámbito universitario conocian ya no digamos la 

obra, pero si por lo menos el nombre o alguna referencia sobre 
él. 

Para tener un acercamiento a Wallon fue necesaria una 

exhaustiva búsqueda en librerías, bibliotecas y con académicos que 

dominaran el tema; echamos manos de todo lo que nos pudiera 
acercar a la obra wallonlana; y gracias a todo eso nos fuimos 

empapando de su pensamiento, conseguimos algunos libros y 

articulas de Wallon y de algunos de sus discipulos, biógrafos, 
cr.:. ticos y emprendimos la gran aventura ;.• el riesgo de escribir 

sobre él. 

Además de esos obstáculos, algo que nos llamó la atención fue 

que en la UNAH pocos son los trabajos que enisten en torno a 
Wallon, hay en la Facultad de Psicologla cuatro o cinco tesis de 

licenciatura y dos o tres de maestria, contando ya la de nuestro 

asesor. En la ENEP lztacala máximo habrá cuatro, y el acervo con 
que cuenta e~ta casa de estudios, en lo que respecta a la obra de 

Wallon, es limitado, por no decir nulo. 

En pocas palabras. Wallon en la Universidad es poco conocido, 
en los planes de estudio actuales sólo se revisan los trabajos de 

Plaget y someramente los de Vlgotski, y quienes han tenido una 
aproximación a la psicologia de Wallon ha sido de oidas o a través 
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de la obra de Rene Zñzzo, y quienes se han acercado a ella 

coinciden en que es e ~pleja y dificil de interpretar, agregando 

que su material es difi~il do conseguir. 

Sin embargo, nosotros abordamos a Wallon con el fln de 

conocerlo más a fondo y saber porqué se le considera como uno de 
los exponentes mas importante de la psicologla genética junto con 

Piaget. Ademas, lo que nos atrajo en forma especial fue el 

enfoque walloniano sobre la emoci6n, concepto esencial, con el 
cual nuestro autor entreteje una teorla del desarrollo, llena de 

observaciones y matices excepcionales (como pudimos ver en el 

capitulo 111). 

Por todo ello quisimos plasmar a lo largo de esta tesis 

algunos de los aspectos de la psicologia walloniana. Sabiendo 

que su 

trabajo 
que el enfoque y la profundidad de su pensamiento hacen 

obra sea extensa y por lo tanto dificil de englobar en un 
como éste; y sin embargo, abarcamos desde nuestro punto de vista, 

los aspectos más importantes, en cuanto a su posición del 

desarrollo del nino. 
Cabe aqu1 recordar que Hallan se introduj6 

desde un enfoque filosófico y médico, y que 

psicologla tuvo varios giros, en un principio 

a la psicologla 

su posición en 

se aboc6 por el 

organicismo (y fue encasillado como tal), también se acerco al 

idealismo, pero no a condición de sustituirlo por la realidad de 

las cosas, más bien Wallon siempre se esforzó en demostrar que la 
psicologia debe aprehender al ser humano en su totalidad, 

englobando una tcor!a del individuo y as! deJar en claro la 

relación ''mente -cuerpo'', lo que ayudo 

reducclonismos de tipo idealista y mecanicista. 
a superar los 

Adem~s, Wallon 

siempre estuvo a favor del devenir del individuo, pero no del modo 

condicional y fatalista del existencialismo. Fue partidario de 
la objetividad experimental, pero sin caer en el formalismo 

metodológico del positivismo. 

En concreto, la posición de Wallon fue la de la pslcologia 

genética y su metodologia, la dialéctica, entre otras. 

Su propuesta filos6fica rebasó a Bergson <su maestro) y 

fundamentó gran parte de su obra en las aportaciones de Ribot, 
Baldwin y Janet, entre otros. Sus conocimientos abarcaron la 
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neurofisiolog1a, psicolog1a animal, psicopa'.olog1a 1 psicolog1a 

social e incluso psicologia del adulto y pcdagog1a, lo que hace 

que su propuesta psicológica tenga un 

encima de otros psicólogos. Asi pues, 

rigor 

Wallon 

y un 

crea 

estatus por 

un 

psicológico que escapó a los reduccionismos e hizo a un 

enfoque 

lado los 

enfoques circulares en psicologia, buscando siempre el estudio de 

la persona concreta, estudiada en situaciones concretas, donde el 

proceso de desarrollo no acepta parcelaciones, más bien acepta un 

enfoque integrador, a lo cual la psicologla walloniana da 

respuestas claras. 

Es indudable que la obra de Wallon, vista a la distancia no 

deja de sorprender, pues a pesar del tiempo la mayorla de sus 

aportaciones mantienen la vigencia del momento que vieron la luz, 

se sabe ahora que en su obra existen algunos olvidos y es l6gico, 

pues la psicologla genetica, menos que otras no se ha estancado y 

han surgido investigadores que han hecho aportaciones para que la 

disciplina siga su curso, tal es el caso de Bruner y Flavell, 

entre otros. 
Como se puede ver la psicolog1a genética ha seguido su camino 

r ha l lcvado como estandarte la posición piagetiana, la cual no se 

puede negar que ha abierto bastantes caminos para la investigación 

pero y Wallon?. La psicologia walloniana dejó una importante 

huella, pero una huella que no han podido seguir Jos psicólogos 

evolutivos. ya que no ha habido una continuidad investigadora. ni 

de sus disc1pulos, ni de otros investigadores (como se dijo en 

la introducción), y ello en gran medida ha truncado el 

desenvolvimiento de la teoria y ha hecho que la obra de Wallon 

quede, muchas de las veces marginada, sólo conocida por unos 

cuantos que le guardamos respeto, pero que no hacemos trabajos de 

divulgación, mucho menos de investigación. 

Por ello es que Wallon no ha tenido el seguimiento que 

deberla, aunque a decir verdad Wallon odiaba la devoción y, a 

decir de Zazzo. nunca fue su intención dejar escuela. Y sin 

embargo nosotros encontramos que la psicologla de Wallon est~ 

presente en algunas actividades educativas del pais, asi como el 

uso de sus conceptos, aunque no le brinden el crédito que merece. 

En la Secretaria de Educación Publica, expeclficamente en el 
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departamento de Educct "'.ión Inicial, 

nivel nacional, sP poyan en el 

perspectiva genética y ponen un 

los programas educativos a 

aporte psicológico de la 

especial . énfasis en la 

''interacción'' ''del nii"ío consigo mismo'' y con ''los demás'' y 
retoman la figura del t•alter'' como proceso de construcción del 

yo psiquico, pero Jamás explican de donde extraen esos conceptos, 

que como bien sabemos son de Baldwin, retomados y pulidos por 

Wallon. 
Ahora bien, los conceptos que adquirieron forma en la obra 

walloniana (el movimiento, el medio, la imitación, el 1 'alter'', 
la emoción, entre otros) merecen una investigación más a fondo, ya 

que son elementos para la formación de funciones psicológicas y 

procesos de adaptación al medio social que se convierten a su vez 

en factores importantisimos del desarrollo del nii"ío. Asl mismo, 

creemos que la imitación debe tener un estudio y una inclusión más 

importante en el ámbito educativo del pais por lo cual, el 

concepto debe ser retomado por los nuevos programas de educación, 

pues este proceso de Imitación es fundamental para el desarrollo 

de la representación e importante para el crecimiento del 

individuo como persona. 

Además, si hacemos un seguimiento y un análisis más profundo, 

hallaremos que la obra walloniana no sólo es aplicable a la 

educación. sino que tendr1a un campo mas 

social,etc.) y enriquecerla el quehacer de la 

pais. 

amplio (cl1nica, 

psicología en el 

Finalmente, creemos que se debe hacer investigación en torno a 

la propuesta pslcol6glca de Wallon, pero no para comprobar lo 

un 

de 

dicho por él, tampoco para desmentirlo, sino para darle 

seguimiento y, a través de ello di lucldar las partes 

comprensión que nos hacen falta para aceptar y entender lo que 

psicolog1a integradora, donde lo 

lo social están tan estrechamente 

nuestro autor postulaba: una 

biológico, lo psicológico y 

unidos para formar una psicolog1a concreta. que estudia al niflo en 

su proceso y no en su producto final. 

Considerarnos que el estudiar a Wallon en la Universidad, como 

se hace con Plaget y Vlgotskl, daria un enfoque más global de la 

pslcologla evolutiva y por lo tanto más herramientas para 
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comprender el maravilloso, pero dificil proceso del desarrollo del 

nlno. 
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