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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los re$\Modos de lo. adaptación y aplicación de un 

programa de Estimulación Temprana dirigido Q niños de un grupo de lactantes de un 

CENDr. con el objetivo de brindarles un ambiente rico en estimulos. Q fin de que 10$ 

pequeños lograran un desarrollo int~l. El programa se aplicó dlrQl'lte 5 meses y las 

edades de los niños participantes. oscilaron entre los 4 y los 13 meses de edad. Se 

utilizaron las pruebas del Desarrollo de t>enver y El Deso.rrollo Normal del niño de 1 a 

24 meses de Bmovides poro. evoluor el desarrolla de cada pequeño antes y después de 

la aplicación del programa de estimuloc:HSn. Por medio de las prud>as estadísticas de 

Wi1coxon y McNemar se determinó que los cambios observados en los niños fueron 

producto del programa aplicado. Finalmente se discuten los resultados obtenidos en 

función de lo efectividad de lo intuvenóón y los beneficios de llevarla a cabo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la necesidad de la mujer por integrarse a la vida. productiva y 

contribuir Q la economía familiar, lIeWl Q la familia Q buscar un lugar de cuidado para 

sus hijos pequeños, lo cual ha origioodo la creación de instituciones de atención para 

niños de edad temprana. 

En un principia, estas instituciones sólo Se preocupaban por el aseo, alimentación y 

bienestar general del niño durante su estancia en el centro, puo con los avances en el 

campo de la Psicología, se conoció la trClSGendenc:iQ de 50s primeros años de la vida y se 

reformularon los objdivos, considerando ya m solamente la asistencia y protección 

del menor sino también la estimulaciÓfl de su descrTOllo integral. y la atención y 

promoción del dUGrT0110 integral incluye los QSpUtos asistenciales, de estimumióM y 

de educación, q~ es lo que actualmente responde al concepto de Centra de Desarrollo 

Infantil (CENDI). 

Partiendo de esto, el CENDr, coma institución educativo-asistenc:iol. se enfoca a la 

atención del niño durante sus primeros años de vide, paro. lo cual requiere de UflQ 

organización con cualidades espLcíficas r elacionadas con las características y 

necesidades del menor. Para te! fin la SEP sugiere quL los niños sean of"9G1lizados por 

estratos de Mod, considerando como: 

• Lactantes Q niños en1'l"t. 45 días de nacidos y 1 año 6 meses. 

• Maternales VItre 1 año 7 meses y 3 años 11 m~ de Ldad. 

• Preescolares VItre 4 y 5 años 11 meses de edad (SEP. 1992). 
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Una vez agrupado por su rango de edad, el niño queda a cargo de personal asignado a 

las diverSQs secciones del área pedagógica, apoyada por otras áreas como la de 

psicología, médica y nutrición; y coordinados por una dirección general. Pero, es en el 

personal dentro del área pedagógica en quien recae la responSQbilidad directa de dar 

educación y estimulación integral al niño , ya que éste queda bajo su cuidado y atención 

durante las horas que permanece en el CENO!. Educadoras, puericultistas y asistentes 

educativos, se encuentran abocadas o dar estimulación, educación y cumplir con todas 

las tareas y acciones dirigidas al aseo, alimentación y bienestar general del niño 

durante su estancia en el centro. Se debe resaltar ¡pe las actividades asistenciales 

como lo es la alimentaci6n , higiene, etc. , son muy importantes sobretodo en estos 

ro.ngos de edad y por lo tanto no se pueden dejar de lado; pero es necesario 

considerar que estos momentos también son opor1u1idades paro. estimular a los niños. 

Con respecto al área de Psicología, entre sus diversas funciones se encuentl"O la de 

vigilar el adecuado desarrollo de los niños; paro. lograrlo la psicóloga realiza 

evaluaciones periódicas de su desarrollo y en caso necesario, se tro.bajo directamente 

con ellos, elaborando y aplicando programas de estimulación más específicos , para que 

el pequeño logre finalmente un desarrollo integro.l. 

Sin embargo , una realidad dentro de un grupo de Lactantes de un CENor, es que por 

parte del área pedagógica se le ha dado mayor importancia al tl"Obajo asistencial qui: 

al pedagógico, siendo que por medio de éste es que los pequeños reciben mayor 

estimulación; en consecuencia de lo anterior es que en el período 2003-2004, 10 niños 

presentaron retraso en el desarrollo de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el 

área de Psicología. Para solucionar esta situación se elaboró y aplicó un programa de 

estimulación, cuyo objetivo fue que estos niños alcanzaran un desarrollo integral. 
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En este tro.bajo se. pre.se.ntan las bases teóricas que. se consideraron para e.laboro.r y 

aplicar adecuadamente e.1 programa, enfatizando que. los primeros ciios de. vida son 

muy importantes para e.1 de.sarrollo de. las capacidades físicas, inte.lectuales y de 

personalidad de los menores de 6 años, además de ser decisivas las experiencias 

acumuladas durante esta fase de existencia, ya que será! la ~ en que se 

sustentarán las experiencias posteriores. También se presentan los resultados y 

conclusiones que. se. obtuvieron al aplicar e.1 programa de. e.stimulación. Esta 

información se encuentro. organizada de. la siguiente. manero: 

En el capítulo uno se. explica tqui es la Estimulación Temprana?; y se de.termina su 

importancia tomando como base investigaciones anteriores. 

El capítulo dos pre.se.nta información acerca de las bases teóricas de. lo Estimulación 

Temprana, dentro de. las cuales se encuentran la Netr1:lpsicología Evolutiva, la 

Psicología del Desarrollo y la Psicología de.l Aprendizaje. Estas teorías nos explican qu¿ 

elementos se deben considerar para proporcionar una estimulacián adecuada. 

En el capítulo tres se. describe bre.ve.mente e.1 desarrollo del ser humano en los 

primeros 18 meses de. vida, ya que es ne.cesario conocer qu¿ conductas debe. presentar 

e.1 niño, y de esta manera conocer las conductas que. deben promoverse y a qui e.dades. 

El capítulo cuatro se. enfoca en los aspe.ctos metodológicos que se. consideraron para la 
, 

aplicación de.l programa de. estimulación. 

En e.1 capítulo cinco se muestran los resultados obtenidos después de. 5 meses de 

apliooción, realizando un análisis descriptivo, comparando Jos resultados arrojados 

antes y después de la intervención. Además, se analizaron los resultados con las 
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pruebas de Wi!coxon (Juárez , 2002) y McNe.mor (Juórez, 2002), para ddermif'lQ/' si 

los cambios registrados fueron causados por el progr<ufIQ y no por otros factores. 

Por último, en este trabajo se discuten los resultados y se concluye acerca de lo 

efectividad de lo intervención temprano y las beneficios de llevarlo a cabo, en donde 

fino.lmente se presentan algunos limitaciones y sugerencias que se podrán considerar 

en la elabol'1lción y aplicación de próximos progromos. 
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CAPÍTVLOI 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1.1 DEFINICIÓN DE "ESTTMULACIÓN TEMPRANA" 

De ocutrdo con UNICEF en 1978 (Cruz, 1997) en los países de hablo espciíolo el 

término de Estimulación TemprcrICI se colMllZ6 o utilizor paro denominar Q los 

prograrMS de prevención paro. niños de alto rie..sgo btológico establecido o probable; 

es decir, orientados Q contrcrrestar el efecto de 11'1 daño orgáIico establecido 

(por ejemplo, Síndrome de Down) o preunir la ~d6n de IJ'IQ oltuoción en niños 

que, por sus cr¡tecedultes negativos de embarazo o perto, teníCl'l IJ'IQ alto 

probabilidad de quE éste .se produjEN. En estos ccsos, el término "Temprano" Se 

justifica como t.nO. intención de intel"V6lir mtes de que lo oltercci6n se agudice 

más o (FItes de que aparezcan kJs signos de 111 dá'io. 

Sin embcrgo, esto definición ha sufrido d iversas modificaciones o lo largo de 10$ 

«ios, en donde firKDmm'k. no sólo se pretende. proporcionar este tipo de programo 

o pequeños con a1giWl dciio orgMico. sino también Q niños sanos. A contínooóón se 

mencionará! a1gtn1S definiciones de Estimulacián Tempraw., en las cuales se 

muestra esto trQl'\Sformación. 

Hegelu (1965) definE Q la Estimulación Temprma como t.nO. t imico qtJe consiste 

en estímulos orgGflizados y sistemat izados; que tiene. como elemento importante el 

juego, yo. que IMdionte bte, 10$ niños ~, .se ~laciOl'al con ellMdio que los 

rodeo y con otras personas. 
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Por su parte, el Dr, Monten~ en 1978 describió la Estimuloción Temprmo como 

e l conjlllto de acciones tendientes o pr<:Iporcionar 01 niño las experiencias que. éste 

necesito desde su nacimiento paro desarrollar 01 máximo su potencial psicológico, 

Esto se logro. o través de lo presencio de personas, objetos en cCl'ltidad y 

oportunidad adecuado en el COlltextO de sitoociones de varioda complejidad, lo cual 

genero en el niño un cierto grado de interés y actividad, condición necesario paro 

lograr lJ"IO. relación dinámico con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo. 

Naranjo en 1981 (citado en Leonor, 1994) dice que 111 programo de Estimulación 

Temprana es 111 conj..mo de acciones que. proporciono. al niño experiencias que 

necesito desde su nacimiento, o través de lo presencio de personas y objetos 

odecuados poro. desarrollar al máximo su potencial psicológico. 

Lo Estimuloción Temprano es definido por Co.brero y Sátchez (198n. como IJ'I 

tratamiento realizado durmte los prirnuos ciios de vida del niño, que (X)II$iste en 

estimular adecuadamente 01 orgc7lismo poro logror lo. potenciación máximo de las 

capacidades físicas e intelectuales, e interrunpir o corregir los defectos que 

troba! el aprendizaje. Dicho estimuloción debe: llevarse o cabo de manero regulodo 

y continuo en todas las áreas del desarrollo, pero sin forzar en sentido olgtrlo el 

curso lógico de lo moduroción del Sistema Nervioso Central. 

Salvador Jordi en 1987 (citado en Bolaños, 200Z). menciono que lo Estimuladón 

Temprano. es lo otención que se do al niño en las primeras e topos de su Yido, con el 

fin de potenciar y de..son-ollar 01 máximo sus posibilidades flsicas, intelectuales y 

ofectiYOS, mediante programas sistemáticos y secuenciales que obarcal todos las 

áreas del desoM'OlIo ht.manO. Asimismo, agre90 que lo. Estimulo.ción Tempt'O'lQ 

concede primordial importancia o los factores QI\'Ib ientales, porque en lo medido en 

que se le proporcione 01 niño lo oportunidad de experimenta" sitoociones de varioda 

complejidad, surgirá en él cierto grodo de interés y actividad, que le permitirm 

.'I1Q relQClón dinámico en su medio ambiente v un aprendizaje efectivo. 
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Jordi (1978) tambiin menciona qtE lo Estimu!ación Templ'<rla está pensoda paro 

mejorar o p~~ir los posibles déficits en el desarrollo psicomotor de niños con 

riesgo de. pac:leurlos por CIlUSQ$ tmto biológicas como ambientales. Esta 

intervención consiste en c~cr tI1 ambiente adoptado o los capacidades de 

. respuestos iMlediatos del niño, pera que.lstos vaym aUlnentmdo progresivamente. 

Por ello, lo Estimuloción Temprcno es lo acción de propordClr"llr al niño 

detenninCKIos r.stímulos que val o focilitcr el desarrollo, y por lo tmto, o conseguir 

que su org:Jnismo llegue al mcíximo de sus potencialidades. 

Villa (1991) plmte4 que la finalidad de la Estimulación Temprmo. es inten-unpir o 

corregir los defectos que In individuo padece y que impiden e l desarrollo integrol 

del niño tanto biológiCll como psicológicamente. 

DomiÓ"l (1998) (citado en Vázquez, 2003) la define como el conjtl1to de acciones 

que identifi<DI e intervienen en los problemas que los niños presentlrl, con la 

finalidad de aminorar los debilidades, fortalecer sus capaCidades y su ~dizaje. 

Aberro t<rlto la detección como la intervención del desarrollo psicológico e incide 

en·1as toreos de prevención. 

Andreu y cols (2000) lo. define como el conjl6lto de intervenciones dirigidas a lo. 

población infantil de O a 6 oí'ios, a lo. familia y 01 entorno, que tienen como objetivo 

dar respuesto lo más pronto posible a las neasidodes transitorias o per'IfII»'IUItes 

que pre.sentcr¡ los niños COl! trastornos en su duarrollo o que tienen riesgo de 

padecerlo. 

Pocheco (2004) define la estimulación temprana como uno acción sistemático, 

llevado o cobo con tI1 fin educativo. Es tI1 conjtJ'lto de actividades en donde 

interviene principalmente el juego teniendo en cuenta las características y el 

desarrollo normal del niño. Se da a través de lo ~petición de diferentes eventos 
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sensorKlles que StmQl'l el control emocional ofre.ciendo 01 niño ln:I 5er\:S(lción de 

seguridod y goce. Por otro parte amplio la hobilidod mentol, que le proporciono el 

aprendizaje 01 desarrollor destrez05 poro estimulOJ"5e. o sí mismo por medio del 

juego libre, lo curiosidad, loexplorocián y lo imoginación. 

Lofuente (1997) plantea que. el término °interlención temprooo" se refiere 01 

conjunto de todos los métodos y estrotegi05 de procedimiento, yo. sea educativos, 

biomédicas, de conducto o 5Ocioles, opticobles o t.rI niño que COrTe el riesgo de 

decrementar su nivel de desarrollo, por lo que lo Estimuloción Temprano es uno de 

las principales estrotegi05 de procedimiento que se incluye dentro de lo 

intervención tempro"lCl. 

Como se puede aprecie.- este tipo de intervención está. dirigido. principalmente a 

niños que son considerados de "alto r ie.sgo"; e.s decir, todos aquellos niños que 

corren el riesgo de ver afectado el ClrSO de su desarrollo por caUSCl$ de origen 

prenatal, natal o postnotal; de tal formo que lo Estimuloción TemprCIIICI tiene en 

al91llOs casos objetivos preventivos, y en otros casos objetivos 05istenciale.s. 

De acuerdo con Díoz de León (1991) lo estimuloción tempr<l'la que tiene sent ido 

asistencial, es lo que va dirigida a aminorar los déficits físicos e intelectuoles que 

una determinada alotoolía biológica ha producido; es decir, niños a.ryo deSCIrrollo 

lleva aparejodo cierto grado de retroso, cotoo son: 

1. Los que podecen atgt.nQ a lteración genética (por ejemplo: Síndrome Down). 

2. Los que han padecido \WI error congénito del metabolismo (Fenilcetofllria, 

Galactose.mia, Cretinismo, etc.) 

3 . Los nacidos de podre.s sifiliticd's, o cuyas madres sufrieron durmte el 

embarazo alguno. infección como Rube.ola. 

4, Los nacidos con molformo.ciol\e.s cranecnos (Hidrocefalio, Mocrocefalia, 

eT: 
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En todos estos cosos, el éxito del trutmnimto es limitado, cIMa lo. gravedad de las 

lesiones ocosionodas 0.1 Sistema Nervioso. Sin embargo, si se ~Iic.o. desde los 

primuos años de vida, permite desarrollar 0.1 máximo lo. capacidad fisico. y mental 

del niño afectado, pese a sus deficiencias. 

Por otro lado, el tratamiento preventivo es lo. intervmciÓfl ~ se lleva o. cabo COtl 

bebés que. son en principio "normales", por sus condidones pre, peri y postnatale.s, 

pero cuyo desarrolla puede werse afectado por distintos factores de orden no 

biológico, como es e l coso de aquellos que hM sufrido carencia afectivn, sensorial y 

hasta nutriciOtlQl, como resultoclo de ~ m¡bimte desoventajado. 

Asimismo, de manero. preventiva, lo. intervención tambiin se realiza con niños que 

hm sufrido anomalías dururte el embarazo o el parto. Dentro de este grupo se 

encuentran: 

1. Los niños nacidos de madres de pelvis pequeñas, o de mujeres ~ de 

18 años o mayores de 35. 

2. Los nacidos de embarazos patolcSgicos (madres diabéticas. incompatibilidad 

sanguíneo., enfermedades infecciosas, etc.) o cuyas madres he.'! tenido una 

historia de embarazos mrteriores complicados. 

3. Niños premattrOs (antes de lo. semma 37 de gestación): de post· t¿rmino 

(después de lo. semma 42 de gestación): bebis de bajo peso (por debQjo de 

los 2500 gr.) o de o.Ito peso (por encimo. de los 4500 gr.). 

4. ,Los nacidos de portos complicados por: posici6n inadecuado. del feto, 

maniobrns obstétricos inadecuadas, u otras complico.dones como el 

alUdamiento del cordón IftIbilical al cuello del feto, con la consiguimte 

asfixia. 

5. Niños con déficits sensoriales (visoo!es y auditivos). 
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En todos estos ctlSOS, el tratamiento se. orienta a proporcionar al sujeto lrI 

ambiente enriquecido durant!'! un ti!'!mpo variable; es decir, hasto que se tien!'! la 

certeza de que el niño evoluciona conforme a la media de la pobklción de su mismo. 

!'!dad (Cabrera y Sónchez, 1987). 

/Abe mencionar que dentra del asPf!cto preventivo, la Est imulación Temprana va 

dirigida también a niños completamente normal!'!s -sin ninglfl ~tecedente físico o 

ambi!'!ntal de alto riesgo-, como lXK1 forlna de !'!'IIlhllci6n constonte de su desarrollo 

y de optimización de sus potvu:ialidades en todas las áreas del mismo (Cabrera y 

Sónche.z en 1987 y [)¡az de León en 1991). 

Es importante considerar que para elaborar y aplicar un programa de estimulación 

temprMa es necesario hacer l.r"IQ detección de necesidades !'!ducativas de los niños. 

Yo que partir d!'! éstas se establec!'! d marco opropiado paro saber el punto de 

partida y el objetivo de las actividades. Para detectar las necesidades es 

importante aplicar un instrumento diagnóstico que. proporcione información sobre 

aspectos precisos, tales como el nivel de ~1I0. 

Un programa de Estimulaci6n d!'!be ser sistemático y secuencial. Sistemático 

porque. se debe trabajar con el niño día a dio. en un programa de estimuloción 

previamente daborado de acuerdo con su nivel d!'! desarrollo y con los objetivos 

que se pretenden lograr en cacIa momento determinado. Secuencial en tanto que. 

cada paso a lcanzodo por el niño en cualquiero. de las áreas del desarrollo, sirve de 

plrlto de partida parca alcalzar' el siguiente, sin que. se omita ningU10 de ellos. 

otorgófldole las oportunidades más propicias paro alcmzar la plenitud de sus 

capacidades (Cabrero. y Sálchez en 1987 y Lafuente en 1997). 

También es necesario coosidero.r que lo. Estimulación TempralO. no restringe la 

iniciativa en el niño. ni su curiosidad o su propia necesidad de crecer, s ino que 
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busca o.lcauQ/' el máximo deso.rrollo integrol \ogrMdo lo mejor de .sos copacidades 

mento.les, emocionales y fís icos, apoyando e l desarrollo de su inteligencio., de su 

motricidod y de su personalidod (Figuuoo., 2(01). 

, Finalmente se debe tomor en cuento. que lo. Estimulociórl Temprano. no se limita a 

\R1 simple relo.ción del niño con los juguetes, persona y objetos. Lo EstimukK:iÓn 

Temprana es el intercombio de e xperiencios que el niño estoblue con lo presencia 

de estímulos y las personas que se los brin<b\, por lo que se requiere de tn:I 

cornlnicoción afectivo y estímulos presentados de mo.nera enciente y oportl.l'lO 

paro el nlño (Bigler, 1996), 

La familia o persona encargada del niño juega In papel esencio.l en lo efectividad de 

lo. Estimulo.ción Temprano., ya que lo presencio. afectuosa y acti,o. de ¿I, infl~ en el 

~Iibrodo desarrollo del niño, proporcionátdole mucha segtridod. 

Cm ~Ioción o. los estímulos, istas deben estar estrechanente relaciomdos con la 

copo.cidad , el interis y lo o.cti,idod del niño; en donde lo es1imulo.ci6n pcrte del 

niYeI de deson-ollo del infante y de su respuesta, que por mEdio del conocimiento 

indiYidual de coda uno, la relocitSn con él y la comprensión de sus necesidades, 

proporciona la me.dido. exacta paro lo ca'ltidod de estímulos que ~re (Leonor, 

1994). 

Tomoodo como bo.se estos plmteamientos, el presente trabajo se baso. en la 

siguiente definición: Mio Estimulación Temprono es lo rcolizacl6n de un conj\l'lfo 

de QCtiYidodcs cnco.mlnodas CI qJC el niño 0._ nuevos aprcndimJes de 

ocucrdo o sus copocidodes, en los primU'CIs etapo.s de su ,ida". 

ES'h2s actiYidodc.s aJmplen diferentes flnolidodcs: potenciar y dcsarToIlar 01 

máximo sus posibilidades físico.s , intelectuales y afediYl1S, guiOl' su dcso.lTOllo, 
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identiflc.o.l" ylo cOrTCgil" algWl déficit y pr-evc.nil" alguno posible olt_dón en el 

desal"l"OlIo del nIño , 

Los actividades se pt'OgI"Omon sistemático y secuencialmente, abGl"CGfldo todos 

las ál"otos del deSOl"l"OlIo humano, sin fO!"zal" en ningún sentido el CUl"SO lógica de 

madul"oción . En dicho pt'OgI"OlI\G no se trata de utirnulGl" de forma ~ico, 

pl"C$ef1tondo al niño el moyO!" nÚftleI"G de estímulos y experiencias posibles, sino 

que. consiste en un tratamiento con bases 1ieniCClS científicos pol"l1 facilita!" el 

desGl"l"OlIo integI"Gl , tanto en lo que I"C.Specto 01 conocimief1to de los pautas de 

de$Gl"l"OlIo que sigue un niño, cama a los técnicos de aprendizaje que $C 

emplean poro oleanzGl' dichos adquisiciones . Es importante pot'G lograr lo 

mó.ximo efectividad del pt'OgI"Omo: a) los utínulos que se le presenten seon de 

su interés, b) pre.sentarle los estimulos o manero de juego, c) que exista una 

eomunic.o.ciÓft afectiva entre. el niño y el aplicador. 

1.2 IMPORTANCIA DE LA ESTIMIJLACION 1FMPRANA 

De manero generol podemos decir que la Estimulación Temprano. está dirigida a 

t odos los niños de entre O a 6 años, aunque es especialmente útil durante los tres 

primeros años de vida y sobre todo paro los niños que presentOi'1 olglrlQ deficiencia, 

retraso o r iesgo de padecerlo, en cualquiero. de las áreas de desarrollo (Boco, 

2002), como se mencion6 previamente. 

Esto Se hndomento en que lo maduración cert;b rol no termino con el nacimiento, 

sino que persiste 000 t iempo después, lo cuo.l permite aprovechar esta plasticidad 

del Sistema Nervioso paro. mejorar las expectativas del desarrollo. Durante los 

tres primeros años de vida se desarrollo el periodo de maduración más importCl'lte 

llamada miel inizoción, lo cual hoce que se sigan haciendo conexiones neuronales en 

_> ";istema (Baca, 2002). 
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Shaffu (2000) tambiÚl o;finna que el desarrollo del cerebro al principio de la vida 

no se debe por completo al despliegue. de un progn:ma de macltración, sino que es el 

resultado de ~ progrorna biológico y de la ~rimcia inicial. El cerebro ha 

evolucionado de modo que. produce ~ exceso de sinopsis en preparación para 

.recibir cualquiero. y toda clase de e.stimulación .sensorial y motora concebible. que 

un ser humano pudiero. experimentar. Es probable. que las neuronas y sinopsis que. 

se estimulen con mayor frecuencia COfltinúen flllcÍOfUldo. mientras que otras 

neuronas estimuladas con menor frecuencia pierden sus sinopsis (poda sil"lÓptica). y 

penl'lCl\t.et.n en re5er-..a para apoyar nuevas habiliclode.s o compenscr lesiones 

cerebrales. 

Partiendo del hecho de que el Sistema. Nentioso de ... ser que acaba de nacer es 

inmaduro y fU"ldamentalmente plóstico y moldeable.. es muy importante considerar 

el IÚnero y la calidad de las primeros ~riencias que recibe. porque resulte.! 

esenciales pcll'O su desarrollo (Sigler. 1996). Por ello. es Mcesario estimular 

adecuadamente el o~smo dl.l"'Cl'lte su periodo de Q'eCimiento paro fQVCN"'e.cer el 

desarrollo mental y social. e interrumpir o corregir los defedos que trabe.! el 

aprendizaje. 

Tambiéo. soo varios los autores que afirnm que lo. estirnulacicSn en los primeros 

años es f~tal. Por ejemplo. Diaz de León (1991) me.nciona Q los siguientes 

autores: 

Bateson (1964) quien .señalo que lo exposición o lo estimlÑción de U"l tipo o de otro, 

a edad temprano.. podría tener efecto marcado en el deson-ollo perceptivo. 

Asimismo, BIOOI'I (1964) afirma que los efectos del medio ambiente son 

determina¡tes en los primeros períodos del deson-ollo de lo inteligencia. Por lo 

tonto, los cambios medioambientales marcados, pueden producir grandes ~cios 

en lo ioteligencia del niño. 
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D~ la misma forlTlQ, Lltvine (1969) considera qult los Itventos ocurTidos durantlt los 

períodos sensibles en ~I desarrollo dltl orgmismo, tienen consltcuerlCias biológicas 

profll1das, de tal forma qoe: lo que ~cen ser cambios mínimos en It l medio 

ambiente tltmprono, tienen etltcfoS Intensos en el suosecueme oe.sempel'lo 00:., 

organismo. 

Caldwell (1969) opina que para que se di el aprendizaje, no siempre basta con 

rodear al niño de lI1 ambiente rico en ~ímulos, pues hay evidencia de que no todos 

los niños son capaces de llevar o. cabo experienciQ5 Itxplorotori(15 alJfo-dirigidas que 

los COflduzcal hacia lSl aprendizaje significativo, 

Por otro lado, F<YItz (1975) coincide con otros autores, acerca de que tan pronto 

como It l r ltcién nacido ha logrado la adaptación postnatal , su comportamiento 

empieza a ser susceptibllt al cambio, por de.ctos de la variación de los estimulos 

sUlSOriales del ambiltnte.. Estos cambios en Itl comportamiento dltl neonato, ponen 

en evidencia lo. capacidad dlt respoe:sta d~ su sist~mo. perceptuat y son tria sltool dlt 

que en él ha empezado a darse tri proceso de aprendizaj~, 

Por otro lodo, d iversos estudios prueban ~ los infantes desde e l nacimiento 

t ienen la capacidod de recibir y discriminar la estimulación, atr;ndiendo 

select ivamente o. partes del medio ambiente, y que, por lo tanto, la adquisición del 

conocimiento acerca del mtndo comienza con la primero mirada (Fmtz, 1975). 

Por su parte Evans (1987), con base en lIKl investigación real izada por Fowler en 

1962. concluye que los primero años de vida son más apropiados que los siguientes 

en la secuencio del desarrollo, para lo construcciÓll de estructuras conceptuales. 

inte reses y hábitos. Agrega que el ~endizaje temprano puede facilitar e l 

aprendizaje ultltr ior. 
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De acue.rdo COl! lo sefulada por EYQI'IS (1987) la impart<rlcia de llevor a cabo 

programas de estimulación temprCRI. rodico en Icts siguientes suposiciones bá:sioos: 

a} Los niños son maleables por naturaleza y.su cn:cimiento y desarrollo pueden 

ser modificados en 9f'a'I medida. 

b} Los ~ultad05 de. Inl intel"'lVlCión aderuada 50n mt.jores Cl.lCl'lto más pronto 

se lleven a cabo, 

c) Las expm...ncias temprmas influyen en las flndones psicol6giC45 

subsecuentes. 

d) Las experiencias sensorialr.s de calidad pueden atUU'll"' o cornpenscr 

carencios básicas de. los CftIbientes de los niños. tales carencias definen la 

base sobre la cual se puede ~ar la experiv\cia. 

Vidal y Díaz (1990) refieren que de los O a los 3 (Í'ÍO$ es el periodo de vida ~ que 

a~cen ooq.¡isiciones bá:sic:as ft.ndarnultales como el control cefálica. 

coordinación binocular, sonidos. palabras. estructlrttciórt del pensamiento. de la 

personalidad. ooemás de otras ooquisiciones qtJe VO"I a continuar madtranelo y 

evolucionaJdo en la edades siguientes. De ahí que es imprescindible ayudar, 

orientar y guiar el desarrollo inf,"ti! desde las primeras edodes, parque nos 

permite e.n algooas ocasiones prevenir deficiencias, c~ir desviaciones o 

simplemente a facilitar el aprendizaje. 

Romírez (1992) afirma que es U1 período critica de aprendizaje, es decir, el 

período de mayor plasticidad cerebro.l, trabajando todos los aspectos de. su 

organismo para potenciar sus capacidades. 

Asimismo, Leonor (1994) menciom que los primeros tiíos de vida de los niños son 

importantes para el desarrollo de su inteligencia y personalidad, ya que la atención 

temprana de las distintas capacidades del niño, se convierte en U1 elemento 
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esencial paro lograr un mejor desen'lOlvimiento de. StJs capacidades t<WIto físicas 

como intelectuales. Además, los primeros a'íos de vida son decisivos en el ser 

humano, yo que las experiencias ocumulodos durcnte esto fase de. StJ vcistencia 

serón lo base en que se sustentor!Í1los experiencios posteriord. 

El niño nace con una potencialidad; es decir, con la posibilidad y la capacidad de 

crecer y desarrollarse hosto un límite máximo. Qué. tonto crece y ho.sto dónde 

puede. desarrollar su inteligencia, StJ estructuro., fW'ICionamiento muscular y sus 

relaciones interpersonoles '10 a depender de qué ton fovoro.blemente influyan en él 

uno. serie de factores taita biológicos y psicológicos como sociales, económicos, 

culturales, etc, (Figueroa, 2(01). 

González (2000) considero. que la Estimulaci6n Temprana ayuda o que el niño logre 

incrementar el nivel madc.rativo de sus hemisferios ~rebro.les, 01 proporcionarle 

un entorno más organizado y estructurado; mediante juegos, ejercicios, 

estimulaciórl yo seo visual, auditivo, gustoti'lO, olfativa o táctil . la potenciación del 

esquema y lo imagen corporo.l, el proceso de. latero.lizaci6n, lo memoria tCl'1to 

auditiva como visual, la atención, lo motricidod fino y gruesa, lo expresión y la 

comprwsión 01"01, la simbolización, la comunicación, etc. todo esto con la 

participación activa de los padres, quienes deben aprender a controlar 

adecuadamente lo aplicación de la estimuloci6n, su tipo, el molnUlto, lo intensidad, 

la duro.ción, para no forzar en ningú1 momento el curso del desarrollo del infante, 

Finalmente, tanto los estudios realizodos en el siglo pasado, coma los efectuados 

recientemente, han permitido corroborar la import<Wlcia que tiene la Estimuloción 

Temprana poro el desarrollo integral del niño, A continuación se mencion<:lf'Wt 

algunos: 

Ainsworth en 1976 (citado en Sroufe. 2000), reporta como l'eStJltado de sus 

investigación que el estímulo sensible más importante, no es del que proviene del 
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I'M.dio mtbiente impersonal, sino el que ~dbe de los periodos de intf!f'03nbio con 

su mad~, en que ésta lo cuida, lo toca, lo abraza, le habla o juega con él. Asi en los 

primeros mues, la causa flnlamentctl de pri\/QCÍón sensorial o Cft\bialtal, es la 

. interacción insuficiente con lJ1(l figuro. ·materna. Esta privación tiene '" efecto 

especialmente adverso sobre detenninados proCf!$OS intelectuaks; como lo son el 

lenguaje y la obstrucción. Asimismo, parecen ser muy vulnerables ~llos procesos 

de la personalidad relacionados con la capacidad de e.stablecer y InCI"ItUlf!!' 

relaciones proftndas y Significati'o'OS con otros personas. 

Lo alterior también es apoyado por lira y Contruos (1999), YIl Cfi& en basIe a sus 

investigaciones afirman q~ parte del desarrolle. psicomotor en los lactaltes esta 

detenninado por el tipo de atend6n que reciben los niñ05, en donde, el deuTollo 

puede verse afectado si lo deja! al cuidado de otro cuidador difet'Ulte a la madre, 

YIl que. no les brinde.! la misma atend6n. 

De igual manera, Ske.els (1975) (citado en figue.roa, "(001) demostró cómo niños con 

~tl"QSO mental mejon:rbc.l su nift-I intelectual al su ~ados temparanente de 

los OrfcnltOS y tl'Q'lSferidos a cmbientes donde se les proporcionaba afecto y 

mayor variedad de estímulos. 

Por otro lado, se afirma q~ no sólo la falta de estimulación afectiva puede afectar 

el desarrollo de los pequeños, sino que todo el ambiente. que rode.a a los niños tte.ne. 

influencias positivas o negativas en el niño. Por ejemplo, Ne.wmm (1979) (citado en 

Leonor, 1994) señala los difen:ncios de coeficiente. intelectual obte:tlidas al 

estudiar dos gemelos ",ivitelinas criados en ambientes diferentes, en donde la 

diferencia se relacionaba con la estimulación ambiental que ruibieron los niños en 

su respectivo hogar. 
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De igual manero., estudios efectuodos UI Chile han mostro.do difUVK:ias 

significativas en el de.surrollo psíquial entre los p~escolare.s de sedores pobres y 

los de sectores medios y altos. De los aspectos que comúnmente se han evaluado, el 

lenguaje serio el área más seriamente afectado.. Por lo que afirmo que el ambiente 

en el que se desenvuelve el individuo tiene grnndes influencias sobre iste (Uro. y 

Rodríguez en 1996). 

Díaz y cols (2000) reporto en sus estudios que los hijos de medres con tendencia o 

lo extraversión. manifestaron moyor tono emociona, moyor nivel de actividad. y 

emitieron moyor numero de vocalizaciones tanto alte personas como con objetos. 

Por lo que afirmo que el desarrollo del individuo se encuentro. determinado por las 

interacciones dinámicas que se producel\ entre. el sujeto y las experiencias 

procedentes de los diferentes contextos de desan-ollo. 

Asimismo, Gorda y cols (2004) concluyó en su estudio, que los pequeños que hal 

recibido lJ'I mayor tiempo Estimulación TemprCll'lO, reflejan más apego 01 desarrollo 

normol, en comparación con niños de rt:ciente ingreso o este tipo de programas. 

Por su porte, Manrique (1999) realizó uno investigación que consistió en que los 

podres estimularán el aprendizaje y el potencial creativo de los hijos desde lo 

gestación y después del nacimiento hosta los 6 años. Obteniendo como ~sultados 

una buena maduración del sistema nervioso centro!. A los 18 meses se hacen más 

evidentes los diferencias ent~ los grupos; de manera especial en lo escola mentol. 

Mediante un análisis factorial se encontraron diferencias en las siguientes ére.o.s: 

desarrollo del lenguaje, coordinación óculo-lT\aluol y resolución de problemas. A los 

3 años las diferencias en los escalos mUltal y motora se acentúan en comparación 

con los grupos controles. Los niños monifieston lJ'I excelente desarrollo del 

lenguaje, coordinación visomotoro.. memoria, inteligencia social y razonamiento. Los 

coeficientes in telectuales: verbal, de ejecución y global de los niños o los 4, 5 Y 6 
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MoS <k edad fueron s~riores 01 grupo control. TIUIen sentido comlÍl y ruuelven 

odec:uadamente problemas de la vida dioria. Son observadores con gran copocidod 

de análisis. 

" Por último, Mejío y cols (2000) en su investigaci6n t itulado "Influencio. de lo. 

EstimulocicSn Tempro1Q en el desan-ollo psicomotor en niños de 3 y 4 dio$-, 

concluye;ron lo siguiente: 

El enfoque del t>esan-ollo Infc.1til Temprano se basa en el hecho 

compl"Obado de que los niños pequeí'Ios responden mejor CUCl'ldo los personas 

que los cuidan usan técnicas diseñadas upet::íficamente pot'Q fomenta- y 

estimular el paso al siguiente nivel de desarrollo. 

• Su estimulaci6n social y psicológico., no ddK considel"Ql'Se por sepcrada. 

La estimulad6n temprano. ayuda a U'I optimo resultado del desarrollo 

psicornotor. 

Coda niño es IM'IQ persona ~ica con su propio temperamento, estilo de 

aprvIdizaje, familia de origen, patrón y tiempo de crecimiento, sin emtKrgo 

hay se.cuencias lIIiversales y predecibles en el desarrollo que ocurren 

dtrOlte los primero 9 <iios de vida. 

• Entre los 2 Y 6 años el cuerpo infantil pierde su apariencia atferior y 

cambio. en tamaño, formo y pI"Oporciones, ccmbicndo así su cksarrollo 

cerebral que llevo a lo capacidad de 161 aprendizaje más perfeccionado y 

"complejo y a tri refinamiento de las habilidades motoros gruesa.s y finas. 

• Esta investigación confirma que e l término estimuloción temprCll'lO no es 

propiamente acelerar el descrrollo psicomotor del niño, ya que este es 161 

desarrollo proceso - neurofisiológico, sino lograr por medio de estímulos el 

perfeccioncmiento de su desarrollo. 

22 



Finalmente, la estimulación es tJ'I complemento importante en el desarrollo 

de todo niño, yo. que por medio de este se descub~n aptitudes tQl'lto 

artísticas como deportivas, y permite tJ'I mejor disarrollo psico - social, 

logrando así mejoror su desenvolvimiento en la sociedad, valiéndose de sus 

propios medios paro. relacionarse. 

En reSlJlllen, las investig::¡ciones anteriormente mencionadas muestran la ~lación 

existente. entre el tipo de estimuloción proporcionada tempranamente al niño y las 

carocterísticas de su desarrollo posterior. Se ha visto que el hecho de crecer en 

un ambiente limitado en ctalto a los oportlltidades de e.xperiencia 

sensoriomot ric.es, producen serios trastomos en el desarrollo perceptivo, en lo 

conducto exploratoria, en lo capacidad de aprendizaje y de solución de problemCl$. 

Por el contrario, un ambiente templ'"Cl'lo enriquecido de estímulos y e.xperiencias, 

f avorece e.1 desorro.ll0 de dichas fl.nCiones, 

Incluso, lo. insistencia paro que se. realice desde los primeros años de vida, se 

derivo. de que lrIO. muestra importante de niños que nacen e.n tJ'I ambiente poco 

estimulante., presentan yo. en su segundo año de vida retraso en el desarrollo; de 

este hecho. se des~nde lo. importancia preventiva de lo. Estimulo.ción Temprana 

(Montenegro, 1978). De i9'JCl1 manero. Naranjo en 1981 (citado en Leonor, 1994) 

afirmó que. los niños que non c:are.cido de afectos y de estímulos sensoriales 

presentan déficits en su desarrollo, crecimiento, conducta y capacidad de 

aprendizaje; es por esto que debe iniciarse lo mó:s pronto posible. De manero 

contrario., los niños que han recibido la Estimulación Temprana desde su nacimiento, 

hal logrado el mejor de.sarrollo orgánico y flltcional de su Sistemo Nervioso y de 

sus órg<l'10S de contacto y de intercambIo con su medio ambiente; además de un 

equilibrio adecuado en su cncimiento físico, emocional e intelectual (Naranjo, 

1981) (citado en Leonor, 1994). 
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Con ~ en lo Cl"ttel"ior. hoy día se afirmo. que el de.satTallo sacial, emocional, 

intelectual y físico, depende de su en gran pcrte del ambiente en el que se 

desenvuelve el niño, de los estímulos recibidos desde el momento en que nace y la 

interocción que: el infCl"tte establece con éstos; aceptando con e llo, la gra'I 

. importancia de la Estimulación Temprana y el efecto perdurable del primer 

ambiente del niño para ~ desarrollo integrol y In aprendizaje efectivo. 
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CAPÍTl/LO II 

BASES TeÓRICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Poro poder estimular adecuadamente a 10$ niños, es necesario conocer k1s bases 

fundamentales de kI Estimulación Temprano que de oc:uerdo con lópez (2001) son 

Jo Neuropsicologlo Evolutivo, lo Psicologlo del Desarrollo y lo Psicología del 

Aprendizaje. 

2.1 LA NEUROPSICOWGÍ A EVOLl/17VA. 

De acuerdo con Espinosc:' (1994) y Palacios (2002) lo Neuropsicologío evolutivo 

estudio la evolucidn de sistema nervioso cerebro desde la fecundación hasta la 

muute, considerando que los cambios evolutiw$ que presento determinon en gran 

medida e l comportamiento humano y es e l soporte de todos 10$ procesos psíquicos. 

El sistema nervioso central consto del cerebro, lo espil'lO dorsol (un grupo de 

nervios que corre o través de lo columna vertebrol) y uro red nerviosa que llega o 

cado. parte de;! ~rpo. Medio.rrte esto red, los me.nsaju sensoriales vio.jon 01 

cerebro, y éste 10$ regreso como órdenes motrices. Este complejo sistema de 

comunicación dirige: lo que puede. hoce.. una persona t onto o nivel flsico como 

mentol; por lo que es fundamentol pclI'o e l desorrollo, e l crecimiento normol del 

cere~ro, entes y después de l oocimiento. 

A contiruo.ciÓn se reviso el desarrollo del sistema nervioso desde lo fecundación 

hasta los lB meses de edad, con objeto de poder ubicar los procesos por los que 

atravieson los niños de este rango de edad. además de identificar las respuestas 

que deben presentar. 
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El sistema nervioso central .se. formo. en los pri~!"O$ días de lo. vida vnbrioncrio.; 

en un principio tiene la apariencia de 1.1'1 tubo hueco, dl.rOl'lte el desarrollo, o.lgu1as 

partes del tubo se alargan,.se. fornm bolsillos y dobleces, y el tejido que lo rodea 

se hoce mas grueso. Las cilulo.s que dan origen a las IlelXOnas se encuentran en la 

superficie intemo. del tubo. Estas cilulas .K dividen y producen neuronas, que 

despuis emigran en dirección radial alejáldose del centro. La química se encarga 

de atro.er tipos específicos de neuronas a sitios particulares, en donde finalmente 

se asientan. Este evento es muy importante ya que permite establecer lrI ordenado 

circuito ne.lXOool, hecho cnracterístico del ser hlfn<n) (CarlsOfl, 1996). 

Una vez que las neuronas llegan a sus destinos, comienzan a formar conexiones 

con otras células. Desarrollan dendritas, que ruiben los botones terminales de los 

axones de otras neuronas, o lo vez que generan sus propios axones, formando 

numerosas ramificaciones. Al igual que la migración nerviosa, el crecimiento axonol 

es guiado por factores q,símicos y f ísicos. 

La capa de c¿lulas que rodea el tuba rlervioso genera muchas más neuronas de los 

necesarias; es por ello, que estos neuronas deben competir paro sobre.vivir, y 

aproximadamente el 50% de estos neU'Onas no encuentl'On otros cilulos YOCClrltes 

compc1tibles poro poder hocer sinopsis y mueren. Po.r<Ilelo a todo este deSQ/'rollo 

anat6mico ocurre el desarrollo de los rleurotransmisores encargados de la 

comlrlicaci6n intemeuronol. 

La maduroci6n cen.brol no culmina en su etapa fetal , sino que continúo en los 

primeros años de vida, particularmente en los dos primeros, de tal formo. que 

cualquier lesión por falta de estimulo influirá. negativamente en el desarrollo 

cerebral del infante. Especialmente, es m este período donde ocurre. la mayor 

parte del desalTOlIo y maduroci6n del sistema. yo que se do una gran proliferaci6n 

de dendritas. por lo que. el cerebro crece un 80% después del nacimiento. 

26 



Las dendritas son porte de las neuronas que tiene um estructura similar a un 

árbol, can la capacidod de creor numerosas romificaclones hacia otros nwronas, 

con Jo ftl'lciÓ/'l de recibir y transmitir me/'lS(ljes de éstas (CorlsOfl, 1996). 

Al nocer, el funcionamiento del sistema nervioso tiene sólo uno formo rudimentaria 

y combio rápidamente duronte los dos o cuatro primeros años. En el momento de 

nocer las portes del cerebro que están más desarrollados son las del mesendfolo 

que se. encuentran en lo porte inferiar del cerebro. en donde se articula el cuello y 

la cabeza: incluye los sistemas que regulan la atenciÓfl, el sueño, el despertar, la 

eYQCUOCi6n, etc. Aunque la carteza se. halla p!"esente en el momento del naclmiento. 

se encuentra muy poco desarrollado comparotivamente con lo que será más tarde: 

durante los primeros meses y años de vida se creon roevos células corticole:s. las 

células crecen y las existentes formon Il\ÓS conexiones entre sí. 

El crecimiento cerebrol OClJrre. en tanto las propias neuronas aumentan de tamaño. 

pero también porque incrementan las conexiones entre ellos, además de que OCI.JI"re 

el proc~ de mielinizoción por medio del cuol las células gllares del sistema 

nervioso rodean los axones y proporcionan uno sustancia (míelím) que los enYlJl!; lve 

y aisla, pennitiendo uno mayor velocidad en la transmisión del impulso ner.'ioso 

(Espinosa, 1994). Dtrmte éste, los movimientos y los reflejos que 01 principio son 

totalmente invo/uTtarios, von desapareciendo para dar paso a una actividad cortical 

(voluntcria) coda vez más dominante (Bolaños, 2(02). 

El cerebro de t.I'I recién nacida contiene la mayor porte de las células que 

eventualmente tendrá, pero til!ne sólo el 25% dI! su peso adulto. Un rópido aumento 

en los cOflI!.lCiones COf'ticoles dtrdnte los primeros das años de vida se traducen en 

un significativo aumento de peso, ya que obtiene dos tl!rcios de su peso dlJ"antl! el 

primer año, y WO"tro quintos al fiml del segtndo. Posteriormente SU crecimiento 

continúo, de manera más lenta, hasta los doce años cuando llega casi al tamaño 

adulto (Popalio & Olds, 1997). 
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Sin embargo, la corteza no se desarrolla todo a la vez o toda al mismo ritmo. 

Algunas partes se desarrollan inme.diatQlflVlte, otras posteriormente. De acuerdo a 

Palacios (2.002) este crecimiento sigue las dos leyes flrldamentales del desarrollo. 

y de acuerdo a ellas se determina e l momento de maduración; estas leyes son: /o 

ley proxifTW-distal y la ley áfalo-coudal La ley próxima-distal se re.fiere. al hecho 

de que se controlan antes las partes que están más cerca del eje corporal (línea 

imaginoria que d ivide al cuerpo de arTiba obajo en dos mitades simétricos) que 

aquellas otras que está! más alejadas de dicho eje, lo que quiere decir que el 

cerebro maduro. de odentro hacia fuera; lo que llevo a lrI desarrollo cifalo-caudal. 

que se refiere a que se controlan antes las partes del cuerpo que está! próximas a 

la cabeza, extendiéndose luego el control hacia abajo. Así, el control de los 

músculos del cuello se adquiere antes que el control de los músculos del tronco, yel 

control de los bra:zos es CI'lterior al de las piernas. 

Hasta los seis meses de edad, las partes de la corteza que gobiernan los sentidos 

como el oído y la vista, ya está! desarrolladas y las partes motoras lo está! 

parcialmente: en particular aquellas que controlan las manos, los brozas y el tronco 

superior. El ÓJ"U motriz del cerebro que controla los movimientos de las pit.ma5 es 

el último en desarrollarse y no lo hoce completamente sino hasta los 2 años de 

edad. Esto se.cuencio del desarrollo cerebral está obviQlflVlte relacionado con la 

secuencio del desarrollo motriz y de las capacidadeS sensoriales. Lo primero que lrI 

bebé puede hacer es ver y oir; su control vollrltario muscular es reducido, pero 

cuando empiezo o tenerlo se inicio por la cabeza, brozas y manos. mas no por las 

piemos. Por consiguiente el ritma de deson-ollo de las diferentes portes de la 

corteza, fija límites, o tal vez guia 01 desarrollo de las habilidades motrices. de 

lenguaje, cognitivas e incluso de las capacidades perceptivas del niño (See, 1978). 

Es importante mencionor que un examen cuidadoso de los aspectos esenciales en el 

estado físico del bebé permite saber s i neurológicamente hubo ~ de.sor-rollo 
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odeOJO.do. Leonor (1994) menciono que algooos signos que. explioon el t:Stado del 

sistema nervioso del niño. fácilme nte evidentes al eJ(Mlirodor desde. que. mee 

hllSto los 18 meses son: el tono InUSculor, Jos reflejos y el de.sG1TOflo motor. 

El tono muscu~ es U1 estado de: tensi6n permanente de los múSC\Jlos, de. origen 

esencia/mente reflejo, cuya misioo fundamentol es el ajuste de las posnros y d e lo 

actividad genero!. Se manifiwo por los .rosculos, CU\qUe es t.rICI acción guiada por 

el sistema nel"Yloso. 

Se puede clasificar como nonno, hiper o hipotonia. Lo hipatonío se IftCI'Iifiesta por 

lo flacidez , falto de: resistencia o hiperexfensibilidod articular; en lo hipertonlo 

hay rigidez (1 los aIIJ1bios de postlTO Y retraso 01 ojuste musculor, es decir lo 

hipotonía es U'IQ disminuci6tJ de lo resistencia en lo manipulocioo pasivo de los 

miembros e hipeJ'tonío eS U1 incremento de lo resistencia de los cambios de 

posnro y retraso al ajuste muscular de acuerdo con Gilman y Winons, 1989 (citodo 

en Leonor, 1994). 

El tono InUSculo.r sil"Ye de fondo sobre el OJO.1 surgen los contracciones musculares 

y los movimientos; por 10 tonto. es responsoble de todo acción corporol y además es 

el factor que permite el equilibrio necesario paro efectuor diferentes posiciones. 

Esto estó ínt imamente ligado 01 desorrollo motor. yo. que si el niño no tiene e l tono 

muscular adecuado primero paro sostener lo cobezo erguido, poro mantener su 

cuerpo en lo posición de goteo. o pera sostener su cuerpo en lo adquisición de lo 

marcha, no lo \ogror6.. ~ aquí la importancia. de e.yo1uor tMlbi~n la presencio o 

ausencia del desarrollo motor como guío del de:sorrollo neurológko. 

Referente o los conductas que podemos esperar del c1cSGl'f'OlIo lnOtor o partir del 

nacimiento hosto los 18 meses. se describirón en el siguiente copírulo. 
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I.os reflejos son otro factor eSVlCial paro. el estudio delt>tbé. ya que a travis de 

eUos es posible determinar el estado neurológico del niño. 

De acuerdo con Brazelton (1995) al principio los rdlejos aparecen como 

respuestas automáticas a t6l estímulo dado, poco a poco o medida que QVQflza la 

maduración del sistema nervioso, van modificándose e integrándose dentro de la 

conducta consciente, de manera que al ejercitarlos. se desarrolla lo actividad 

psicomotriz voluntaria. Por esto, la presencia o ausencia de los reflejos en una 

edad esperada, es lrICI guía para evaluar el desarrollo ne:fX'Ológico, dado que ~iste 

un tiempo apropiado para el cambio de estos reflejos. 

Estos rdleJos están presentes en todos los njFíos normo.les en el momento del 

nacimiento. A partir del nacimiento, estos reflejos van a tener un destino variada: 

algtl'los desaparecerán muy pronto (el rdlejo de Moro por ejemplo), otros 

desaparecerán un poco más tarde (por ejemplo, el reflejo de hOciqueo), y otros 

pasarán de ser re.flejos involtl'ltorios o ser conductas volt6ltarias (lo. succión por 

ejemplo). 1.0 gran mayoría de los reflejOS desoporecen como toles en el ctrSo de los 

cuatro primeros meses (en generol, en algún momento entre el tercer y el sexto 

mes), como consecuencia de procr.sos modlrQtivos del cerebro (Palacios y 

Marchesi , 2oo2). 

Existen dos tipos de reflejos: 

A) Primitivos o primarios que son los que está! presentes desde el nacimiento y. 

B) ScC16Klorios que vm aponciendo a lo largo de los primeros meses de vida. 

De acuerdo con Cro.ig (1997) algunos de los reflejos primarios o primitivos que 

están presentes en el recién nacido son: 
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• /)e Moro (.so~lto): CUCI"Ido el niño U .so~ltodo por los sonidos fuert~ o 

por Ir!O súbita caída de pocos centímetros, impulsa los brozas hacia afuera, con 

los dedos estirados, y luego los lleyo hacia adentrn apretando los dedos. Este 

reflejo se integro al desarrollo después de las cuatro meses; es decir, 

desaparecerá después de los cua1 ro me.ses. 

• Tónico de cuello o reflejo tónico-ceNical: Cucndo lo cabeza giro hacia U"I 

costado, extiende; bro.zo y pierna del mismo lodo, mientras flexiono. los 

miembros del otrn, a modo de posición de esgrima.. Este se integro al de.sorTollo 

después de los cuatro meses.. 

• De marcha. Cumdo el niña es sostenido en alto con los pies sobre tn:I su~rficie 

plCI"IQ y lIevodo hacia adelante, parece caminar de mmera c:oordinoda.. Se 

integra al desarrollo después de los cuatro meses. 

• Palmar: Ctxndo se le coloca Ir! dedo o Ir! lápiz sabn. lo palmo, lo ase con fuer2a, 

que incremento si se. intento retiror el objeto. Este reflejo se integro 01 

desarrollo después de los cinco meses. 

• De colocación: Si se colocan los pies contra el filo de tn:I mesa, intentará 

subirlos a la superficie. Se integro 01 desarrollo después de los dos me.ses. 

• Mano-boca ó de Babkin: Si se le acaricia lo mejilla. o se le pone el dedo en la 

palmo. de lo mano, tratoru de llevarse. el puño o lo boca y de metU'Sle U'1 dedo, 

que le siNe más adelante poro. chuparse el puño o el dedo. Se integro. al 

desarrollo después de los cuo.tro meses (Bro:zelton, 1995). 

• Plantar: Cuando se pone tri objeto o Ir! dedo en o~ de las plaltas, cerco de 

los dedos, reacciona trntmdo de flexionar el pie. Este reflejo se integro. al 

desarrollo clesouis de lOS nueve me..5e! 
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• De. Babinski: Si las pbltas SOi'1 estimuladas del talón a los dedos, los ab~ y 

estiro el dedo gordo. Este se integra al deSQj"rollo después de los seis meses. 

• De búsqueda: Si se le toco la mejilla, gira la cabeza hacia el estímulo y abre lo. 

boca, como para encontrar el pezón. Se integra al desarrollo después de los 

tres o cuo.tro meses. 

• De succión: Al introducir U"l dedo en su boca, respoode succionaldo y haciendo 

movimientos rítmicos con los labios y lo lengua. Este reflejo se integra al 

desarrollo después de los tres o cuo.tro meses de edad. 

• Natatorio: Tratará de nadar en fonna coordinada, si se colooo en el agua sobre 

el vientre. Este se integra al desarrollo despuis de los seis meses de edad. 

• Ocular: Evita luz brillOflte sobre los ojos, moviUldo la cabeza. Este reflejo es 

permanente, de protecciÓfl. 

• Pupilar: Las pupilas se estrechCl'l con la luz brillante y CI'Ites de dormir, y se 

dilatan en la penumbra y al despertar. Este es permanente, de protección. 

Algunos de los reflejos SecU"ldorioS que. aparecen posteriormente son; 

IJ Reflejo de Paracoídos: Al tomarlo del tórax viendo hacia abajo y bajarlo 

sorpre.sivamente hacia el suelo, el pequeño extiende inmediato y 

simétricomente los brazos y separa los dedos como si intentara detener su 

caída. Este reflejo aparece hacia lo~ siete meses de edad y posteriormente 

seró permanente (Brett, 1985). 
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o Apoyo latuo1 Y Posterior: Este reflejo opc:re.ce hacia kls ocho mese.s de edad y 

posterionnente seré permanente (Valenzuela. 1993). Al pt.nncrIecer sentado, y 

perder el equilibrio hacia algu10 de. los lodos o atrás; el niño inmediotcunente 

estirará \os brazos hacia delMte o hacia atrás para detener su caída v volver o 

incofllOrorsce.. 

Finalmente es neceSGio mencionar que el 75% de la maduración del sistema 

nervioso está programodo genéticamente y el resto de lo modLl"'llCión depende de. la 

experiencia; por \o que proporciOl'l<l'ldo ambientes enriquecidos es como podemos 

propicie.- W1 mejor desarrollo bio-psico·social de los niños en la etapa de los O ,o los 

6 mas, sumamente aítica por la inmadurez y plasticidad cerebral. Aq.Ji se. define a 

la plasticidad como la posibilidad de modificoci6n estructll'Ul y f~cioool de las 

neuronas por su uso o desuso (Papolia 6. Olds, 1997). 

La experiencia de vivir interactucndo intensamente con el ambiente., es el elemento 

básico que condiciona el desarrollo cerebral; por lo que se puede decir que los 

actividades que confOMnCln la estimulación temprano. f'eS\Jltal necesarias o Il1O 

te.mpt'Cl1a edad ya que el beneficio orgmico está. comprobado (lópez, 2001). 

En estimuloci6n temprmo., el conocimiento de. estas característicos nos permite 

respetar el arso lógico de su desarrollo cerebral; es decir, el ayude.- a 11'1 niño o 

que cornine, ckbe ser despuis de que su tono lo pennita, y artes de esto resulto 

importante que el niño logre sentarse. por sí mismo. Con bose. en esto, se. lle.von o 

cabo o.ctividodes con el fin de Iogrcr t.n de.tenninodo tono mu5aJlar que permito 01 

niño tener cierto control de S1J cuerpo y sus movimientos. 
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2.2 LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO ... . . 

.', . ,'" 

. . 
Es otr<1 disciplina que foodamenta la estimulación temprano; y queda dentro de la 

Psicología. El dcso~io h~no es el estudio científico de cómo cambian las 

personas y cómo permcr\ecen algunos aspectos con el correr del tiempo. Los 

cambios ocurren durante toda la vida, aunque son más notorios en lo n¡iíeL (Papalio 

& Olds, 199n. 

El término desatTOllo se refiere Q 10$ cambios en el tiempo de estructuro., 

pensamiento o conducta del individuo debidos Q influencias biológicas y 

ambientales. Por 10 co'm", se troto de !SI cambio p~YI:I y llCumulativo, de lo que. 

resultan IJIQ organizacióri y tUIciones crecientes. Por ejemplo. el desarrollo motor 

parece QVQ/Uar delrnovimiu.to QI~tor¡o de bnuos y piernas del bebé Q estil"llt'Se, 

asir, gatear y caminar, Desarrollar lo habilidad de usar símbolos -en especial 

palabras- es U1 poso ftndamentol que facilita el camino hacia Ja lectura, el tna1ejo 

de conceptos numéricos y el pensamient~ complejo. El desarrollo del intefecto 

procede del ~conocimiento en la infancia de objetos concretos. a la formación de 

conceptos más elevados y al pensamiento abstracto en la adolescencia (Craig. 

El resultado del desarTOllo depende de la nerencia del niño y de las experiencias 

con el medio. El primer factor llamado genético constituye en cada individuo el 

potencial del crcc:itnluto con el que nace y los procesos a los que do. lugar 

consti tUyeñ la maduraciótl. 

Un factor importante e.n el desarrollo es la moduraci6n que, de acuerdo con Buhler, 

1943 (citado e.n Leonor. 1994), procede paso a poso y re.gularme.nte. Por 

maduración se entiende.n los procesos de desarTOllo condicionados orgániCllme.nte. 
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Se. rwlizCl'l progr-e.sivarnente, lJ'IQ adquisición viene seguido de otra. influyen sobre 

c:ado.logro la herencia y el ambiente; lo. herencia es lo. base sobre lo. que ctv«lza. El 

ambiente octuoró en io. moc!uración pero es necesario que ÉSta f~cione para que se 

lle.ven o cabo los avances. 

"Nuestro medio nos influye cada minuto del dia. Luz , sonido, calor, comido, 

angustia, gentileza, severidad_ ........... éstas y millones de otros influencias pueden 

IIe.nar las ne.cesic\ode:s biológicos y psicol6gico:s básicos, cousar grave daño, atraer 

nuestro atención o dar los elementos paro aprender. Las influencias ambientales 

pueden detener o impulsar el crecimiento del orgMismo" (Craig, 1997). 

AlglJlOs procesos de desarrollo, como el crecimiento prenatal, son ante todo 

biol6giCOS, mientras que otros dependen principalmente del medio; sin embargo, 

ning.í1 descrrollo puede ser categorizado con claridad como biol6gico o ambiental 

pues conlleva 10. interacción de. ambos. Además, el ambiente de coda quien consta 

de mochos escenarios que, de manera constante, se afectan recíprocamente y 

ejercenlno. influencio en el de.so:n-ollo. 

La interacción del ambiente y madlM'Oci6n puede depender del momento exacto en 

que OCtlTe ~ efecto ambiental. Lo. naft,ralezo crucial de la sincronización estó 

expresada en el concepto M~ríodo aítico", el momento en el tiempo cuando y sólo 

entonces, ~ factor ambiental puede tener efecto. AlgtI10s de esos períodos 

ocurren dlrClrlte el desan-ollo prenatal, cuando ciertos químicos, fcrmacos o 

determinadas enfermedades pueden trastornar el desolTOllo de Óf"9CI'IOS 

específicos. 

Hoy otros períodos durCl'lte los cuales el individua es más o menos sensible. o las 

influencias ambientales. El Mpe.ríodo óptimow es similar 01 critico. Es el intervalo 

particular de tiempo cuando uno. conducto se desenvuelve con mayor é.xito como 
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re..sultodo de lo. intenxdón madlFOCión/aprendizaje.. Pero ..... período ' 6ptimo no 

tiene la cuo.lidod de todo o nada del período crítico. pues ru.nque hay ..... momento 

óptimo paro el deson-olio de lo. conducta. ¿sta puede ser ·aprendida más pronto o 

más tarde" 

Tornando en cuenta lo Q'lterior. podemos decir que es muy importante brindarles a 

los niños IJI'I ambiente rico en estímulos en ellnOrnento odccuado para facilitarles 

el aprendizaje de nuevas habilidades y dominar las que ya conocen. 

Sin embargo. para poderle dar U'I "ambiente rico en estímulos es necesario eyalOOl' 

en qué momento del proceso de desarrollo se encuentl"'Q: tal evaluación se ~aliza 

por medio de la observación de la conducta o comportamiento, entendiendo el 

comportamiento como todas las reacciones d~1 niño, sean ellas ~flejas . 

YolU'ltariQS, espontncs o aprendidas. Parpadear es U'I modo de comportamiento; 

intentar agan-ar U'I objeto colgante también lo es. Esta conducta tiene su raíz en 

el cerebro yen los sistemas sensorial y motor (Gesell, 1992). Así como el cuerpo 

del niño c~ce, su conducta evoluciona.. Adquiere su pensamiento por el mismo 

camino que adquiere su cuerpo; a trevés del proceso de desarrollo. Al año de edad 

la p~nsión se efectúa con lo. pallnO de la mano, más tarde se realiza limpiamente 

con el pulgar y el índice: lo diferenciación neural conduce a la especialización de lo 

función y a nuevos modos de conducta. 

De acuerdo con 6ese1l (1992) la evaluación del desarrollo consiste en trIQ 

obserroción discriminada de las formas de conducta y de lo. apreciación de éstas 

por comparación con las m(WIifestaciones "normales". Es decir, el estudio de miles 

de personas S<nlS ha permitido determinar las tendencias medias de su desarrollo 

conductual; hallando que las secuencias del desarrollo (orden en que. apcu-ecen los 

modos del comportamiento) y la edad cronol6giOl en que a~ce coda modo, son 

significativamente U'liformes. 
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Esta evaluación requiere el eXO/nUI de cinco campos de conducta 6 creas del 

desan-olla. que son representativos de los diferentes aspectos de crecimiento. 

Estos cinco aspectos de acuerdo con 6ese1l (1992) son: 

1.1 Area a~TaTIII'Q o CO!,lFlOscn r: 

2) Área motriz grusa. 

3) Área motriz fina. 

4) Área dellu!gu:tie. 

5) Área personal-social. 

El ÁREA ADAPTATIVA O COGNOSCITIVA - trata de la organización de las 

estfmulas, la percepción de relaciones. la descomposición de totalidades en sus 

partes componentes y la reintegración de éstas de WI modo coherente. Se incluyen 

aquí las más delicodas adaptacione.s sensoriomotrices c.lte objetos y mmipulación; 

la habilidad pero utilizar can propiedad la dotación motriz en la solución de 

problemas prácticos. y lo. capacidad de realizar nuevas adaptaciones ~te la 

presencia de problemas simples. La conducta adaptatill'Q es prearsora de la futura 

inteligencia que utiliza la experiencia previa paNlla solución de nuevos problemas. 

El ÁREA MOTRIZ GRUESA - comprende las reacciones pasturales, el equilibrio 

corporal , ernpezmo por lo. cabeza, sentarse, pararse, gatear, caminar, etc. 

El ÁREA MOTRIZ FINA - consiste en el uso de las /TImOS Y dedos para la 

aproximación. prensión y mmipulación de WI objeto. 

El ÁREA DB.. LENEiU..uE - usamos el término lu!gu:tie en el sentido más anplio, 

abarcando toda forma. de comlllicación visible y audible, seCl'l gestos, movimientos 

pos tll"ales, vocalizaciones, palabras, frases u oraciones. La conducta del lenguaje 

incluye además la imitación y comprensión de lo que expresan otras personas. 
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El lenguaje articulado es U"I(l fll'lciÓl1 sockllizada que requiere lo. existencia de tri 

medio social, pero que también depende. de la existencia y del estado de las 

estructtraS cortioole.s y sensoriomotrices. La fase pre~rbol preparo a lo. ~rbal. 

Las vocalizaciones inartirulodos y los signos vocal~ preceden a las palabras. 

El AREA PERSONAL-SOCIAL - comprende \0$ relaciones personales del niño <rIte 

la culturo social en que vive. Estas reacciooes son ten múl t iples y variadas. tan 

contingentes respecto al ambiente, que pore.ceno escopar del alance · elel 

d iagnóst ico evolutivo. Pero aquí. como en los otros cootro campos, hollamos que el 

moldeamiento de la conducta esté detenninado flJ1damentalme.nte por los factore.s 

intdnsecos del crecimiento. Por ejemplo, el control de la micción y la defecoción 

son exigencias culttrales del medio, pero .su adquis ición depenck 'primordiolmente 

de la madt.rez neuromotriz. Lo mismo ocun-e con Inl omplia CCf1tidad de 

habilidades y actitudes del niño: COfXICidad para alimentarse, higiene, 

independencia en el juego, colobon:aci6n y reacción adecuada a la enseñanza y las 

convenciones sociales. 

El desenvolvimiento de cada quien en las diferentes áreas ocurre de manero 

simultálea e interdependiente. Los di~1"$QS áreas del de..sorTollo humano 

interactúan en fonoos complejas: por ello el desarrollo no .~ fragmentado ni 

azaroso: es decir, oodo. aspecto conllevct a cambios mutuos e interactivos entre las 

diferentes áreas. (Croig, 1997). Por lo tonto, en el presente trabajo se 

considerorá1 estas cinco órecs de deSCrT0110 como un desarrollo irrt"cgI"G.l . 

En el siguiente capítulo se describirÓ'i las conductas esperadas en codo U"I(l de las 

cinco áreas de "desatT'OJIo desde el nacimiento hasta los 18 meses con objeto de 

P,Oder ubicar los comportamientos que los niños de este rango de edad· deben 

presentar. 

38 



::n resunen, Icl Psicología del desarrollo nos plcrttea que. hay conductos ~peradas 

de acuerdo a la edad de los niños. Éstas St; desarTollan de acuerdo con ln código 

genético, y el ambientt; en que. se de.senvue.1vo t;1 pequeño. Es por uto que paro. el 

presente trobajo es tan importante considerar el brindarle al niño los estímulos 

. necesarios que. le faciliten e l desarrollo integrol. considerando como ln aspecto 

fundamr;ntal el establecer 11'1 vínculo afectivo st.gU"o niño-cuidador para favorecer 

este desarro llo. La. estimu!ación debe adaptarst; a la realidad de cada pequúío. dt; 

tal mCl'lera que responda a su propio ritmo de desarrollo. siendo ln reforzador paro. 

que el niño alcance el nivel óptimo dentro de lo edad Y las características de 

desarrollo que le correspondan. 

2.3 /JI PSICOL06ÍA t>EL APRENDIZAJE 

La psicología del aprendizajt; ha ht;cho también importantes contribuciOMS al 

campo dt; lo estimulaci6n temprma. Esta área de lo psicología alberga al r;nfoque 

Cognoscitivo dt; lo Conducta Social y al enfoque Conductual, entre otras. 

Antes de describir los mfoque.s CI'ltes mencionados, es necesario uplicar qué es e l 

aprt;ndizajt;. Hoy en día r;.xisten diversas definicione.s acerca de lo que es el 

aprendizaje, y algt.mS de ellas son las siguir;ntes: 

B<lron (1997) define. t;1 aprendizaje. como cualquier cambio relativo en la conducta, 

o en el potmcial de lo conducta, producido por lo experiencia 

Otros autores como Corlson (l99n se refieren al término aprendizaje como el 

proceso por el cual la experiencia modifica el sistvna nervioso y, por tanto, lo 

conducta. 
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Leonor (1994) menciono que rJ Clp!'Vldizaje se entiende como UIO serie de 

modificaciones o cambias de comportamiento de tf'\ organismo que se don como 

resultado de la experiencÍQ o de la próctiC4, y que. dan lugar a la adquisición de 

determinados conocimientos o habilidades, Por otro parte, cuando lrI of'9Mismo 

aprende se puede decir que está adaptando su comportamiento o diversos cambios 

del medio. 

Tomando como base los definiciones mterior-es, pc1f'Q esta investigación el 

aprendizaje se considera como: 

'EI proceso por el cual ocurren UIO serie de modificaciones o cambios de 

comportamiento de lrI organismo como resultado de lo experiencia o de lo practica, 

y que. dan lugar a lo adquiSición de determinados conocimientos o habilidades, pc1f'Q 

adaptarse a diversos cambios del medio', 

Ahora., es necesario examinar los principios básicos que. expliccn las formos en que 

la conducta puede ser modifiooda por la experiencia, es decir, del aprendizaje, de 

acuerdo con los enfoques mterionnente mencionados, 

Dentro de la PSicología del aprendizaje es necesario considef'Q/" la teoría del 

Aprendizq,je Social o Aprendimj& por ob.$Cl'"4'oción propuesto por Albert Bonduro 

en 1986. Esto teoría sostiene que el niño opI""ende la mayor parte de su 

comportamiento imitando modelos que forman parte del ambiente social {Baron, 

1997}. 

De acuerdo con Bondura. (1986) (citado en Boron, 1997) el aprendizaje por 

observación eS lrI proceso complejo, mucho más complejo que lo simple imitación, y 

desempeño un papel importante en muchos aspectos de la conducta. Afirmando que 

son cuatro los factores importantes pora el aprendizq,je por imitación. Primero el 
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sujdo debe dirigir la atención o. los mcdelosopropiados, es decir, a otras personas 

que. se. encuentran ~I¡zando determinada actividad. 

Segundo, debe ser coplZ de recordar lo que lo persona dijo o hizo, cuol implico. 1St 

aprendizaje. sólo si puede retener en lo rne.morio. algtTla representación de sus 

acciones podrá realizar acciones similares, o adquirir de ellos información que le 

resulte de utilidad. 

Tercero, necesito. ser ~ de convertir esas representaciones en su rne.moria en 

accioneS adecuadas. Ba1duro (1986) denomina procesos de producción a este 

aspecto del apra1dizaje por obse.n<ación. Los procesos de producción dependen de: 

1) Sus propios capacidades físiccs, pues si no puede reoJizor lo. conducto. en 

cuestión resulto de poco. utilidad tener en memoria tria representación cloro de 

la misma. 

2) SU CAlpocidad pera supervisar su propio. ejecución y ajustarlo hasta que iguale la 

conducto. del modelo. 

Mediante e l ~dizaje por observación, el niño adquiere todo género de 

conductos que o.mplíat su repertorio, incluso o.lgtTltlS que. sus podres no reforzaron 

o fomentaron deliberad<nmte, pero que para él son importCl'ltes. Este 

simplemente imito. a 1-'1 modelo por ser poderoso, porque muestro control de los 

recursos o porque es compensado por sus actos: del mismo modo deja de imitar a 

aquellos que. no son tomados en cuenta o que son castigados por su conducta. Y 

como se puede observer. sin asumir necesariamente otros aspectos del 

comportamiento de esos personas. 
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Dentro de lo Estimuloción Temprana el aprendizaje por obserlOción es muy 

importante, yo que por este medio es posible enseñarle 0.1 niño gran porte de las 

conductas que dentro del programo. se motivan o. que realice. Sin embargo, el 

aprendizaje por observación por sí sólo no serio de utilidad, yo. que el niño tendería 

o. imitar todo tipo de conductas que le sean motiVl»1tes; tanto conductas deseadas, 

como conductas no deseadas poro. el programo. de estimulación. Es por esto, que se 

debe guiar su aprendizaje, ~forzando de manero oportlA'lQ las conductas de 

imitación; es decir, utilizando o 10 por, los procedimientos del condicionamiento 

opera'lte, que se describen o continuación dentro del enfoque Conductual, 

ENFOQUE CONDUCTVAL Tiene como objeto de estudio las interacciones 

existentes ent~ el organismo y el ambiente. 

Este enfoque menciona que el aprendizaje es U'l proceso clave para lo conducto 

humana. que desempeño un popel importante en pnicticamente cado actividad que 

se realiza; poro este enfoque existen olgU'lllS formas básicas de aprendizaje, que 

son: 

• Condicionamiento cldsico 

• Condicionamiento operante 

El condicionamiento clósico de Povlov (192n (citado en Leonor, 1994) nos 

menciono que es el proceso donde se vinculon estimulos neutros (como sonidos, 

estímulos visuales, etc.) con estímulos que automáticamente producen U'lO 

respuesto específica (reflejos). de tal forma que el estímulo neutral llega o 

adquirir significado como señal de que Se acerca el estímulo productor del ~flejo. 

La persono ap~nde entonces o emitir ~spuestas ~flejas o la señal, lo mismo que 

01 estímulo original productor de reflejos. Cuando se dejo de opo~or el estímulo 

neutral con el que produce el reflejo, lo ~spuesto condiciorlOdo se dejo de 

oresenTor. v se Droouce su extmc,ón 
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En otros palabras. Baron (1997) nos vcplica que en el condicionamiento clósico Ul 

evento físico. denominado estímulo. que al principio 1'10 proyoca U1Q respuestc. 

particular (estímulo incondicionado) adqtje~ gradualmente to. capacidad pare. 

pl'Ovocor IXIO nspudta (respue.s!!l condicionada) como resultado de! ~iente 

. repetido con U"I estímulo que puede provocar ~ nspuuto (c.stirn~ 

condicionado). Este tipo de. aprendizaje es muy comlÍ'l y parta de.svnpeiíar Ul 

papel importante en reacciones tan variadas como temores intttlSOs. Q\o'f;rsione.s e 

sabores. etc. 

El condicionallliCflto operante. desarrollado principolrne.nte por Skimer (1938) 

(Ardila. 1991), en donde diferencia dos tipos de condlJctas: le; concloctc. 

respondiente que. es esencialmente invollrltaria y OCIJl"T"'e s iempre que exista Ul 

estímulo excitador. Y la conducta (respuesta) operante (instrulTlVltaJ) que es 

vollJ'ltaria existiendo lftI acción recíproca entre la conduc.ta y el medio ~bie.nte. y 

su pl'Obabilidad de. repetirse uta influenciada por las con5e.cl.JU\cias de lo mismc.. 

La conducta operante incluye desde actos como olCQl1zar lJ'I objeto o caminar c 

través de lrIO. habitoci6n. hasta casos ten complejos como preoorar l,r\Cl comicia e 

escribir lJ'I reporte en el tro.bojo. etc.. ya que las conse.cuenoas de c:xia Ula ele 

estas conductas dderminarm lo probabilidad; es deci r . en q-..i medioa y de qui 

IMr"IeI'a las conductas referidas habrá-a de repetirse. 

Esas pl'Obabilidades son determinadas por cootro proadimiu.ros b6lcos. de le:! 

cuales dos fortalecen o incrementan lo tasa de conducto. y otres dos o;ue drllilital 

o disminuyen la tasa de conducta. 

R&formmientos. Un reforzcmiento es lrI estimulo o evento c...llquiuo. que sí se 

presenta en IXIO relociÓll temporal. cercano. a IXIO ru;".:.esta C~Ta k. 

pl'Obabilidod de que. dichos respuestas se repitan en el h r.uro (Elhs . 1980 y 

Domjm. 1999). Existen dos tipos de reforzarniento: positivo y ntgativo. 
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R~f()l"zamiento positi'lO. Seró poSitivo si actúa por su presencia (Skimu, 1970). 

en otros palabras, si la consecuencia de algtm acción in~m~nta la probabilidad d~ 

que eso acción ocurra d~ nuevo t:n ef !ut(lft), la consecuencia está. flrlciol'lMdo como 

reforzador positivo. Un padre puede dar l,rlQ galleta a su hija sólo C!Xl'ldo guarda 

sus juguetes. Algunos reforzadores positivos parecen ejercer esos efectos porque 

están relacionados con necesidades biológicas básicas. Entre esos refarzooores 

primarios se incluyen la comida, cuando se está hambriento; el ogw cuando se está 

sediento, el cariño, etc. En contrnste, otros eventos adquieren su capacidad paro 

actuar como reforzadores positivos por medio de lo. osociación COl1 los 

reforzadores primarios. Entre estos reforzadores condic.ionados se encuentro el 

dinero, el estatus, los calificaciones, los trofeos y los alabanzos de otros. 

Tombi¿n es posible emple.ar actividades preferidas para reforzar lo. conducto, lo 

que se conoce como p-incipio de PrclMCk. Este se refiere o que ,,",o oportlrlidod 

para emitir lnQ respuesta puede servir para emitir lrIO menos probable (Cat(l1ia, 

1974); es decir, lrI evento estímulo que fl.r1ciOtlQ como reforzador positivo en l.r1 

momento o en l.r1 contexto, puede tener un efecto diferente en otro momento o en 

otro lugor. Por ejemplo, utilizar lnQ conducto poco preferido VI el salón de clases 

como hacer los tareas y comportorse de manera odecooda, con una octividad más 

valorada como salir o jugar 01 patio dlralte el receso (Boron, 1997). 

El re!arzamíento negaH'IO implico el impacto de los reforzadores negativos: 

estímulos que fortalecen las respuestos al permitir que U'l orga'lismo los evite o 

escape de su presencio; es decir, será ne90tivo si el sujeto actúo por remoción 

Skinner, (1970). Seg\ÍI Domjan (2000) Existen dos tipos de procedimientos de 

reforzamiento negativo. En el primer procedimiento , el estímulo aversivo se 

presento pero puede terminarlo la respuesta instrumental, esto clase de 

procedimiento se llamo escape. Así, cuando se realiza una acción que permite 

escapor de l.r1 reforzador negativo, aumenta la tendencia de que se realice esta 
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acción en el futuro. Son mochos los ejemplos de ~forzamiento neqcrtivo que St. 

presentan en la vida cotidi(l1a, por ejemplo. OCUTe cuando los podres cedvl Q los 

berrincne.s de sus hijos, en e.special en lugares públicos. Con el t iempo la tudulcia 

de los padres o ceder puede incrementarse porque detiene el bcrrir0>t.. aln 

. cuando lo incrementa aparentemente. 

La seglJ'lOO clase de reforzamiento negativo implica 1.11 estímulo ~sivo 

programado poro que se pr&sel1te en algWl momento en el futuro . &! ute caso la 

respuesta instrumental previene la entrego. del e.stímulo oversivo. A este TiPO de 

técnica se denomino eYifru:Wn. La gente hace muchas cosas paN eV,Tar que OCU-f'Q 

algo malo; los estudiantes estudian antes de tri e.xamen pare evite:-- molas 

calificaciones, etc. 

Por su parte, la mayoría de los conduct istas apoyan que. el térrnim C4S1i9O. hace 

referencia a los procedimientos en los que. la respuestas instrumental ocrivo 11"1 

estímulo desagradable o aversiva. Si el individuo ejecuta la respuesto instr\r'A!ntal. 

recibe el estímulo oversivo: si no lo hoce, no se presenta tal estimulo, por e.-.emplo: 

t.I'IQ madre podría reprender a su hijo por no hacer la tarea. Tol procec c-niento 

disminuye la probabilidad fuh..-o. de lo respuesta instrumental (Cooper. 1987 y 

t>omjan, 2000). 

y el último procedimiento es el entrenamiento por omisión, en este a:.so, la 

~puesta instrumental impide la entrega de tri estímulo agradable: es cle.c~. si el 

organismo da la respuesta instrumental, se omite el estímulo posith-o o ogc-o:ioble: 

s i no responde, el estímulo se recibe. Esto forma de entre.nalTIIUlto SI. uti liza 

cuando o U'\ niño se le pide que voya a su recómaro por haber hect.o algo r:-oo: el 

pequeño no recibe 1.11 estimulo oversivo, más bien, al enviar 01 niño: la ho'!aci6n. 

el podre está retirando fuentes de reforzamiento positivo como jug::r COtl e=gos o 

ver televisión (Domj(l1. 1999). 
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En el condicionamiento ope.f'(I'Ite los organismos aprenden asociaciones entre 

conductas particulares y las cOflSecuencias que le. siguen. Además, las respuestas 

involucradas son voluntarias y emitidas en un ambiente dado. Pero poro comprender 

mejor la naturaleza de esto formo de condicionamiento, se deben realizar dos 

preguntas: 

1) ¿Por qué se. emiten ciertas conductos por primero vez? 

2) Una vez que ocurren, ¿qué factores determinCf1 la frecuencia con que. se. 

repetirán? 

Para responder lo primero pregunto se hablará del azor y el m««amienta. La 

conducto puede realizarla el sujeto azarosamente, por ejemplo por imitación, y 

aumentaN lo probabilidad de emisión si postuionnente es reforzado. El prouso 

de moldeamiento se basa en el principio de avanzar paso a poso. Los sujetos 

reciben una recompenso. por coda pequeño poso que. dO'l en dirección o una meto 

final, la resptJesta objetivo, y no sólo después de la conducto final. Al principio, se 

refuerzan acciones (por medio de los procedimientos básicos anteriormente 

menCionados) que se. parecen muy remotamente a la conducto objetivo, en t6l 

proceso que se denomina aproximaciones sucesivos. De modo paulotino, se. VCf1 

requiriendo aproximaciones codo. vez más cercanas o lo. conducto final OIltes de 

entregar lo. recompenso. (Boron, 1997). 

Para responder o lo segundo pregunto explicaremos brevemente acerco. de lo 

magnitud y la demoro del reforzamiento. Magnitud rk lo IVCom¡J6IIS(J se refiere 

a la importancia que el sujeto le otorgue 01 reforzodor; es decir, si es motivantc la 

recompenso para el niño, y esto depende de lo preferencia de cado individuo. Por 

ejemplo, poro un pe.queiío puede ser importante jugar con determinado juguete y, 

poro otro pequeño ese mismo juguete puede no interesarle. En este punto es 

necesario comentar que la recompensa más significativa para los "iños es la 
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atención que le proporcione el adulto, el reconocimiento a sus logros y las muestras 

de cariño que el cuidador pueda ofrecerle. El condicionamiento operante suele 

proceder más rápidamente a medida que se incrementa la magnitud de la 

recompensa que le sigue a cada respuesta. 

Por esto, la motivación es lila de las condiciones fundamentales en el aprendizaje, 

ya que se pondrá en práctica la información o la conducta adquirida, sólo si le es de 

utilidad al individuo. 

Referente a la demoro de la recompensa es necesario comentar que para un niño 

pequeño, entre mayor sea la demora existe un nivel más bajo de ejecución. Por 

ejemplo, suelen elegir recompensas más pequeñas e inmediatas sobre recompensas 

de mayor valor pero que deben esperar para recibirlas. 

En Estimulación Temprana el conocimiento y la utilización adecuada de estos 

procedimientos son de gran importancia, debido a que no se trata de estimular de 

forma anárquica, presentando el mayor número de estímulos y experiencias 

posibles; sino que consiste en ofrecerle al niño lI1 tratamiento con bases témicas 

y científicas de enseñanza como las que ofrece el enfoque Conductual, ya que nos 

ayuda a saber qué tipo de reforzadores podemos utilizar y cómo utilizarlos para 

aumentar o disminuir ciertas conductas y de esta manera guiar el aprendizaje de 

los pequeños con mayor eficacia. 

En resumen, la Psicología del Aprendizaje nos plantea los factores que determinan 

los cambios conductuales del individuo para adaptarse a su medio, manteniendo las 

conductas que les son útiles, adquiriendo nuevas conductas, o quitando de su 

repertorio conductual las que traen consigo consecuencias desagradables. Para el 

presente trabajo esto es fundamental, ya que nos ayuda a conocer las condiciones 

y procedimientos que debemos considerar al aplicar el programa de estimulación ·y 

finalmente lograr en los pequeños 1I1 aprendizaJe efecTlvc 
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CAPÍTULO III 

EL DESARROLLO DESDE EL NACIMIENTO 

HASTA LOS 18 MESES 

be acuerdo con el capítulo Mterior, el desarrollo iflte?,":;! abare..: 3 cir~ de 

desarrollo que son: 

1) Área motriz gruesa. 4) Área delle.'-?J<lje . 

2) Área motriz f ino. 5) Área persvd-social. 

3) Área cognoscitiva. 

Ponl poder estimular adecuadamente es necesario que se ::JflOZCOO I:::s tUlde-';lcs 

medias del desarrollo de. cada uno de estas áreas, para -ceer una ~ 'Ioluac,;,. .. y 

determinar si el niño está dentro del rango de desarrollo t..S::ercdo po-: su ecb:, si 

presenta un retroso o si tal vez va adelantado. Ader,:,s es con :ase e" los 

l'CtIltados de esta evaluación que. se; determino qué neces.:.:des tie.oe!1 niño, . por 

tanto qué estímulos brindarle paro que obtenga ese :asarrollo Megra, A 

cont inuación se expHcará1 bre~mente las conductas espt-"':.das en co:c U'lQ ~ les 

cinca áreas de desarrollo desde el nocimie,nto hasta los ::. meses, C:t". obje"; de 

poder ubicar los comportamientos que los niños de este rango de dad .:Y.::e.n 

presentar. 

ÁREA MOTORA GRUESA Y FINA . 

De acuerdo con Palacios (2002) la psicomotricidad es \61 - .do que c·: :siqu,f.'1c y 

movimiento hasta confundirlos entre si; tiene que ver ;.:" las im? ,;::cion(:.! :el 

movimiento y de la actividad corporal en la rek:l(ión entr! ! I argan,s- ,: y el r<!:: .o 



en que. se. dt:5t:nvuelve.. En lo. psicomotricidod hay II'IOS compor1entu madurativos, 

relo.cionados con el colendcrio madUl"Qtivo cerebral, y II'IOS componentes 

relocionales, que tienen que. yer con el hecho de que o trovés de su movimiento y 

sus acciOFles el niño entra en conto.cto con personas y objetos con los que. se 

relaciona de manera constructiYQ.. Por lo que, la psicomotricidod es o lo. vez flJetlte 

de conocimiento y expresión de los conocimientos que yo se. tienen, siendo 11'1 medio 

por el cual se pueden generar vivencias y emociones, odemós de expres<r estas 

vivencias y emociones en codo relo.ción. 

Lo meta del desarrollo psicomotor u el control del propio cue.r,Kl hasta ser capaz 

de socor de él todos las posibilidades de acción que o codo. l.rlO le seo.n posibles. Ese 

desarrollo implica 11'1 componente externo o práxico (lo acción). pero tembién 11'1 

componente interno o simbólico (la represento.ción del cue.r,Kl y sus posibilidades 

de acción). 

los movimientos del niño de unas poCQS sema\QS son fundo.mentolrnente 

movimientos incontrolados. no coordinados, que proceden o. modo de sacudidos y 

que afectan tOl1to a los brazos como o. los piemas. El niño recién nacido y de pocas 

semanas no controlo. su cuerpo: su cabuo cae para los lados cuando no está sujeto. 

o apoyado., es incapoz de mantenerse sentado, etc. Al final de lo. primera infancia, 

el niño presento. 11'1 cuadro noto.blernente distinto: sus movimientos son volll'lto.rios 

y coordinados, controlo. lo. posición de su cuerpo y de los segmentos corporales mós 

importontes (piernas, brazos y tronco), es mpa.z de ondor y co~r. El paso de los 

limito.ciones de las primeros semono.s o. los logros del segundo año de yido., se 

realizo. o. través de un proceso de progresivo dominio del control corporal, proceso 

que se ajusto. a dos grandes leyeS fundamentales : lo ley céfalo-caudal y la ley 

próximo-distal. 
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De acuerdo con la ley clfalo-ClJudal del desarrollo, se controlan antes las po-tes 

del cuerpo que está! próximas a la cabeza, extendiéndose luego el control nacia 

abajo. Así, el control de los músClJlos del cuello se ocIquiere ant~ que el control de 

los músculos del tronco, Y el control de los bl'Clzos es anterior al de las p~mos. El 

. niño mantiene la co.beza ere.cta antes de sostener el tronco ere~to (es decir, antes 

de ser capaz de mantenerse sentado) y es capaz de servirse hábil~te de sus 

extremidades supe.riore:s c»'Ites de hacer lo propio de las inferio~. 

Lo ley próxirno-distol se refiere 01 necho de que se controlan antes las partes que 

está! más cerca del eje corporol (línea imaginario que divide al cuerpo de onibo a 

abajo en dos mitades simitricas) que aquellos otros que estál más alejadas de 

dicho eje. Así, la articulo.ción del hombro se controla antes que la de la Inliieca, que 

a su vez se controla c»'Ites que: la de los dedos. Esa es lo rozón por lo. que los 

goro.boteos desordenados preceden a los garabateos en zigzag, que exigen ~ 

un movimiento de bCll"rido de codo y que son anteriore:s a los garabateos cil"CUlore.s. 

El control de las partes más alejadas del eje corporal (lIIIiiecas y dedos) no se 

consigue en lo primel'Cl infancia, sino que se olcatza en los mes preescolares 

(control de la mliieco yen menor medido de los dedos) y en los inmediatamente 

posteriores (contl'Cll ya muy fino de los movimientos de los dedos). 

Como consecuencia de los le.yes, el movimiento del niño va integrando y controlmelo 

volllltariomente mayor número de 9f"\4lOs musculares, con lo cual se va haciendo 

progresivamente más preciso y permite incorporor repertorios psicomotores muy 

especializados y complejoS, que abren nuevas perspectivos a la percepción yola 

acción sobre el entomo. Por ejemplo. poder coger y controlCll" 00 objeto entre los 

dedos índice y pulgar de lXlO. mano ( .. lo que se denomino hacer lo pinza") es OOQ 

habilidad específico que puede aplicarse inhmcionalmente a múltiples tare.as. Este 

proceso madl.rO.tivo va enriqueciendo el bagaje de lo que se na llamado 

«psicomotricidod fina», concepto complementario de '<psicomotricidad ~ .. ut.sa.», 
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relacionado con la coordinación de grandes grupos musculares implicados en los 

mecanismos de locomoción, el equilibrio y el control postural global; y la ley 

próximo-distal explica por qué el dominio de la psicomotricidad fina es posterior al 

dominio de la psicomotricidad gruesa. 

A continuación en las Tablas 1 y 2, se muestra la secuencia cronológica del 

desarrollo Psicomotor, que de acuerdo con Papalia & Olds (1997), está marcada 

por la siguiente serie de logros: 

TABlA 1. ÁREA MOTORA GRUESA 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

NACIMIENTO El bebé puede voltear la cabeza de un lado a otro mientras 

permanece tendido sobre su espalda y cuando está boca abajo la 

puede levantar lo suficiente para voltearla. 

2-3 MESES El bebé puede levantar la cabeza cada vez más cuando está en 

posición boca abajo. 

3-5 MESES El bebé puede rodar sobre sí mismo. 

4 MESES El bebé puede mantener la cabeza en posición erecta, mientras se le 

sostiene o está sentado con apoyo. 

5-7 MESES El bebé se puede sentar con apoyo. 

8 MESES El bebé se puede arrastrar. 

8-10 MESES El bebé se puede parar con ayuda. 

7-9 MESES El bebé se puede sentar sin apoyo. 

9-10 MESES El bebé puede gatear. 

11 y MEDIO-14 MESES El bebé se puede parar solo. 

12 MESES-14 y MEDIO El bebé puede caminar bien; es decir, desplazarse sin ayuda. 

17-22 MESES El bebé puede sub}r escaleras sin alternar las piernas. 

24 MESES El bebé puede correr bien, patear la pelota, pedalear un triciclo y 

saltar en su sitio. 

FUENTE: Papalia & Olds (1997) 
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TA8LÁ 2. ÁREA MOTORA FINA 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

NACIMIENTO Cuando se le coloca un dedo o un lápiz sobre la palma de su mano, 

el niño puede apretar con fuerza, que incrementa si se intenta 

retirar el objeto. Este reflejo desaparecerá después de los cinco 

meses. (Reflejo Palmar). 

3 y MEDIO- El bebé puede agarrar un objeto de tamaño moderado como un 

4 y MEDIO MESES sanajera, pera tiene problemas para sostener uno pequeño. 

6 MESES El bebé puede pasar objetos de una mano a otra sin levantarlos. 

7-11 MESES El bebé puede levantar un objeto pequeño, con un movimiento 

similar al de la pinza. 

8 y MEDIO- El bebé puede agarrar con el índice y el pulgar. 

10 y MEDIO MESES 

14-20 MESES El bebé puede construir torres de dos cubos. 

18-24 MESES El bebé puede usar la cuchara tirando paca comida, y puede hacer 

garabatos desordenados con un crayón o un lápiz. 

FUENlt: Papalia & Olds (1997) 

Este calendario motor presenta variaciones entre unos niños y otros. Algunos son 

más precoces y otros más lentos. Unos presentan una motricidad más orientada a 

la exploración del entomo inmediato (y dedican mucho tiempo a mirar un objeto y 

manipularlo, etc.), mientras que otros muestran mayor interés en la exploración del 

espacio amplio (desplazamiento de un lado a otro en cuanto tienen capacidad para 

hacerlo). Por lo que sabemos, no parece que estas diferencias en el calendario 

motor o en las preferencias motoras en la primera infancia estén asociadas a 

ningún aspecto del desarrollo intelectual (Palacios, 2(02). 
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Como todo lo que se relaciona con el crecimiento, el desarrollo psicomotor se 

produce impulsado por el doble estímulo de la maduración biológica inherente 01 

proceso de crecimiento y de lo. estimulo.ción social que el niño recibe (Le Bulch, 

1983). Sin maduración de base no hay progreso, pero lo. madtrClción por sí solo no 

do lugar al desarrollo, y menos cualtO mós complejos se Verl haciendo los 

adquisiciones. Así, además de maduración el niño necesito situaciones que. estimulUl 

el oprUldizoje de. determinadas habilidades y su práctica posterior; neasita guía, 

modelas, motivación, ser reforzado por sus logros y recibir a la vez exigencia, 

afecto y apoyo cuando frocosa en lo. resolución de los pequeños problemas de 

acción. 

Á.REA DE LENGUAJE. 

El lenguaje implico e l uso de símbolos pora comooicor información (Craig 1997). 

Usamos el término lenguaje en lI"I sentida muy amplio, oborCMdo toda forma de 

comunicación visible y audible, secn gestos, movimientos pasturales, vocalizaciones, 

palabras, fr<lSe.S u oraciones. Lo conducta de.llenguQje incluye odemás lo. imitación y 

lo comprensión de lo que. II!.XpI'U(l'l otras personas (Gesell, 1992). 

El lenguaje articulado es tm fmción socializada que requiere lo. existencia de m 

medio social, pero que también depende de la existencia y del estado de las 

estructuras corticales y sensoriomotricu, es decir, el grado de mach-rQCión de los 

niños y el ambiente en que viven s?" dos elementos importcntes en el proceso de 

aprendizaje del lenguaje (Popolia & Olds, 199n. 

El ler¡guoje tiene tres dimensiones prinCÁpales: contenido, fonna y uso (Bloom. 

1978) citado por Craig en 1997. El contenido es el significado de coolquier mensaje 

escrito o verbal. la forma es el conjll"lto y los símbolos particulares para 
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rep~tar ese. contenido: los sonidos, gestos, palo.bras, dc. El uso es lo. IfU'ler"O 

en que el habkrlte emplea el lenguaje para darle 111 sentido y no otro . 

. A continlJQCión se describirán brevemente las etapas del deso.rrollo del Ienguo.je 

de acuerdo con Popolio. &; Olds (1997) desde el nacimiento hasta los 18 meses. 

Prclenguajc. El vocablo infante equivale o lo expresión latino "sin lengooje-. Antes 

de que los bebés pront.nc.ien sus primeras palabras "verdaderas", prodocen me 

variedad de sonidos que van en secuencio desde elllmto, al arTUllo y el balbuceo, 

lo imitación ac.c.idental y lo. imitación deliberada. Estos sonidos se conocen como 

discurso preliflgiistico. 

Llanto. El llanto es el primer y mico medio de comlSlic.odón. Paro un extrmo, el 

liento de ,.... bebé quizá siempre. seo el mismo; sin embargo, los podres pueden 

distinguir entre el llanto por hambre y el producido por dolor. Los diversos tonos, 

patrones e intensidades indic.on hambre, sueño o enojo. 

Arrullo. Entre los dos meses y medio y los tres meses, los bebés comienzen o 

sonreír y se OfTUlian cuando e5t&' felices; producen gorjeos, chillidos y sonidos 

vocálicos como "oooh-. A los tres meses se presento !.l'l especie de ~tenis voc:ar 

clJClJ1do empieza o jugar con sonidos del lenguqje y a producir ma gf'<rl variedad, 

que parece imitar los sonidos que emiten los personas que los rodean. 

8tJ1b~. El balbuceo (repeticiones cOllsonante-voool, como "ma-ma-mo-mo") se 

presento de mmera repentino. entre los seis y diez meses de edad, y estas 

combinaciones son a veces c.onftndidas con las primeros palabras del bebé. Aunque 

los primeros balbuceos no son lenguaje verdadero. puesto que no significan noda 
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para el be:bi y no tienen intención; se ~rten en sonidos parecidos a palabras 

hasta desembocar en elle:.nguaje. temprano. En los be:bis sordos de: presento cinco 

me.ses más tarde que en los bdlé.s CU)'U copocidad auditiva no se hallo. otrofkwta.. 

Imiftlción dII los SDI1I"dos delluguajc. En el OJrso normal del desarrollo del habla. 

los bebés con lenguaje y audición normales empiezan o imitar por occidente los 

sonidos que escuchan. y luego se imitoo o sí mismos en la producción de estos 

sonidos. Entre los nueve y diez me.se.s los bebés. imitan otros sonidos de modo 

deliberodo alSlque sin entenderlas. Cuando conformcrt !JI repertorio básico. lo 

combinan en patrones como si fue:n.l lengulje. at.nque parece que no tiene ni~ 

significado. 

Este discurso prelingijistico puede estar enriquecido con expresiones emocionales. 

A partir de los dos meses. eucrtdo el QfTlIIIo del bebé comienzo o tener significado. 

el rmgo de tono emocional _ incremento de manero ininternDt1pida. Mucho antes 

de que los bebis puedan expruarse con palabras. los padres le ayudan o armonizar 

los sentimientos con los sonidos que: producen. 

ReCM«imil!ntD dI! los StJddos tú! 1engutJ,je. Mucho antes de que los bebés 

puedan producir ISI sonido diferente al llanto, son capaces de distinguir los sonidos 

del lenguaje. Antes de los seis meses los bebés aprenden los sonidos básicos de la 

lengua materna, siendo éste el primer paso poro comprender el disOJr50. 

A los nueve o diez mese.s de edad. cuando los bebis comienzan o comprender el 

significado del lenguaje:, pero altes de que: estén suficientemente maduros para 

producir el suyo propio, han perdido lo. clIpocidad paro diferencior sonidos no muy 

comunes en su propio lengua.. En consecuencia. los primercs experiencias del niño 

regulan 10 percepción del le:nguoje. 
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Antes de que. se puedal pron~ciar palabras, los be.bés ya las comprende.n. Las 

prime.ras palabras que e.ntiende.n son sus propios nombre.s o la palabra "00-, de.bido 

a que. son las palabras que. probo.bleJne.rlte escuchan con más fre.cue.ncla.. También 

recoge.n otras palabras que tie.ne.n r.spe.cial significado para ellos, Durmte el 

, puiodo pre.lingüístico, los padres y otras personas muy cercanos se com~ical 

activome.rlte y de variados maneras con los bebés. Al final del primer MO, el be.bé 

tie.ne algtil sentido de. commicQCión intencioool, U'ICI Ndime.ntaria ide.a de 

re.ferencia y ~ conj~to de señales para com~icarse con las personas muy 

cercenas, 

"stas. Antes de que los bebés pron~cie.rl sus prime.ras palabras, desD/TOlk11 ~ 

amplio re.pertorio de gestos. Por ejemplo, señalar los objetos, y alglnos veces 

hacer ruidos para mostrar que. desean tenerlos. Entre. los nueve y los doce mese.s 

~en algtms cuantos gestos conVfUlCionoks 54cio/e.s; decir adiós, mow:r la 

cabe.za paro. decir sí y no. Poco a poco realizm gestos ~prese.ntot¡YOs más 

elaborados que implioon ~ significado más complejo, por ejemplo, te.nder los 

brct:zos pat'O mostrar que dese.o. que lo alan o llevarse a la boca uno taza vacía.. 

Estos ~ttJs simbóliCf)s Val más alió de señalar y jugar. sirve.n para representar 

objetos. deseos, eventos y condiciones específicas. Dichos gestos aparece.n justo 

antes o casi 01 mismo tiempo en que. los bebés pronU'lcian sus primeras palabras. 

Por lo general, a los 14 meses los niños empleal gestos simbólicos para pedir I.n 

obje-to; aJ~dedor de los 15 meses describen atributos (como soplar poro dar a 

e.ntender caliente); y casi dos se.monas después, nombron objetos. En general, 

estos gestos oponten antes de que el niño tengo t-'l vocabulario de 25 palabras, Y 

tienden o desaparecer cuondo aprenden la palabra correspondie.nte a lo idea que 

está exprescndo con el gesto, por lo que puede utilizar el lenguaje como medio 

principal de com~icación. 
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Más de la mitad de niños de.sarTolla gestos simbólicos como r"dultado de la 

interacción rutinaria con los padres. Aunq~ los niños mismos inventan muchos de 

sus gestos, el rol del pad~ es muy importlrlte. P~sta que camU"licar implica dos 

personas, si los padres no interp~tan y responden a los gestos, los niños pueden 

abandonarlos y tratar de llamar la atención de los adultos de otrus materas. 

Los gestos simbólicos indicm que incluso los niños pueden conversar, entender q~ 

los objetos y los conceptos t ienen nombres y que pueden e.mplearse símbolos paro. 

referirse o los cosos y a los sucesos que se presentan en la vida diaria. 

Primeros pc¡fobros. El promedio de los niños dice sus primeros palabras en algún 

momento entre los 10 y los 14 meses, con lo cual inician eldiSClrSD lingiifsfico (uso 

del discurso hablado pan:!. comU"1icar sentido). En breve., el niño empleará muchos 

palabros y demostraró alguna comprensión gramatical, la pronunciaci6n, la 

entonación y el ritmo. Sin embargo, es probable. que en este momento su inventario 

de palabras lo constituyan 'mamó" a 'papá". O trIO sola sílaba que tiene más de un 

significada, dependiendo de lo que esté. en la mente del pequeño en ese momento. 

Un enunciado como ése se. denomina MloffYlSe, ya que: expresa un pensamiento 

completo en una sola palabra: su significado depende del contexto en el cual el niño 

la pronuncia. 

Cómo se tJCI'WCMnfD el WICtlbularitt. Normalmente, a los 15 meses de edad U"1 niño 

utiliza 10 palabras o nombres diferentes. El vocabulario continúa en aumento 

dUl'W"lte la etapa de la ~ica palabro., la cual dura hasta los 16 meses de edad. Los 

niños confían cada vez más en los palabras y aprovechan cualquier ocasión paro. 

pronU"1ciar una de ellas o tri r¡ombre. Los·sonidas y los ritmos del disClrSO son más 

elaborados, y aunque todavía utilicen el balbuceo- inclusa después del año de edad·, 

éste se muestro bastante expresivo. 
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En principio algunos niños usan sus primeras palabras para referirse a objetos y 

eventos (emplean nombres y adjetivos para nombrar y describir objetos); otros las 

utilizan para expresar rutinas sociales. 

A los 13 meses muchos niños parecen comprender la función simbólica de nombrar; 

es decir, que una palabra corresponde a un objeto o un suceso. Ellos poco a poco 

van añadiendo palabras de modo paulatino a Su vocabulario hasta cuando ocurre 

"una explosión de nombres" entre los 16 y los 24 meses. En pocas semanas los niños 

que empiezan a dar sus primeros pasos pasan de un vocabulario de 50 palabras a 

uno de 400. 

Con fines prácticos se resume en la Tabla 3, la secuencia cronológica del desarrollo 

de lenguaje de los O hasta los 18 meses: 

TABLA 3. ÁREA DE LENGUAJE 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

NACIMIENTO El bebé puede percibir el habla, lIarar y responder a algunos sonidos. 

1 y MEDIO" 3 El bebé puede emitir arrullos y risas. 
MESES 

4 MESES El bebé puede girar la cabeza en respuesta a la voz humana 

5-6 MESES El bebé puede emitir sonidos vocálicos y consonánticos cuando se arrulla, 

trotando de imitar lo que oye "aaah". 

6-10 MESES El bebé puede balbucear una serie de consonantes y vocales "ma-ma-ma-ma". 

9 MESES El bebé puede emplear gestos pora comunicarse y participar en juegos 

gestuales. 

9-10 MESES El bebé puede comenzar a comprender palabras (en especial "no" y su propio 

nombre); puede imitar los sonidos que escucha, repitiéndolas de manero 

deliberada. 
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10 MESES El bebé puede perder la capacidad para diferenciar sonidos que no pertenezcon 

a su mismo lenguaje. 

10-14 MESES El bebé puede pronunciar su primera palabra, par lo regular nombra algún 

objeto o persona (mamá); utilizando holofrases. 

13 MESES El bebé puede entender la función simbólica de nombrar (que una palabra 

corresponde a un objeto o un suceso). 

14 MESES El bebé puede emplear la gestualización simbólica (señalar los objetos, y 

algunas veces hacer ruidos para mostrar que desea tenerlos); por medio de 

estos gestos representa objetos, deseos, eventos y condiciones específicas. 

16-24 MESES El bebé puede aprender muchas nuevas palabras, acrecienta su vocabulario con 

rapidez, desde 50 a 400 palabras-, puede emplear verbos y adjetivos. Puede 

producir frases de dos palabras. 

FUENTES: Papalia & Olds (1997); Craig (1997) 

ÁREA COGNOSCITIVA. 

La cognición es el acto por el cual avanzamos en el conocimiento de nuestro mundo, 

que engloba los procesos de pensar, aprender, percibir, recordar y comprender. La 

expresión desarrollo cognoscitivo se refiere al crecimiento y refinamiento de la 

capacidad intelectual (Craig, 1997). 

Papalia & Olds (1997) mencionan que el desarrollo cognoscitivo es el crecimiento en 

los procesos de pensamiento que posibilita adquirir y utilizar el conocimiento 

acerca del mundo. 

. 
De acuerdo con Gesell (1992) el área cognoscitiva trata de la organización de los 

estímulos, la percepción de relaciones, la descomposición de totalidades en sus 

partes componentes y la reintegración de éstas de un modo coherente. Se incluyen 
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aquí las más delicadas adaptaciones sensoriomotrices ante objetos y manipulación 

objetos; la habilidad para utilizar con propiedad la dotación motriz en la solución 

de problemas prácticos, y la capacidad de realizar nuevas adaptaciones ante la 

presencia de problemas simples. La conducta adaptativa es precursora de la futura 

" inteligencia que utiliza la experiencia previa para la solución de nuevos problemas. 

El personaje más influyente en el estudio de la inteligencia infantil es Jean Piaget, 

quien considera a los humanos seres activos, alertas y creativos, dueños de 

estructuras mentales -llamadas esquemas- paró procesar información que, con el 

tiempo, se convertirán en estructuras cognoscitivas más complejas. 

De acuerdo con Piaget citado por Labinowicz (1982), el desarrollo intelectual 

transcurre en cuatro dopas o períodos secuenciales y cualitativamente diferentes. 

Estos períodos se explicarán brevemente es la siguiente tabla: 

TABlA 4. PERÍODOS PROPUESTOS POR PIA6ET PARA 

EXPLICAR El DESARROll.O COGNOSCITIVO 

PERIODO EDAD CARACTERISTICAS 

A través de una búsqueda activa de estimulación el 

bebé combina reflejos primitivos dentro de patrones 

DeOQ2 
repetitivos de acción. Al nacer, el mundo del niño se 

SENSORIO- reduce Q sus Qcciones. Al terminar el primer año hQ 
Qños 

MOTOR cambiQdo su concepción del mundo y conoce IQ 
aprox. 

permanenciQ de los objetos cuándo estos se encuentran 

fuera de su propia percepción. Otros signas de 

inteligenciQ incluyen la iniciación de la conducta dirigidQ 

Q un objetivo y IQ invención de nuevas soluciones. 
"" -
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PRE

OPERACIONAL 

El niño no es capaz de representaciones internas, pero 

en la última parte de este período se refleja una 

especie de 'Iógica de acciones·. Y como en gran parte 

de este período no se ha desarrollado el lenguaje verbal 

se caracteriza por ser un brote de inteligencia 

preverbal. 

Descubre que algunas cosas pueden tomar un lugar de 

otra. El pensamiento infantil ya no está sujeto a 

De los 2 a acciones externas y se interioriza. Las 

los 7 años 

aprox. 

representaciones internas proporcionan el vehículo de 

más movilidad para su creciente inteligencia. Las 

formas de representación internas que emergen 

simultáneamente al principio de este período son: la 

imitación, el juego simbólico, la imagen mental y un 

rápido desorrollo del lenguaje hablado. 

En esta etapa se hace más capoz de mostrar el 

pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una 

facultad recién adquirida de reversibilidad le permite 

invertir mentalmente la acción que antes sólo había 

llevado a caba físicamente. El niño también es capaz de 

De los 7 a retener mentalmente dos o más variables cuando 

OPERACIONES los once o 12 estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente 

CONCRETAS contradictorios. Se vuelve más sociocéntrico; coda vez 
años aprox. 

más consciente de la opinión de otros. Estas nuevas 

capacidades mentales se demuestran por un rápido 

increment<1 en su habilidad para conservar ciertas 

propiedades de los objetos (número, cantidad) a través 

de los cambios de otras propiedades y para realizar una 

clasificación u ordenamiento de los objetos. 
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Las operaciones matemáticas también surgen en ·este 

período y se convierte cada vez más en un ser cada vez 

más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes 

que se apoya en imágenes vivas de experiencias 

pasadas. 

Se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de 

la realidad concreta. La realidad es ahora un 

subconjunto de las poSibilidades para pensar. Ahora 

OPERACIONES De los 12 puede pensar acerca de relación de relaciones y otras 

FORMALES años en ideas abstractas; por ejemplo, proporciones y 

adelante. conceptos de segundo orden. El niño de pensamiento 

formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, 

enunciados verbales y proposiciones en lugar de objetos 

concretos únicamente. Es capaz ahora de entender 

plenamente y apreciar. las . abstracciones simbólicas del 

álgebra y la crítica y el uso de metáforas, abordando 

conceptos abstractos. 

FUENTE: Craig (1997); Labinowicz (1982) 

En seguida, se revisará la primera etapa del desarrollo cognoscitivo, el llamado 

período UllSDf'ÍOIIJOtor, que corresponde desde el nacimiento hasta los 24 meses 

(citado en Bolaños, 2002). 

P.,.Í«It1 unsoriomDtor (€k /os cero Q los dos OÍÍIJS) Es la etapa del desarrollo 

mental, que comienza con la capacidad para experimentar unos cuantos reflejos y 

termina cuando el lenguaje y otras formas simbólicas de representar el mundo 

aparecen por primera vez. Lo realizado en este período servirá de base a todos los 

procesos cognoscitivos posteriores. 
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Durmte este J>e;ríodo los niños se intuesan por e l ambiente iMledio.to, coordinal 

movimiMtos y percepciones para o.lcanzor objetivos a corto plazo, pero no ~den 

planear acciones posibles, evaluar lo. eficacio de. técnicas o.ltemativos, ni actuor con 

el fin de alcanzar uno. meta distante en el tiempo o M el espacio. 

El desarrollo sensoriomotor puede explicarse de acuerdo con seis subperiodos 

sucesivos de organización: 

1) El e¡.rdciD de kn reflejos (dell/QCimiortD al primer mes). El primer mes de 

vida se coro.cteriza por la ejercitación de los reflejos. Con el nacimiento, los 

respuestos individuoles del niño se expre5al con el llanto, la succión y Io.s 

variaciones del ritmo respiratorio. Estas respuestos conductuoles configtran lo. 

iniciación del desarrollo de lo. personalidad. La naturaleza misma de los reflejOS, 

lo repetición espontáneo. mediante el estímulo interno a extemo, suministran lo 

experiMcia necesaria paro lo modtrO.ción. 

El concepto de adaptación paro Pioget comienzo con estas primeras variaciones 

de los actos reflejos, y el repertorio cado vez más complejo se verá reflejado 

en su conducto. Primero implico 1610 asimilación generulizado., M lo cual el niño 

incorporo más elementos de su medio momentb1eo e inmediato. Este proceso de 

incorporación no es selectivo, e incluye todos los estímulos o los cuales su 

equipo sensorial puede responder. lo repetición y la experiencia secuencial 

preparan el comino poro uno generalización rudimentaria y 1610 asimilación por 

reconocimiento. También inicia 161 proceso de diferenciación en 111 medio 

actuante previamMte indiferenciado. Experimento con todos los objetos poro 

obtener satisfacción. Inicio pautas generales de organización de lo conducto 

que son fundamentales para su vida en proceso de desenvolvimiento. 
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2) Las twa:dtJttu circu/tJrcs prlIntJridS (dttI ¡riMr mu Jrasfrl Jos cuatro ..-s 

y tMJio). En e.st~ ~o período, los movimientos vol~tllt'ios rumplazm 

lentamente o la conducta reflejo.. Este desaITollo ~iere de modlrOción. El 

niño debe alCMzar cierta madurez nwrológico. antes de que. pue.da comprender 

.sus sensacioneS. Al ~ mes, sus actividades constituyen esencialmente lo. 

f"t;petici6n vol~taria de lo que antes 00 era más que una coOOucta outomótiCCl.. 

Esto .... ,idón de. lo. conducta es ahora lhI re..spuesta deliberoda al estímulo 

reconocido de trIO uperiencia previa. Las respue.stas adquiridas 

accidmtalmente (por ejemplo, ch~ la 1fICrIO) se convierten en ~ 

hábttos sensoriomotrius. 

La:s reac.ciones se vinculm dif"t;cfcunenk con kIs estímulos. La experiencia se 

reklciono estruhomente con el ambiente, que estimulo. lo. reacción y la 

repetición, principabnente lo. repetiddn SCCUUICial, q.¡e condoc:e a lo. 

compr-msión de que !JI estímulo vcperilnmtodo en repetidas ocasi0ne5 posee 

lIIlior de súiaI; por ejemplo, la estimuloción de la palmo. y ~I GCto de. afunr se 

corMel"'te en IN ida1tidod vokr!tcria y Clt9JOSdtivo. de conducta. Esta última 

alude a la asimiloción de IN vcperimcia prnto y al reCOl'lO(;imiento del estímulo 

que <k5enoodula lo. acci6n. Piaget afirma que con ésta apareu el proceso d~ 

acomodación. El niño incorpora y adapta reGCÓOI'lf::S a lJlQ realidad ambiental. Se 

prodoc:e trIO síntesis de la asimilación y la acomodación, que en esencia 

constitU'flt la adaptoci6n. 

El tema flftdamental de est~ período es la CXIpOCidod del niño ¡xra incorporcr 

rur;.os resultoclos de su (X)nducfa ~ parte de la mismo.. El niño tiMe. q.¡e 

experimentar cualquier objeto rlI.KYO, medimt~ su ocostumbrado repertorio de 

actmdades ~. Lo que es m&I ...... r ... t~ el niño CIpI'VIde del ¡roce.so 

de. intuacción con el objeto más que dd objeto mismo. 
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3) /.Q f'W4cciM circular seeundaria (cM las cutJtro meses y IMdio a 1M _ ... 

mu~s. En los prjm~ros s~js meses, ~I niño COI'Ue de U'I .sentido de 

permanencia.: para él solo ~xist~ ~I objeto durante ~I ti~mpo que lo ve, d~ja d~ 

tener conciencia de;! mismo ~a vez que d~ce de. su percepción. 

Entr~ el CUCIrto y ~I noveno mes, la conducta d~1 niño continúa dltSlllTOllondo 

formas familiares d~ experiencia. Su aparato sensoriomotar es capaz d~ 

incorpdl'QJ" (conocer) sólo los hechos a los cuales ha llegado a QCostumbrat'Se.. El 

objetivo fundamental de su conducta es la retención y no la repetición. 5~ 

esfuerza por logror que los hechos duren, por crear U'I estado de pel"'lTlCll'lenCia, 

lo cual determina su posterior conocimiento del ambiente y la acomodación e 

mismo. 

Este período s~ caracteriza principalmente porque el niño reacciona ant~ 

objetos distant~s, y a pesar que todavía cre~ que los fines y los medios son Il10 , 

yo empieza a diferenciar entre causa y decto. Esta coordinación de 

experiencias distantes en U'I ~ hace. que el niño empiect. a tornar 

conciencia de que también él forma parte de la acción. En est~ p~ríodo s~ 

estimulan tres nuevos procesos de la conducta h~CI1Q; 

a) Lo imitación: ésta depende de la capacidad para difer~nciar entre vorios 

hechos y reaccionar sólo para los que fueron .se.leccionados. Anteriormente la 

repetición consistía en la autoimitación sin conducta alternativa, pero en la 

segunda mitad d~1 pr¡m~r mo, el niño es capaz de. imitar sistemcíticament~ los 

movimi~ntos observados y a lgunos sonidos. La imitación apare.ce sólo d~spoés de 

la integración d~ esquemas, tales como la visión, la audición y la prensióo. No es 

posibl~ imitar nada hasta que ~I niño haya asimilado el modo de hacerlo. En 

otras palabras, el niño Ú1ico.mente puede imitar lo que ya ha aprendido y para lo 

que biológicam~nte está apto. 
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b) El juego: U1Q actividad se transformo en juego si el niño lo repi"t~ como 

gozoso desplie~ de I.n:l. conducta comprendida.. Por ejemplo, lo CIIlpOCidad de 

socudir puede convertirse en juego cuando se asimilo. lo cornspondiente 

habilidad. 

4) ESfUUHJs secund<lrios y su opIiaxHHJ Q f1UevtlS sifrJaciones (de las _~ Q 

los cltxe meses). En este período el nií'ío utiliza logros de conductas crItuiores, 

e5ellciolmente como base paro incorpol'Cll" otros en su repertorio cedo. vez más 

amplio. El oumento de la exper iencia. facilitado por Jo mayor movilidad del niño. 

oriento e l interés de éste hacia U1Q ambiente ~ está más ollá de. su 

f...,cionamiento hasta entonces limitado. Ahora obtiene experiencias con 

objetos nuevos; pruebo y experimenta nue.V<IS maneras de manejarlos. En otros 

palabras, en esta fase del de.sarTOllo, lo conducta se basa en el ensayo Y error. 

el niño realiza anteriores pautas de conducta de modos difervltes y selecciooa 

los resultados más útiles poro conseguir el objetivo deseado. Por ejemplo, 

cuando e l niño t iene conciencia de que el objeto continúo existiendo. 0Ú1 fuero 

de su percepción inmediata. es capaz de rozonar, hasta el pinto de desplazar el 

obstáculo que le impide. percibir el objeto. El niño tiene en mente..., objetivo a 

olcanzar y utiliza los difel"V\tes medios conocidos para obtenerlos, CDmbinrndo 

esquemas oprendidos, que. mter1ol"fl"\ente eran independientes lI'IOS de otros. El 

niño adapta nuevas actividades y nuevos objetos de la experiencia o esquemas 

adquiridos previamente. 

5) RftJcdonu circulares terciarlDs y tkscubrimienÑ de fUlIQS 1Mdk1s 

1MdiDlrte la expct'YiNnttIdDn Qctr;rJ (tM las do« Q /os di«i«:hD /fMS4:S). En 

este período, el niño se hallo por primera vez capacitado poro resoJver 

problemas nuevos, túl cUcrJdo no tenga a su disposición inmediata los esquemas 

.para hacerlo. se "acomodo- a situaciones nuevas. Como consecuencia, la 

acomodación adquiere interés por si misma, y si bien en lJ"1 principio puede 
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suceder que el niño experimente o. ciegas, su actividad se ve pronto guiada por 

lo aprendido anterionnente, pues asimila los nuevos descubrimientos o medido 

que se producen. 

El juego se conviut •• n una frlJcitfn expresivo del niño en desDlT'tJllo, y 

consiste fundomento.lmente en la repetición de la conducto. aprendida como 

ocupación satisfactorio para el individuo. Los niños proceden con grm 

perseverancia, ensayando hasto. llegar o lo imitación perfecto de lJ'lO. o.cción 

poco conocido.. Coondo juegan, repiten acciones toles como serie de. gestos, 

hacen ruidos en forma reiterado, repiten movimientos, pero también introducen 

voriontes o sus juegos. El desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, 

tiempo y causalidad son el re51Jltodo de la experimentación. 

6) Lo in'MnclDn dll IX.CI'W' medias mediQ/lte combinaciones mentales (de kts 

d;'docJro a los wintiCIJtJtrfJ m.s.s). En este período se do. lo. C\Jlminación de 

adquisiciones onteriores; y es el paso o. lo. siguiente fase del desarrollo. El niño 

comienza o. inventar 0.1 mismo tiempo que descubrir, empieza o. ser capaz de 

representar mento.lmente el mtS1do exterior en imágenes, recuerdos y símbolos 

que puede combinar sin necesidad de más acciones físicas. Su mente yo está 

bien provisto. de esquemas que pueden reorganizarse espontáleomente como 

resultado de jos experimentos del quinto periodo. En esta etapa el juego 

fomenta lo. adquisición de símbolos representativos, abre nuevos posibilidades 

en 10. esfera de lo. conducta de juego. 

Aquí el fin más importante consiste en lo invención de nuevos medios, los cuales 

hobían sido utilizados por casualidad; ahora se buscan con todo intención. Otra 

característica importante es lo velocidad de adaptación de las acciones paro 

solucionar problemas. Ya 00 sólo recurre Q los il'lStrumentos paro. lograr sus 

fines: es capoz de buscor otros soluciones pora alcanzarlos. 
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l.o. nueva CClpCIcidad de representación m6ltol desempeño. también m papel 

importonte poro el desarrollo de.! pensamiento conceptool. Un niño que se da 

cuento de que. los objetos son pt.l"It'ICInentes, puede hallarlos cl.D1do hcn 

ocurrido desplazamientos invisibles paro él, aún después de U'IQ secuencio de 

varios desplazamientos. Es decir, e.I niño utilizo más lo invención que el 

comportamiento azaroso, y lo representación más que el tanteo sensoriolOOtor. 

A través de lo. imitación intento copiar el acto mismo o el simbolo 

represutotivo del acto. Por ejemplo, lrI niño puede imitar el trobojo de su papá 

o mo acción poMicukr, con e.I fin de expresar -que va o trobojor-, cómo éste. El 

proceso ill)itotivo implica un predominio de lo IlCOmodoóón de. m modelo 

mlbientol. 

Lo identificación como proceso mental se hoce evidE:l1te hacia e.I final del 

segmdo día, pero sus orígenes est~ en los primeros estadios del desorTollo. 

En el CII'SO de este proceso, e.I niño imito y recuerdo las c(\f'Qcterísticos 

reproducib\e..s del modelo sin teneno presente (representClciÓFI mentol). Sin 

embargo, lo capacidad de imitar depende de su de.so.rroUo intelectuol, y de lo. 

.lccdtfn del modelo, de acuerdo con S1J interés en asimilar lo conducto del otro. 

Yo que el Yer al modelo reforzodo o castigado por sus actos también le da 

información de. lo que posiblemente le sucedo si lo imito. 

Por últ.imo, lo secuencio cronológico del desarrollo cognoscit ivo de los O hasta los 

24 rne.sd se re.5l1T1ió en lo tobla 5. 
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TABLA 5. ÁREA COGNOSCITIVA 

PERIODO i 
i SENSORIO- I 

I 
EDAD CARACTERÍSTICAS 

MOTRIZ I 
~-------------+---------+------------------------------------------------
Primera (Uso 

reflejos) 

Segunda 

(Reacciones 

circulares 

primarias) 

Tercera 

(Reacciones 

circulares 

secundarias) 

de 0-1 mes En niño puede ejercitar sus reflejos innatos y obtener algo de 

control sobre sí mismo. 

1-4 meses El niño puede repetir los comportamientos placenteros que ha 

descubierto al azar (como la succión). Centra sus actividades 

en el cuerpo más que en los efectos que sus comportamientos 

producen en el ambiente. Puede adaptar los reflejos 

adquiridos: por ejemplo: chupar diversos objetos de manera 

diferente. Puede empezar a coordinar la información 

sensorial. 

4-8 meses El niño se interesa más en el ambiente. Puede repetir las 

acciones que brindan resultados interesantes, puede prolongar 

las experiencias excitantes. Puede controlar sus acciones 

intencionalmente, pero no las puede orientar hacia una meta. 

Puede mostrar permanencia parcial del objeto, puede buscar 

un objeto escondido a medias. 

Cuarta 8-12 meses El niño a medida de que puede coordinar lo que aprende 

(coordinación de previamente (como mirar y agarrar un sonajero) y puede 

esquemas 

secundarios) 

utilizar los comportamientos aprendidos (como gatear para 

alcanzar un juguete) para poder lograr metas, sus conductas 

pueden ser más deliberadas y son propósitos más definidos. 

Puede anticipor eventos y desarrollar la permanencia del 

objeto. Sin.embargo, buscará el objeto en el primer escondite 

en que fue puesto, aunque vea que ha sido quitado de allí. 
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Quinta 12-18 El niño puede explorar su mundo de manera activa para saber 

(reacciones meses cuándo un objeto, evento o situación son nuevos, es decir. 

secundarias puede distinguir una cosa de otra, percibiendo sus diferencias. 

terciarias) Puede sentir curiosidad a medida que varían a propósito sus 

acciones para ver los resultados. Puede 5egÚr los . 

desplazamientos de los objetos, pero no puede imaginar el 

movimiento que no ve, no puede buscar el objeto donde no ha 

visto que haya sido escondido. 

Sexta 18-24 El sistemo simbólico del niño le permite pensar en eventos y 

(combinaciones meses anticipar sus consecuencias sin tener que recurrir siempre a la 

mentales) acción, ya que puede representar algo que no está físia:mente 

presente, a esto se le llama representación simbólica. La ¡ 

permanencia de objeto se halla desarrollada por completo. 

FUENTE: Papalia & Olds (1997); Craig (1997); Ginsburg (1977). 

ÁREA PERSONAL-SOCIAL. 

Dentro del área personal-social se encuentran dos aspectos importantes del 

desarrollo. El desarrollo emocional y el desarrollo social, los cuales se encuentran 

íntimamente relacionados; ya que el desarrollo emocional no puede separarse del 

contexto social , y el desarrollo social trae consigo emociones. 

DesGn'OlIo Emocional. Los seres humanos parecen tener las mismas emociones 

(sentimientos como enojos, alegrías y temor) que motivan el comportamiento 

humano. Estas emociones características van acompañadas de procesos 

neuroquímicos y corporales o motrices, que surgen como respuestas a situaciones y 

experiencias variadas. Cada una tiene una sola función adaptarse a la vida. 
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Sin embargo, las personas difieren en el modo de sentir las emociones, la clase de 

eventos que ellas generan y la manera de actuar en consecuencia. Las reacciones 

emocionales están íntimamente ligadas a las percepciones cognoscitivas, y 

constituyen un elemento fundamental de la personalidad (Papalia & Olds, 1997). 

Las emociones de los bebés, como todo lo de ellos, son producto de 1I1 dinámico 

proceso de desarrollo. Al igual que el desarrollo motor, cognoscitivo y de lenguaje, 

el surgimiento del desarrollo de emociones parece gobernado por el "reloj 

biológico· de la maduración del cerebro. Aunque es necesorio mencionar que este 

proceso puede ser alterado por las influencias ambientales, 1I1 ejemplo de ello son 

los infantes que sufren abusos y manifiestan el miedo meses antes que otros 

bebés, producto quizá de su mala experiencia (Papalia & Olds, 199n. 

Este despliegue de emociones de los O a los 18 meses según Sroufe (2000) se 

presentan de acuerdo a la siguiente secuencia cronológica: 

TABLA 6. SECUENCIA CRONOLÓGICA 

DEL SURGIMIENTO DE LAS EMOCIONES 

CARACTERfsTICAS ENOJO I CAUTELA I PLACER I 
MES 

DESARROLLO FRUSTRACIÓN MIEDO ALEGRÍA 

O Malestar ante la 
Barrera absoluta ante los 

sujeción física, Susto / dolor Sonrisa endógena 
estímulos 

molestia extrema 

2 Búsqueda de 

placer 

3 Regulación de la atención Reacción de 

(afecto positivo) frustración 

4 Deleite, risa 
Cautela 

activa 
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6 Desarrollo de la ! 

reciprocidad Sorpresa 

(participación actillO) 

7 Enojo Alegría 

9 Miedo 
Formación de una relación 

(aversión a 
afectiva de apego 

extraños) 

12 Ansiedad, 
Practicas (exploración y Jubilo I 

Enojado miedo 
destreza) 

~ru'_ ~ inmediato 

18 Valoración positiva 
Surgimiento del sí misma Desafío, rabia Vergüenza 

de sí mismo, cariño 

De acuerdo a Sroufe (2000) las reacciones de las primeras semanas pueden ser 

prototipos de emociones posteriores en constante evolución. Por ejemplo, la sonrisa 

neonatal es una función de sucesos endógenos del SNC, los cuales se asocian 

primordialmente con el sueño MOR, como proceso endógeno, en donde el contexto 

o significado no tienen nada que ver con las sonrisas neonatales. Posteriormente 

cuando un bebé de tres meses le sonríe a una cara o a un juguete que se balancea, 

se deduce la emoción de placer, en donde la sonrisa llega sólo después de varias 

presentaciones, y se debe a un reconocimiento esforzado, que se da después de 

varias exposiciones. De esta manera el placer primitivo evoluciona hacia la emoción 

más diferenciada que más tarde se llamará alegría.. La alegría es algo más inmediato 

que se funda no sólo en el contenido en particular, sino en un significado especial, 

por ejemplo, un bebé de 10 meses puede dar un saludo inmediato y se alegra cuando 

llega su madre o puede reírse si ve a la persona que los cuida pretendiendo chupar 

su biberón; en tales casos, no es el reconocimiento del objeto, sino la comprensión 

del significado lo que causa la reacción. Y de esta manera. van evolucionando las 

emociones. 
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Por otro lado. el desolTOllo del individuo emocionol avCW1za o travú de. UlQ serie de 

fases , desde los primeras semcnos. en las que hay poca conciencia. a travi.s de 1IlQ 

canciencio inicial de sí mismo y de los demás. hacia las relaciones reáprocas, UI 

donde el niño poco o poco va interiorizado valo.res y posee los inicios del 

autocontrol. En este proceso. 1.1\0 de los aspectos más significativas del desarrollo 

socioemocional es la transición desde la dependencia prácticamUlte total del bebé. 

al f~ionomiento autónomo posterior del niño. 

Al no. tener conciencia de los objetos. el recién nacido no puede experilTlUltG/" 

emociones. su conducta esta basada en el impulso y reflejos. de tal manero, que en 

las primeras semanas de vida. la conducto. del bebé es cada vez más 1IlQ cuestión 

de búsqueda de alivio poro el malestG/" y sincronía de los cuidados que le ofrece el 

entomo. Y es aproximadamente alrededor de los tres meses que. el bebé exhibe. las 

primeras reacciones emocionales. las que reflejan cierta conciencia del ambiente. 

Entre los seis y los ocho meses se dan cambio.s profundos, al punto que podemos 

decir que. el bebé entre los nueve y los 12 meses es ya no sólo c.apa:z de tener 

emociones. sino ser un ser emocional (Sroufe, 1988), ya que a esta edad no 

necesita un bloqueo sostenido de la conducta o atención prolongado a un objeto o 

una e..stimulación intensa poro que. experimente afecto negativo o positivo. Ya que. la 

reacción es casi inmediata porque el significado es la causo. de la excitación 

emocional. 

Incluso tCW1to las reacciones emocionales positivos como las ne.gatiYOS pueden ser 

respuesta a resultados anticipados o bien, obedecer a asociaciones del recuerdo. 

Es decir, el bebé puede mostrarse angustiado CIntes de que. se aproxime un 

extrciío. Otro ejemplo, es que el bebé. de nueve meses se ríe onticipod<mente al 

regreso de su madre que juega al escondite. lA Mticipacián y la intUición, más que. 

la solo conciencia, son parte de las reacciones emocio.nales entre los seis y Io.s 12 

1\eses. 
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El notcble desmorollo de. la lMInOF'ia entre los tres y los 10 /M..K.S time 

~cuenc.ias de.finitivas poro. el desarrollo emocional porque es el ftftdamento de 

la mticipacM Y esto es lo base paro Inl dife~iQCión e mocional cNt las imágenes 

mentales. Ya no existe lJl Ú'lico tipo de esquemas C09'1itiVOS, más bien, tales 

esquemas se cote.gorizon y pueden sintonizorse afectivamente. Las ilnágene.s 

mentales en esta edad pueden GCOITeot" 11"1 afecto asociado positivo o negativo. No 

es coincidencia que comiencen los saludos positivos e integrodos a lo persono. que lo 

atiende, ya que después de iMumerobles episodios de estirooloción, exploración 

vi$Ulll e interacción con dicha persono, .se ha establecido 11"1 depósito de 

sentimientos afectivos positivos, que finalmente e.stón vincuk\dos con e..5Q pel'$Ol"\Q, 

por lo que no es ln:l simple SONisa de reconocimiento o plocu, sino que es salfirse 

feliz de ver a tal persona, U'I sentimiento que. está atado a la imagen viSUQI. 

Por fin entre los .seis y los doce meses se presentCl'\ ccrnbkJ.s drásticos en lo 

re.gulación emocional. En contrate con los primeros meses, los bebes adquieren má5 

intencionalidad al ~Iar sus estados emocionales. Hacia el final del primer dio. La 

emoción tiene lrIQ influencia que. guia lo conducta.. Los sentimientos miSlnOs pasan a 

formar pcrte de lo evaluación constmte que hace el bebé del suceso en contexto; 

esto es, kay ln:1 conciencia del afecto mismo. 

Fioolmente dtrante el segtndo dio, el niño se vue~ más capaz de. tener diversos 

estados de á'limo y tiene más posibilidades de commicar el afecto: así mismo, se 

comporta dentro de m estado afectivo más constante (y no simplemuJte en ln:l 

respuesta afectiva aislada), en donde los emociones se hacen menos dependientes 

de los SU(:dOS aislados, sino que depende de su Si9'1ificodo. 

A partir de los doce meses de vida Schaffer (2(00) infot'ftlQl"Ofl que. se da I.rl 

cambio sorprendente desde. lo actitud de. trotar de alconzcr irunediatcmente 
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objetos nuevos hasta la de estudiarlos con atención y después intentar sujetarlos. 

El afltcto se ftl'loo en lo ItxpuiUlcio pasado (tiUllt tI'I significado de ocue.rdo o lo 

Itxpitriencio subjdivo d!tl niño) y pronostico uno acción postuior, utlt ofltcto guío 

la interpretación de los SIJUSOS y opO:renteme.nte motiva el aprendizaje que. se. 

reflejo en lo conducto sociol del bltbé, confonnlt este comimzo o establecer 

r!tlocionltS verdadltr'Omentlt recípnloos con los pltr50na5 qlE lo cuida¡. 

Ahoro que se ha explicado el desarrollo emocional, ha lIegcx:Io el momento de hablar 

ocltrca dd d&$Ot'l"OlIo Social, y poro. ello es neusorio considerar qutt Itl sltr humano 

nace en un ambiltntlt lleno de expitCtotiva5, normas, actitudltS, creUlÓOS, valores, 

tradiciones y modos de hacer. Le. aguarda. tI'I le.godo cultural que comprvlder, lleno 

de valores y critltrios de comportamiento sociol, en donde, los mivnbros de la 

familia estÓ'l 01 tonto de su relación con el recién nacido, pero éste no sobe lo <¡UIt 

lo liga con los otros a su alrededor; e incluso al nacer, carece de lo conciencio de 

sltr un individuo indltpendientlt, qlE puede intuoctuor con el medio, sin sober que 

sus manos forman porte de su cuerpo, sin poder reconocU$e en el espt:jo, ni que es 

dlt hltcho !ti agente responsable de su propio movimiento, e incluso sin e5p1tror nada 

dlt las pe.rsonos qUltIo cuid~ (Croig, 1997). 

Precisamente el área Social se rdiere a cómo se. va fonnando la pitrsonolidod 

infantilltn Itl morco de sus relaciones intltJl)ersona.lltS; es decir, cómo por me.dio de 

estas interacciones mutuas, a lo qUlt se. lit denomino 'sociolización", el peque.ño 

comienza a confiar y comprvlderse. tanto o sí mismo como al mllldo que. lo rocka. 

De acultrdo con Merino (1995) lo s«ializacim es el proceso intltnlctivo mediantlt 

Itl cual el niño sotisfoclt sus Mcesidade.s, asimilando la culturo de Ln grupo humooo, 

01 t iltmpo que. la sociedad se. desarrolla, Dt.ntro dlt este procltSo dlt socialización 

hay qUlt dltstacor tres aspectos de interis qutt son: 
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J . lAs Ififculos D/u1itfos 

2. EI~""" $DdD/ 

.1. lA DtIfuisidDn tM /tu ~ cs1rIbla:idtJs _ esto SDdcdtHJ 

A continuación se describirá. brevemente el de..sorrollo desde. el nacimiento hclsta 

los 18 meses de los aspectos importmtes del proceso de socialización. 

los lfitcuIDs Df«tiIlfJS que: el niño establece. con los podres, humanos, familiareS, 

amigos o cuidadores son de gron irnportmcia: ya que estas vínculos constituy'Ulla 

más s6lida base de desarrollo socio~ectivo del J"SelIt!t y futuro del niño. 

los prirnuos dos años de vida son f~tale.s pan:! este descrTvllo socia

afWivo, )Q que los niños nclCltn pre.orimtodos a busCO" estimulas sociales ya que 

requieren establitce.r vínculos af!tctivos con a1go.ms de los mi!tmbros de. SU ~iIt, 

pcru pocfitr sobrevivir. 

En itI CIrSO de lo. vida, !tI individuo se ItnCUltlltro inrnltrso Itn diversas relociOMS 

intupr;rsonal!ts ilT1f'OrtantltS. Puo el prilllltl' vinculo, es sin duda !ti más influy'Ulte: 

e.s !ti qtE allaza al niño con lo. pusona que lo cuida, y qUltdo evoluciona en !tI 

trmscurso del prirnltr año y a1g1Íi tiempo después, alglnos autores afirrnm que 

quedo firrnetnlUlte establitcido entre los ocno o doce. rnItSeS de edad. 

l>e..sdt. .mediados de los s~ta, los psicólogos h<rl aplicado !tI tirmino tIp9D al 

establitcimimto de ltSta prirnltr"'Q relación espItcial, que se carocteriza por t.n:I 

fuut!t int!trdependencia !t int!tnsos SIUltimie.ntos mutuos; es decir , !tI Dp.go es !tI 

vinculo af!tctivo que establu !t !tI bltbt con Jos pr;rsonas qtE int!tractÚCll de. forma 

privilegiado con é l, y se caroct !trizo. por: 
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El bebé. dirige. commicados específica e. inte.ncionalmet1te. o los personas que. 

lo cuidan y e.mpre.ndr; accionr;s positivos con r;1 fin de. logror contacto , 

olte.rando fle.xiblr;rnvrte. los conductos o m rr;pu1orio mayor hasta. que. 

alCQ'1zo. r;1 abje.t ivo de. lo infe-rucóón y e.I contacta. Estr; compartir af«tivo 

r;s tnQ PJf"tr; me.dular de lo re.loción de. ape;go (Sroufr;, 1988). 

• la angustia de separo.ción qur; time tnQ cúspide inicial olrededor de los 

nue~ mr;ses, qur; re.flr;ja m dt.sorrollo de.1 procuo de aprvIdizajt; de. lo 

discriminación y la formación de r;..sque.ma de lo persona encargado de él. 

• Otro signo importO'ltr; del surgimir;nto de. apego es lo conducta "base 

segura~. En donde e.! niño se mueve. cerca de dicna persona; es decir, los 

bd>és dr; siwten más seguros cuondo su madre., o quim se encargo. de 

cuidarlo, ésta cerca y ate.nta a ¿ I, y se refugia en r;11a cuando se simte 

amenazado. Esto "basr; sego.ro." tombién respalda lo exploración de.l m~ 

circundante que. hacr; r;1 niño. 

Pruisamentr; las respuestas que. recibe r;1 bebé. m esto intV'QCción af«t(W1 la 

libertad y lo habilidad del niño paro. r;xplorar su mlJ'1do, incluymdo juguetes y otros 

abjr;tos, nuevos lugares. r;xpuir;ncias Y nur;VQS pr;rsonas, incluso esas rl!Spur;stas 

sir;ntan las basr;s de las relacionu futuras con campañeros, familiares y parejas. 

Un r;jr;mplo, de. ello son los invutigocione..s de Mory Ain5WOrth en 1973 (citado e.n 

Cl"Oig, 1997 y Popalio & Olds, 1997), e.n donde. mcontní que existr;n tres c1osr;s de 

opr;go. de ocur;rdo con el t ipo de relación qur; establecían la madre con r;1 niño; 

estos apegos son los siguimtes: 

Los niños con ~go seguro, liara! o protr;stan clKl'ldo la madre sale y, se mur;stron 

felices cuando. regrr;sa, en donde. los niños habían mmtenido con su madre tnQS 
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relociones cálidos, afe;ctivas y SVlSibles; utilizcFidola como apoyo: se. ale;j!rI de e;11a 

Y vcplol"'Cl'l, ~da de; vez m cuanda paro. reafinnar su se;guridocl. Y si e;11o no 

e;stá cuca, buso::wl y UIO.lV1tl"'Cl'l biene.star e.n otros . 

. Los lactante;s y pree;scolares bim ape;gados uploran I.J"IQ salo de juegos, maniobrM 

por los mue.bles, se; los ingenian paro mcontrar jugoete;s inte;ruante;s, se; colocCl'l 

de lo mejor y mós confortable mmera paro. jugar con mayor facilidad lo cual 

refle"¡a la segtridad que sientm. 

El apego inseguro se; puede manifestar de; dos rnant;1"QS e;sta'ldo el niño muy 

irritable o. con ombivrJlencia. 

Resistencia. Los niños demuestran ansiedad oun antes de que la IMdre salga. se 

enojcrl demasiado ctD1do saJe y, cu::ndo ~, adopton comportamie.ntos 

ambivo.lentes, busanfo y Q lo vez rechazcr.da los muestrtls de afecto, como lo es 

dejarse cargar por ello y pate.arla 01 mismo tiempo. Esto.S niños explOl"Cl1 poco y.son 

difíciles de contentar. 

Los niños irritables o de evitación cesi I1U'Ica 110.l'<1l"I cuc:ndo la madre saJe, y no 

pre.stan ate.nciÓfl cucr.do regreso.. No logran olCCl'lzQf' lo que. necesitcr. y tienden a 

su de mal genio; no les gusta que los carguen, pero les disgusta OÚ'I más que las 

de;jen en el piso. 

Los n~s con m ~ insegtro refkj!rl poca libertad y habilidad pero explorar su 

mmdo., incl~ juguetes y otros obje;tos, nue.YOs lugr;n..s y experiencias, además 

de; nuevas personas. lo cual las limita para domine.- los habilidodu que yo conoun y 

e;1 ~izaje de otros nuevas. Incluso, esto les puede ocasionar problemas en 

otros áreas de; desorrollo, ya que W\ niño ccrente; de; c«iño puede sufrir \61 grave 

rdraso no 5610 en su desarrollo emocional. sino también en su de.scrrollo motor e 

-~leCTUQI: e IOCIUSO DueGe reoeralTlr en su salud tísica (Lóoez. 2001). 
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ESTA TESIS NO SAU 
DE LA BIBU OTECA 

Muchos estudios ha! dernostrodo quE la re.sponsividod de la madre. o el cuidador 

t iene implico.cion~ importantes paro este. de:..sarrollo psicosocial del niño. En sus 

estudios con niños, AinswoMh en 1967 (citado en Croig. 1997) duabrió qur. los 

que presentaban conductas de apego más fuerte.s tení«1 relaciones muy 

responsi\IQS con su madre. Los inYltStigodore.s han encontrado que los niños bien 

apegados, 01 cijo tienen madres que. responden más a sus necesidades físicos, a sus 

señales de. incomodidad y o sus intentos de com~icarse con la expresión dell"OStnl 

y vocalizaciones. Con base. en lo CI'1terior, podemos afirmar que en la madre o el 

cuidador reox gran porte de responsabilidad paro. que se fonnt: y fortolum In 

apego segu'O que. pennita que; el niño olCCI'ICe una ind~denciQ emocional, por lo 

que se considero primordio.l la UI'CO'ÚO y disponibilidad de la madre. 

Finalmente, podvno$ de.cir que. el apego depende. del tipo interccciÓl"l que 

utablezcon e.l niño y su modre/cuicloclor; pero CÚ'I no se upliOl el cIuan-oUo paso 

o paso de. esa interacción, en donde el niño progresa desde lo primEro conciencio 

harta adquirir 10. confi<rlza en quim lo OJida, por lo que se expliccró. en lo siguiente 

parte, que; se hablQI"Ó del I"I:conochniento sociol. 

El r«OI'IDClmíuto $Odal es 11\0 condici6n indi.spulsab\e para introducirse. en la 

sociedad y para dar cauce a su vida afectivo.. 

Los niños pesan por fo.se.s de crecimiento social y emocional paro. establecer con 

firmeza su primero. relación, que como se mencionó alterionnente, es la base para 

sus relaciones futufUS con el medio qtJe. los rodea. Estas fases han sido explicadas 

por Stanley y Nancy Gre~ en 1985 (citado en eraig, 1997), y les llamaron: los 

logros del desorrollo emocional en la prirntra relación. A continuación se V<pIiCGrÚl 

los logros cOrTeSpondientes de los primeros 18 meses de vida: 
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1. AlJforregu/ación e interis por el mlTKfo (del nacimiento a los tres me.se.s) Poco 

de:.spuis del nacimiento, los niños muestran signos de interés, !J19OStia y 

disgusto. En los primeros semanas los niños se VO'I auforregulcndo (por ejemplo, 

el sueño), y al mismo tiempo, emplean todos sus sentidos y experimUltar el 

mlJldo sobretodo al final de este período. los pequtiíos busCXl'1 IJ"I bamce 

entre exceso y falta de estimuladón. Gradualmente r"eSponden rnós y emplea'! 

señalamientos y conductas indicadores (llorar, vocalizar, seguir con la vista) 

para establecer contacto. Los niños no distinguen entre quienes los Olidal y 

otros personas y reaccionan frente a cualquiera casi ck:1 mismo modo. 

2. Enamorarse (de los dos a los siete meses). A los dos meses, los pequeños 

autor~lodos se vuelven más alerta ante el medio que. los rodea. Reconocen 

las f iQ\Jros familiares y dirigen codo vez más su atención a sus principales 

cuidadores altes ~ a desconocidos, incluso su sonrisa se vuel~ más social y 

va dirigido a sus fiQ\Jros fami liares. Ahora encuentrM atractivo, placentuo y 

exci tante el rntrldo, y lo demuestran. 

3. Establecimiento de la comlllicación deliberada (Mtre las tres y los diez mesu) 

Este ovonce, que se traslapo mucho con el anterior. consiste en el comienzo del 

diálogo con otros. MadreJOlidador e hijo inicial sus propiQS .secuencies festivas 

de comunicación: minr$e. reírse, practicor juegos breves y darse descatsos. 

Por ejemplo, alrededor de los cuatro meses los bebés comienzan a reír con 

fuerzo o reírse entre dientes cuando les besan el estómago, o entre los siete y 

los nueve meses comenzar a gritar cuando alguien se esconde y aparece, etc. Y 

es precisamente en los primeros siete meses que opcu-ecen \as emociones de 

frustración, sorpresa, alegría. enojo, cautela. 

También alrededor del séptimo u octavo mes, el bebé experimenta la pr"eSencia 

de determinados sentimientos de seguridad, bienestar y placer, asociados a la 
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pnucimidad y contacto con e.l adulto, o SMtimie.ntos de (rlsie.do.d cualdo tienen 

lugar separaciones (t7IgfJSfia de Sl!ptJrrJCi6n) o dificultades para establece.r el 

contacta con la figura de apega (Croig, 1997). 

'4. Aparición tk 111 unticJo organizado del yr:t (tk los nuevt: a los dieciocho) Al aFio 

los niños hacen más cosas ellos solos y asumen flltciones más activas en la 

re.laci6n emotiva con su madre/cuidador. Puede señalar sus ne.cesidades con 

mayor precisión y efectividad que. (J'ltes. Comienza a emplear palabras para 

comlltiarse. y siguen teniendo las emociones de frustración , ooute.la. alegría, 

enojo. temor, sorpresa, de.so.fío, rubia, triste.zo, e.ntusiasmo y existen pequeños 

rasgos de. vergüenza. Al final de este periodo comienzan reconocer lit yo 

independiente (el darse. CUUlta que. e.stÓ'l separados de. Ia$ de.mcís persOflllS y de 

los objetos). Este es el momento en que. se consolida la relación de. ope.go, y 

comiVlZa o explorar por sus propios rne.dios, recordando que lit pequeño con 

apego seguro t iende a ser más independiente. 

Hasta este momento se. ha explicado cómo se. va dondo ésta prime.r relación y cómo 

repercute en 10 personalidad del nií'ío. Sin embrago, es importante mencionar que lo 

madre/cuidador juego IJ"I papel importante no solo en las cMSOlidoci6n de. apego, 

sino también juego. el papel de. gula para el conocimiento y dominio de. sí mismo y de 

lo cultura en 10 que. utd cruie.ndo; puesto que el bebé ha nacido y vive en uno 

sociedad concreta. De uta manera el bebé con ayuda de sus cuidadores ha de 

adquirir -median'" el oprendimjc.- todos aquellos conductos que, d. forlnO 

convcndonol, cstÓll estab!..ddos en esto sodcdod; en donde el be.bé irá: 

conociendo, poco a poco, los YO.lo~, los hábitos, las normas. lo cultura de su 

entamo sodal, debe controlar su conducta para llevarlos a cabo y finalmente 

intenorizarlos. Por e.je.mplo, poco a poco se le. YO. e.nseñaldo a come.r solo. 

come.nzMdo con que agarre. solo el biberón. posteriormente, entre los diez o doce 

meses corne.r solo tI1O. galleta y tomar en vaso entrenador, luego entre los dieciocho 
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y los veinticuatro mese.s comer con lo. cucharo derTQlnOrldo 111 poco y tomar agua en 

su VllSO, dc" pero junto con ello también se le. dice qut. conductos si puede o no 

put.ck. nour o lo. nora de lo comida, como no tirar el plo.to, el comer con \o boco 

cerrado. comer verduras y no comerse lo servilleta, etc. Con el objetivo de que en 

un ftrturo puedo nacerlo solo sin ayudo de su modrtlcuidodor. 

Finalmente es neUSQ/"io comentar qut. dentro de esto reloción tombién se. le. oyudo 

01 pequeño o crearse tJ'ICI ickntidad personal. Yo que. en un principio, el niño no 

distingue entre. él y el moodo circr.Jldonte. Sin embargo. poco o poco comienzo o 

advertir que !"-S r.Jl ser independiente de los demás. BIJUIIl porte de lo. il'!foncio !"-Sta 

dedicooo o esto distinción, De los tres o los ocno meses, los niños aprenden 

activamente acerco de su cuerpo; de.:scub~ primero SIJ5 monos v sus pies, así 

como otgtrlClS cosos que. nacer con e llos; y más tarde operan sobre. el mllldo y ven 

qué paso.; mt!"-S de los oeno meses los pequeños al ver su imagen en !JI espejo, 

parecen particularmente otroídos por lo visto de otro bebé en el espejo, pero no 

está cloro si identificc.l su propio imagen. A los side u ocno me.ses se vuelven 

conscientes de los extraños y también copoces de demorar los actos, siquiera 111 

bre~ lapso, lo que. obre paso o los esquemas "yo" y °los demás", 

Entre los oeno y los dieciséis me.ses los niños distinguen su imagen de lo de otros 

muy diferentes, por ejemplo, comparado con lo de r.Jl niño mayor, también 01 ~r su 

imagen en lrI espejo, en oco.siones olgú-l pequeño goteará o comin<ll"Ó. tras el espejo 

poro encontrar 01 "otro bebé", Al final de este periodo, se. re.cOl'lo<:en sil'! folto en 

fotogroflos y en el !"-Spejo, Y por último, de los dieciocno o los treinta meses 

olca1Zon un considera.ble conocimiento personal con respecto 01 mmdo social. 

Aprenden sobre su género, SIJ5 rasgos y caro.cterísticQS físicos, lo bueno y lo molo y 

qué pueden nacer y qué no. En este creciente ~tido drJ yo vienen más reocciones 

emocionales f~te o. los otros, que o veces toman lo formo de rabietas, y osi 

conforme se vuelven más conscientes de sus propios sentimientos, reaccionan de 

manero mós Dersonol 01 doña v lo. frustrocion v resoonoen con inTenSO emoc,~ 
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Como conclusión, se puede afirmar que las primeras relaciones o apegos del niño 

son fundamentales en su desarrollo actual y futuro; ya que no sólo son una guía en 

la comprensión y aprendizaje de sí mismo y de su nuevo mundo, sino que también 

ayudan a la formación de su personalidad determinando la manera en que va 

interactuar con el mundo que lo rodea. 

Finalmente, se mencionará brevemente la secuencia cronológica del desarrollo 

Social de los O hasta los 18 meses en la siguiente tabla: 

TABLA 7. DESARROLLO SOCIAL 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

0- 3 MESES Puede mirar los rostros de quienes lo observan. Comienza a demostrar interés y 

curiosidad. 

3 -7 MESES Puede jugar con sus manos y ropa. Puede reconocer el biberón. Puede 

anticiparse a lo que sucede y se siente decepcionado cuando no ocurre. Puede 

intercambiar arrullos y sonrisas con su cuidador. Puede distinguir a extraños. 

7 - 9 MESES Puede jugar con sus pies. Puede hacer juegos sociales y trata de conseguir 

respuestas de las otras personas. Antes de los ocho meses al ver su imagen en 

un espejo, le atrae ver la imagen de un bebé en el espejo, pero no ésta claro si 

puede identificar su propia imagen. A partir de este periodo muestra mucha 

molestia cuando se le frena una conducta que desea, y muestra más deliberación 

al probar y exploror sus propias respuestas y consecuencias, observando la 

conducta de quienes lo rodean, iniciando el aprendi zaje de cómo debe 

comportarse; y de ésta manera empiezan a saber qué se espera de ellos. 

7 -8 MESES El puede experimentar la presencia de determinados sentimientos de 

seguridad, bienestar y placer, asociados a la proximidad y contacto con el 

adulto; o sentimientos de ansiedad cuando tienen lugar separaciones. 

8 - 12 MESES El apego queda firmemente consolidado. 
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8 - 16 MESES Puede distinguir su imagen de la de otros muy diferentes, por ejemplo, 

comparado con la de un niño mayor y, también al ver su imagen en un espejo, en 

ocasiones algún pequeño gateará o caminará tras el espejo para encontrar al 

·otro bebé". 

10 - 12 MESES Puede mantener su biberón. Puede comer, sin ayuda, una galletita. Puede mover 

las manos expresando adiós y palmaditas. Puede mostrarle un juguete a otra 

persona sin soltarlo. Puede manifestar temor ante los extraños y actúa con 

cautela ante nuevas situaciones. Hacia el año de edad, puede comunicar sus 

emociones con mayor claridad. Y puede beber por lo menos parte de la leche 

contenida en una taza. 

12 - 18 MESES Puede cooperar al vestirse metiendo sus brazos a través de las mangas o 

levantando los pies para recibir el calzado y las calcetas. Puede ·Jugar" a la 

pelota. Puede señalar cuando desea algo. Utiliza a las personas cercanas como 

una base segura, para poder explorar su ambiente, y cuando pude dominarlo, se 

muestra confiado y ansioso por demostrar su propia valía. Hacia los 18 meses 

puede usar cuchara, derramando algo. Puede sostener un juguete mientras 

camina o puede arrastrar el juguete. Puede indicar si su ropa está mojada. 

Puede ofrecer un juguete soltándolo. Y se puede reconocer en fotografías y en 

el espejo. En este periodo trabaja duro para seguir aprendiendo las 

expectativas sociales y lo que ocurre cuando prueban o exploran el mundo 

social. 

FUENTES: Gessell (1992); Papalia & Olds (1997); Craig (1997); Sroufe (2000). 

Por último, es necesario recordar que el desarrollo es un proceso integral; y se 

divide en áreas con el objetivo de tener una mayor claridad en la evaluación y 

estudio de este proceso, pero definitivamente el organismo funciona como una 

totalidad y ninguna parte puede considerarse sin tomar en cuenta las otras; es 

decir, si no se considera el crecimiento de la anticipación, la conciencia y la 

intencionalidad, dentro de una matriz social, la comprensión del desarrollo 

emocional sería muy limitada. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

Adaptar un progrotna de estimulocián paro niños menores de 18 mese.s; y aplicarlo o 

niños que. asiste.n al grupo Lactootes A, de U'I CENDI; con el objeto de brindarles 

un ambiente rico en estímulos, y que. 1og1'VllJ'1 desarrollo integral. 

OBJETIVOS ESPECÍfICOS' 

1. Adoptcr 11'1 programa de e.stimulación poro los niños del 91'\410 l4ctMtes A; 

con lo. finalidad de. brindcu-le.s lJ'1 arnbie,nfe rico en estímulos, paro que 

logren m desarrollo integrol. 

2. Aplicar el programo de. e.stimulación, con el objetivo de que. los niños logren 

el niVEl de desarrollo esperado para su edad et\ todas las órecs 01 finalizO' 

el programa. 

3. Evaluar el desarrollo de los niños. 

HIPÓTESIS ' 

Después de la aplicación del programo de e.stimulaci6n: 

Ho: Los niños no lograrán el nivel de desclrrollo esperado paro su edad en 

todas las áreas. 

Hi: Los niños logro.ró-l el nivel de. desarrollo esperado paro su edad en todas 

las áreas. 
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VARIABLES 

YoriCLblc Independiente: Aplicación del programa de estimulaciOn. 

Vorioble Dep&ndientc: Nivel de DesarTollo que. presento coda niño, evoluóndolo Q 

trovés de las siguientes pruebas: Escrutinio del 

Desarrollo de Denver y el De..sc:rrollo NoMl\(lI del niño de 

1 a 24 meses de Benavide..s. 

MUESTREO 

Se propuso en tri principio un programa generol de utimuktción para todos los 

~ueños del grupo Loctmtes A; sin vnbargo, IU'Q sólo IWIO ptNOna lo que podría 

aplicarlo, por lo que se se;lecóonaron Q los lactantes que se consideraron 

prioritarios pora incluirlos en lo aplicación del programo.. Esta se.lecd6n se realiz6 

por medio de lo obser.<aci6n en salo y la aplicación de las pruebas del Desarrollo de 

Denver y el ~rTOllo Normal del niño de 1 Q 24 meses, detectmdo Q 10 niños que 

presentaban tri retraso en el desarrollo, quiene.s fueron integrados como parte del 

'''''l'''-
También se tomó la decisión de integrar al programa Q 1.1'1 niño de 4 meses de edod, 

por ser ellTlás pequeño de la sala y tener otras ne.usiclodes de wimulaci6n; ya que 

lo mayoría de las actividades pedagógicas que se impartlm a este grupo estaban 

dirigidas paro niños de 8 a 13 meses, y la pueriC\Jltista no incluía actividades 

específicos de est imulación para este niño. 

Par lo que, de los 35 niños que. conformaban el grupo Lact(WItes A, sólo 11 fueron 

parte del programa de estimutación. 
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SUJETOS 

En un principio se comenzó con 11 niños menores de 18 meses, que asistían a la sala 

Lactantes del CENDI, de los cuales 10 presentaban retraso en el desarrollo en 

alguna de las áreas, y 1 pequeño que recibía poca estimulación por parte del área 

pedagógica. 

Sin embargo, 3 niños dejaron de asistir al CENDI, por diversos motivos, aplicando 

a 8 pequeños el programa de estimulación durante el tiempo planeado. Finalmente 

se aplicó el programa de estimulaci6n a los siguientes niños: 

SUJETO EDAD AL INICIO CARACTERÍSTICA 

Da. PROGRAMA 

Sujeto 1 (l) 13 meses Retraso en el desarrollo, de las áreas motora 

gruesa, motora fina y personal-social. 

Sujeto 2 (P) 11 meses Retraso en el desarrollo, de las áreas motora 

gruesa y motora fina. 

Sujeto 3 (D) 12 meses Retraso en el desarrollo, del área motora 

gruesa. 

Sujeto 4 (F) 12 meses Retraso en el desarrollo, de las áreas motora 

gruesa, motora fina, lenguaje y personal-

social. 

Sujeto 5 (K) 10 meses Retraso en el desarrollo, de las áreas motora 

gruesa y personal-social. 

Sujeto 6 (R) 13 meses Retraso en el desarrollo, de las áreas motora 

gruesa, motora fina, lenguaje y personal-

social. . 
Sujeto 7 (Y) 4 meses No tiene ningún retraso en el desarrollo, pero 

tiene otras necesidades de estimulación. 
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TIPO DE EST\JI>IO 

Es tXIO investigación pre.expcrimcntcal, debido Q que el programa solo se aplicó t. lrI 

solo grupo y QU\q1Jt hay lI'I seguimie.nto de éste, no hay lrI grupo de cornpo.rocÓ'l. 

(Sampieri, 1999). 

DISENO 

Es un diseño de prt.pruebo..postprueba con un solo grupo: 

6 01 X D2 

A 10$ pequeños se les aplicaron las pruebas (Descrrollo de. Denvu " el 

Desarrollo Normal del niño de 1 a 24 meses) prt.yias al est imulo o progr:rna; 

despuls se les aplicó el programo. de utimuJación y fiMlmerlte se les 

aplicaron las mismas pruebes posterior al tratamiento (Sampieri, 1999~ 

INSTRVMENTO YIO MATERIALES 

Progra/nO. de atimulodón. Se adaptó el programa de estimulo.ción temprcrlO :era. 

niños de O Q 3 <iíos, propuesto por Baca Trujillo (2002); se retomarol\ !as 

act ividades propuestas para los niños dwe los 3 meses hasta 10$ lB meses, ,- se 

hicieron las modificaciones n«esorias para su aplicación en el CENO!. El prog.-:.."M 

de e.stimuJación está diseñado paro aplicarse de manera individual; y éste se :da 

en las 5 áreas de desarro llo que: son: 

• Motoro. gruesa. Los ejercicios que se practican en esta área e!'""á'! 

encaminados a conseguir que e l niño controle cado uno. de IQS portes oe su 

cuerpo y sus movimientos: Esto implica el establecimiento del tOM muscub- y 

reacciones de equilibrio. Se busca ademós que el niño se desenvuelvo e- su 

entorno, paro. 10 0101 es necesario que comprendo los relaciones e5p"::o

t emporales, lo CI1terior deri'lONÍ en que el niño se mueva sin d if icultades } ::n 

independencia.. Esto se da dll'«lte el primer ai'ío de vida y es ml.ty importa·¡-:! "lO 



• que el niño pase de. una postración total y de dependencia a la postura e~cta, 

ejeC1ltc.ldo InOvimientos toles como sent~ sin apoyo. gatear, pararse , 

cnminar, subir y bajar escalOMS sin alternar los pies. etc. 

• Motora fino . ~tro de ~a área, la estimulación consiste en ejercicios 

que. motivm el uso de las manos y dedos paro la aproximación, prensión y 

rnalipulaóán de U'\ objeto. ejecutando movimientos como 093l'ro.r lI'IO sonaja sin 

dejarla CM". malipulor lrI objeto con las dos monos, tomar objetos pequeños 

con la In<rlO, agarrar obje-tos pequeños sólo con pulgar e índice, etc. 

• ~. Lo esfimulación abarca toda formo. de COmw\icación visible y 

audible, ~ gestos, movimientos pasturajes, voco.lizaciOMS y palabras. La 

conducta del knguaje incluye cx:Ie.má.s la imitoclón y comJn.nSión de \o que. 

expre.son otras personas. Es decir, la emisión de riSClS, amlllos, balbuceo de 

sonidos vocálicos (maah) y consonantes (ma-II'\CI-lfIQ-ma). gestos, holofrcses 

(agua), señale.- el objeto que deseo., etc. El aprendizaje del lenguaje se da en 

gran medida por medio de lo imitación, por lo que se considera de primordial 

importancia siempre hablarles, motivMdolos o oprmder palabras nuevas y 

reforzar lo que yo. aprendieron. 

• Cognld6n. l.o meto en esta área es englobar todas los actividades que 

favorezcan el de..sorrol1o de esfructtraS cognoscitivos. Se estimulo poro que. el 

niño logre lo. orgtlflizoci6n de lo. información que le rodea; lo. percepción de 

relaciones, lo. descomposición de total idades en sus portes componentes y lo 

reintegración de éstos de un modo coherente. Se incluyen aquí las adaptaciones 

SUlSOriOmofrices ante objetos y rnanipulo.ción de objetos: lo habilidad paro. 

ufiUzQ/" con propiedad su motricidad en la solución de problemas prácticos, y lo 

c:ap<lCidod de realizar nuevas adaptaciones ante la presencio de problemas 

simples como lo es sacar un objeto de una frasco después de ver cómo se saca, 
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omque. se comienza con el conocimiento de su cue.rpo y lo. coordinación de éste, 

paro después pueda hacer una acción con lrI f in determinado; primero solo por el 

hecho de olccnzar lrI objeto, sin embargo, posteriormente por lo consecuencio 01 

o.lccnl;or ese objeto, También se trabaja con lo. permanencia del objeto, motivando 

poco o poco o buscar olgOO objeto escondido o medias y finalmente busco.r lrI 

objeto o persona donde no ha visto que. hoyo sido escondido. 

• Pcrsonol-soc:iclI. Dentro de uta dreo., lo estimuloción e.stó. orientado. paro 

proporcionar 01 niño iniciativa y autonomía, en los hóbitos básicos de 

independu¡cio personol como: alimentarse. Por otro lodo, lo. conducto social 

normal y adaptativo 01 ambiente en que se desenvuelve, como lo es (l)"udorle en 

el conocimiento de su cuerpo y emociones, poner límites del comportamiento no 

aceptable., y enseñarle. lo. II'IMero. oceptodo poro. relocionorse tonto con los 

objetos como con sus compañeros, proct.l'U'ldo proporcionarle por medio del 

contocto físico (besitos, abrazos, etc.), reconocimiento y seguridad. 

Valoración del d&sorrotlo. 

1. Se utilizó lo Pruebo de ESCnltinio del Desarrollo de Denver (Reyes y Ter~, 

2003) paro. valorar Q los niños mtes y después del programa de utirnulación 

(ver Anexo 1). Esta pn.Je.ba pumite medir lo edad de desarrollo en el óreo. 

motora grut.S4, motora fino., de lenguaje y personal-sociol; así como 

detector 1.1'1 retraso en el deb'T'OlIo de los niños de O o. 6 Mas. 

lo. prueba de ESO"tJtinio del Desarrollo. de benver se compone de 105 toreos 

o reactivos, descritas de II'IMerG progresiva en lo. que se ref iere 01 logro de 

::as oor lOS nlnos en aetenninodas edades desde el nacimiento hasta los 6 

oño,. 
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Estos reactivos es1cr- ordenados en 4 5ecto~ 

• Motora grueso.. Habilidad par'Q movimiUltos gruesos como son la 

marcha, el sentClr'Se, el brincar, el correr, etc.; es decir, la 

adquisición del control y equilibrio del cue.rpo. 

• Adaptativa motoN fino. Habilidad del niño paro usar- conjlrltamente 

sus manos y vista. 

' .enaoo~. t:s jo habilidad del niño paro hablar Y comprender lo 

mensajes. 

• Personal y social. Es la habilidad del niño paro relaciOl'lOJ'Se y 

adaptCll"Se a la culttra en 10: que vive y lrIO posterior autonomía. 

Es necesario cornutor que la pruebo oo.ve.r no tiene !SI sector que mida 

directamente el círeo. ~scitivo, aunque ésta sí ~ medida por la prueba, 

ya que 10: incl~ dentro de los reactivos de las áreas Personal-social y 

Motricidad Fino. 

En 10: proeba se considera como re.truso en el de.sar-rol1o, a cualquier 

actividod que no lo~ el niño en cuolquiern de las á'eas de desarrollo, 

siempre y cuando se encuentre. completamente Q la izquierda de la líneo. de 

edad. Esto es, que el pequeño ha frncasado en lograr trIO actividad que el 

noventa por dento de los niños de su rango de edad ka pasodo com~rnente 

a uno edad inferior (Reyes y Ter'Ó1, 2003). 

Asimismo, esta prueba también se ha utilizado en los últimos ciíos en el 

CENDr, con el objeto de detectar 1'10 sólo el nivel de desarrollo en codo 

área. sino que además nos permite apre.cicr la magnitud de lJ'1 retraso en el 

desarrollo, en dado caso q"ue exista, lo cual se realiza al comparo.r la edad 

cronológica con la edad del último reactivo que el niño realiza 

correctamente. 
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2. También se utilizó lo pruebo. el Desarrollo Normal del niño de 1 a 24 meses 

(Benavides, 1988). Es U10 escala de V11loraciÓf\ neuroconductool del 

desarrollo de los Ioctantes que tiene como objetivo detector 

oportunamente el daño neurológico infantil y el desarrollo conductool 

. normal, dudoso y anormal (ver AfIV(o 2). 

Se evalúa a los 4, 8 12, 18 Y 24 meses de edoo de los niños, por medio del 

reoistro de manifestaciones conductuales oue oertenecen a las siguientes 

&reos; 

• PERSONAL·SOCIAL (Alimentación. Emocional Social) 

• COGNITIVO MOTOR FINO (Perceptool auditivo. Peruptual Visool, 

ReflejoS, MCI'1ipuloción, Coordinación ojo- mano). 

• MOTRrCIDAD GRUESA (Postura . antigravitorio.. Deambulación

Andar, Movimientos gruesos). 

• LENGUAJE (Lenguaje expre.sivo, Lenguaje receptivo). 

Se califica con 1 si lo. reacción del niño V11 de acuerdo con lo. conducto que se 

espera de él en codo reo.ctivo; y con O si lo. reo.cción no V11 de acuerdo. Se. 

considera tm calificación de 10 como 00 desarrollo normal; 9 y 8 como U'I 

desarrollo dudoso; menor o igual a 7 CI"Iormal; y menor o igual a 3 inaplicable. 

Estos pruebas de eligieron. debida o. que el CENDr llevan muchas años aplicándolos, 

utilizáldolos como medio constc.1te de evaluación; y mostró accesibilidad en la 

introducción de nuevos instrumentos de evalooción al evrtro, argumentando que los 

resultados obtenidos en el Programa, no sólo deberían ser significativos para ésta 

investigación, sino también paro. el CENOr. 

Es necesario comentar que ambas pruebas son ampliamente criticados. por ser 

consideradas pruebas muy sencillas y fácilmente aprobables; debido al poco número 

92 



de. reactivos por coda rango de. edad, y su fácil y rápida aplicación en !JI t:lInbie.nte. 

difel'll!.nte. al cotidiano de.l niño y tal ve.z !JI poco forzada pc1I'CI éste; lo cual sin duda 

pull!.da afe.ctar su ejecución. Por lo que. se. torneron las medidas necesaria! para 

cumplir con el objetivo de tener ma e.valwciórl fiable del dll!.SCll"rollo de. los niños, 

para lo cual, 1(1$ aplicaciones de las evaluaciones se. realizaron en su Vltomo 

cotidiano, se. J"II!.alizó por medio del jlJll!.9O, Y se consideró no solo la ejll!.cución del 

reactivo, sino también algtnlS actividade.s similares; y finalmente, se. tomó e l 

tiempo necesario en coda una de 1(1$ evaluociones. 

PROCEDIMIENTO 

En 1.1'1 principio se adaptó un programo. general de estimulación para todos los 

pequeños del grupo, considertl'ldo las siguientes CQl'QCteristico.s para. poder 

elaborarlo: 

Se determinó que el progr<lll'lQ abarcaría de los 3 a los 18 meses, debido a que. 

entre estos meses oscilaba la edad de los niños que integran el gr1.4Xl Lactantes' A

Y a portir de ello, se dll!.terminaron qué. conductas se esperaban de los niños en cada 

una de los óreos de. dll!.SCll"rollo (motora grueso.. motora fina, lengwje, cognoscitiva y 

personal.social) y se determinaron 1(1$ actividades y los materiales con que se 

estimularían paro. promover dickas conductos. Poro esto, se. torOO como base el 

Programa de Estimulación Temprana pc1I'CI niños de O a 3 años, propuesto por Baca 

TrujiUo (2002); del cual se J"II!.tomaron alg~ actividades propuestas para los 

niños desde los 3 meses hasta los 18 meses, se añodieron otras. y en general se 

hicieron las modificaciones necesarios para su aplicación en el CENOI (Ver 

Anexo 3). 

Una ve:z elaborado el programa de Estimulo.ción, se consideró que lo aplicación del 

programo. debería se.r sistemática y secuencial. Sistemático porque se. debe 

trabajar con el niño día a día en un pro9rama de estimulaóán 
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previcmente elaborado de acuerdo con su nivel d e desarrollo y con los objetivos 

que se pretenden lograr en cada momento determinado . .5ecuencioJ, en tanto que 

cado. paso alcanzado por el niño en cualquiero de las órecs del dMarrollo. sirve de 

pU'lto de partida para alCalzar el siguiente, sin que se omita ninglrlO de ellos, 

otorgmdole las oportlllidodes más propicias paro. a1cCJ'lzor la plenitud de sus 

capacidades (C4brera y Sálchez, 1987). 

En este sentido, el progt"ClTla de EstimulociÓFl Temprma no restringe la iniciativa en 

el niño, ni su curiosidocl o su propia necesidad de crecer, sino que busca olcmzcr e l 

máximo de5Om:lllo integNl lograWo lo mejor de sus capacidades mentoJes, 

emocionales y físicas, apoyando el desarrollo de su inteligencia, de su motriddad y 

de su personalidad (Figueroo., 2(01). 

Asimismo, se tomó en cuenta que la Estimulación Temprana no se limito a lI'IO. 

simple relación del niño con los juguetes, persona y objetos. La Estimulación 

Temprano. es el intercambio de experiencias que el niño establece con lo presencia 

de estímulos y pe.rsonos que se los brindan, por lo que .se re~iere de lI'IO. 

comlllicaciÓFl afecti'IG y estímulos presentados de manera creciente y oporttrlO 

para el niño (Bigler, 1996). 

Finalmente, fue necesario considerar que la familia o persono encargodo del niño 

j~ 111 papel esencial en la efedividocl del programa de Estimulación Te.rnpr«ICI, 

ya su lo presencia afectuo$Q y ClCtiva, influye en el equilibrado deso.rTOllo del niño, 

proporcionmdole mucha .seg .... idocl. 

Debido a estas características del programa, era difícil que uoo sola peNOM 

apliCQl"a el programo o los 35 niños que conformaba-. el grupo loctantes • A". por lo 

que sólo se incluyeron a los niños considerados como prioritarios en lo aplic.oddtt del 

programo.. Esto selección se re.o.lizó por medio de lo obsel"YOciÓl'l en sola y la 
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aplicación de las ¡rue.bcts del DesorTollo de. DctM.r y d De.san-ollo Nol"lfllll del niño 

delo 24 meses. Así, de los 35 niños que. confo~ el grupo Lactalte.s A, sólo 11 

fueron parte del progn:ma de e.stimulo.ción. y lo. evaluación que. se re.oJizó poro 

sdeccionor o los integrantes, se consideró (Dma lo pre-pruebo, con lo que. se 

compararan los avances de los ni¡¡os '110 efectos del programa de e.stimuloción 01 

finalizar la intervención. 

Posteriormente se comenzó con lo aplicación del programo de e.stimuloción, que se 

realizó de lo. siguiente manero: 

Se aplicó U'l érea de desarrollo codo. serrmo., poi" ejemplo, todo IIIQ selflCl'lO se 

tro.bojobo motricidcld fino, asl que. se pknubon Io.s octividode..s o de5QN'Olkr 

dlJl"QFlte esa se.rnmo. en base 01 Programa alteriorrnenfe ocIoptoclo, considercrtdo lo 

edad de codo pequeño, el área que. co~pondío ese semana '/ Io.s características 

individuales de codo niño. Por ejemplo, si el pequeño tenlo 9 me.ses, corre.spondlo el 

áre.o motricidad fino y el pequeño OIÍI tenía poco coordinación 01 utilizar lo pinzo 

fino, se trubajobo con los siguientes ejercicios: 

Objetivos: 

1. Utilizar lo pinzo inferior. 2. Resolución de problenlQ$. 

Ejereicios: 

o) Ofrecer al niño objetos de dif-me tOlnClño y paso que puedal CIITOjorse sin 

co.uSar doña. Pelotas, cubos de plástico, alg.íl trozo de tela. etc. Le divertirá 

que. él los ~je y usted los recojo. 

b) Ofrecer objetos llamativos de diferentes co[ore.s y texttrOS. 

e) Ofrecer IIICI cojo con U'l0 o YQf'Íos aberturas (puede ser IIIQ cojo de klenu 

forruda), motiVa1do o que. meto los dedos, tapitos, hojuelas de maíz, etc. Al 

igualo que el mismo lo saque, mostraldo como se hace y lue.go que. él intentarlo. 
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d) Jugar a imitllr gestos nuevos: aplaudir, levantar los brozos, a naur "adiós", etc. 

e) Atar a un juguete que. le sea llamativo al niño ma cuerda. Ponga en su mano la 

rue.rda poro que. comience. a til'Cll" de él hasta alcmzOl' el objeto. 

f) Proporcionorle dos abjetos, como pueden ser, cubos o pelotos pequeños, poro 

que retenga lrIO en codo malO. Al principio $l)lo los agorroró. $CIlo un momento, 

sin embargo poco a poco el tiempo seguirá aumentoodo. Soltando ambos objetos 

de lTICI'Iera simultCll'leCl. 

9) Arrojar despacio lIlQ pelota grmde y motivw-Io a que la empuje con sus manos. 

h) Colocar sobre el piso juguetes, oojitos, etc. y jugar a que los empuje con el 

dedo índice. 

Dichas actividades ~ distribuí«! paro. t~ICIS dUn:l"1te 3 veces a la .se.mana en 

sesiones 20 minutos poro cada pequeiío, en horarios que no interl'irierOFl con los 

actividade..s programadClS en el CENDr. Estos hOl"Ol"ios fueron de 9:30 a 10:00; de 

10:30 a 11:00 y de 12:00 a 13:00. Es decir, ~ trabCljó con 5 pequeños diariamente. 

sisternó.ticCllflUlte cada tercer díCl. 

Además mientrcs se rudizaban los actividades plcneodo.s por la pue.ricultista del 

grupo. se trabajó con un pequeño dife~te co.do día, enfocándose en el área que 

más refuerzo necesitaba. 

Es neUSCll'io mencionar que Cll.J\que .se. tuvo como base. el programa Estimuloción 

OIlteriormente elaborado, al momento de la aplicación se tomCll"on en cuenta ICIS 

rleusidade..s individlllles de cada uno de. los sujetos, in donde, si era necesario ~ 

adoptaban los actividades a sus necesidades. Es por ello, que se considera que lo 

aplicación del programa también se realizó de manera secuencial, es decir, se 

respetó el curso lógico de desarrollo y maduración de cada niño . en donde no se 

podía pretender que. el pequeño realizCII"Q actividades paro. las cuales aún no estaba 

preparada aunque ya tuviera la edad cOlTespondiente. 
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Además se tOITlOt'On en cuento las condiciones del pequeño y del ambiente en e l 

molTlUltO de estimularlo; se proCI.rÓ trabajar con ellos e.n los horarios en los que se 

encontroban en vigilia. dcrnlo mucho importancia o que el niño mostraro 

disponibilidad y cooperoción en las tQ/"CQS o realizar (por ejemplo no se tro.boj6 con 

los niños si estabm enfe.rmos. con sueño. etc.). 

Es muy importante mencionar que los ejercicios del programo se. oplicoron 

considerando las t¿cnioos propuestos por lo. PSicología del aprendizaje. como lo son 

lo imitación y e.1 reforzamiento, con lo finalidad de promo~r 111 aprendizaje 

efectivo en los niños. 

Por último eS !\Casorio comentar que el programo se aplicó o manero de juego con 

el objetivo de que las actividades fuel'Cr'l atractivos para los niños. Aquí fue 

fundamental que el aplicodor se diero el tiempo necesario para ganarse la confiCJ"'lza 

y el cariño de c.Gda niño. pero. que existiera cooperoción y motivación de parte de 

ellos. considenFIdo esencial el lazo afectivo que se establece. dándose la 

oportlllidad de expresar y respetar cualquier tipo de sentimiento. 

De esto manero. se les aplicó el programa durante 5 meses (que es lo que restaba 

del ciclo escolar) y posteriormente ~ reoliz6 ot ra vez lo evaluación poro conoce.r 

su nivel de desarrollo y observar los efectos que tINO el progromo. de estimulaci6n, 

tomando en cuenta su rmgo de edad. 
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CAPÍTl/LO V 

RESULTADOS 

ANÁLISIS DE RESUL T "'DOS 

A cOfltinuoci6n se describen los resultados Individuales, es deci r , se comparal los 

resultados obtenidos de eodo. WIO d. los sujetos en las pruebas Denver y el 

Desarrollo Normal de.! niño de. 1 Q 24 meses, Cl"tte.s y dupuis de lo aplicClCión del 

programa de e.sfimulo.dón, determinmdo: 

El nivel de desarro llo de 10$ niños antes y después Ikl programa de 

estimulación. 

Si 01 final izar el progn:IITI<l los nií'íos lograron el «sorrollo de. ocue.rdo 

con su l"CI'I9O de. edad en todos las ~. 

Es necesario mencionar que. los resul tados de la pruebo [)uver, se. re portCl"t área 

por na y se explic(rl con porcentajes de ejeruci6n en comp<roción a lo esperado 

01 I'Mgo edad; debido a que. la prueba se presto para ello y sobre todo que de esta 

manera es posible reflejar con mayor claridad los resultados. En el caso de la 

Pruebo Desarrollo Normal del niño de 1 a 24 meses, los resultados se. pre.sental de 

IT\QI"It;ro general o descriptiVCL. 

En la siguiente tabla se presentan los datos de manera general, y posteriormente 

se detallan los resultados sujeto Q sujeto. 
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TABLA 8. COMPARATICIÓN DE RESULTADOS 

PRlJEBA 

SUJETO DESARROllO 
PRUEBA DE DESARROLLO DE DENVER 

NORMAL DEL 

NIÑO DE 1 A PERSONAL· 
MOT. GRUESA MOT . FINA LENGUAJE 

24 MEseS SOCIAL 

ANTES DESl'VÉS ANTES DESl'VÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES I>ESP\JÉS 

Sujeto 1 (L) 5 10 O'}'o 100% 83% 100% 100% lOO'}'o 66'}'o lOO'}'o 

9 10 16% 100% 100% lOO'}'o 100% lOO'}'o 100% lOO'}'o 
Sujeto 2 (P) 

7 10 16% 100% lOO'}'o lOO'}'o lOO'}'o lOO'}'o 100% lOO'}'o 
Sujeto 3 (D) 

4 10 0% 100% 83% lOO'}'o 83'}'o lOO'}'o 66% lOO'}'o 
Sujeto 4 (F) 

9 10 66'}'o lOO'}'o lOO'}'o lOO'}'o 100% 100% lOO'}'o 100% 
Sujeto 5 (K) 

4 10 O'}'o 100% 66% 100% 66% 100% 16% 100% 
Sujeto 6 (R) 

10 10 100% 100% 100% 100% 100% lOO'}'o lOO'}'o 100% 
Sujeto 7 (Y) 

SUJETO "L" 

La sujeto "L" es una pequeña que en el momento en que se empezó a aplicar el 

programa, tenía un año un mes y al finalizarlo tenía un año seis meses. 

En la prueba Desarrollo Normal del niño de 1 a 24 meses que mide el desarrollo 

neurológico; antes de la aplicación del programa de estimulación obtuvo 5 lo que 

indica que "L" tenía un desarrollo "anormal". Sin embargo, al finalizar el programa 
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"L" logro un puntaje de 10; lo cual nos refleja que la sujeto 'Lo ya no presenta 

retraso en el desarrollo y alcanzó el desarrollo normal esperado a su edad. 

En la prueba Denver antes de la aplicación del programa hubo varios reactivos que 

la sujeto "L" no pudo realizar, por lo que obtuvo como resultado "retraso en el 

desarrollo". Pero, después del programa 'L" logró realizar todas las actividades 

esperadas a su edad. A continuación se describen los resultados por áreas de 

desarrollo. 

.. 
:;! 
!i 
~ a: o ... 

GRÁRCA 1. RESU.. TADOS PRl.a3A CEN\fER SWErO" L " 

Motriddad Motriddad Fina l.eng~e Pa"sonal-Sodsl 
Gruesa 

ÁREAS 

o Artes del programa de 
eslirnUación 

.Oespués del programa 
deesl~n 

En Motricidad Gruesa tenía una ejecución de O'}'o del 100'}'o que debería presentar 

de acuerdo a su edad; ya que al tener 13 meses la pequeña presentaba un 

desarrollo de 8 meses, pues a esta edad debería gatear y caminar sostenida de los 

muebles; y la mayor parte del tiempo permanecía sentada, por lo que se trabajó con 

ella desde lograr la posición de gateo hasta que caminara bien, logrmdo después 

del programa de estimulación que "L" realizara todas las conductas esperadas a su 

edad en esta área. 
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En Motricidod Fina la sujeto "L" presentaba uno. ejecución de 83% del tOO% que 

debería mostrar; ya que. al tener 13 meses la niña demostraba lJ'I desarrollo de 10 

meses. A esa edad debería tener coordinación paro. golpear dos objetos entre las 

manos, pero ni siquiera lo intentaba. Sin embargo al final del programa tenia la 

coordinación poro. agarrar objetos pequeños sólo con pulgar e indice. lo cual nos 

indica que. "L' realizaba las habilidades esperadas o su edad. 

Referente 01 Ót'eo. de Lenguaje antes y después del programa realizaba el 100% de 

ejecución del 100% esperado o su edad, por ejemplo, 01 inicio era capo..z de imitar 

los sonidos del habla y emitir palabras como papó, mcrnó, agua (holof~s) de 

manera específica, y al finalizar el progromo empleaba tombién lo gestualizoción 

simbólica poro comll"lic.ar5e. 

En el área Social 01 iniciar el programo. "LO tenía lI"I66% de ejecución del 100%, yo 

que. debería esforzarse para alcanzar objetos lejanos y mover las mmos 

expresotldo adiós y palrnadi tas, mostrctndo mayor interacción con los personas y 

objetos que la rodeaban. Sin embargo como penra"ll!cía .sentada, interactuaba solo 

con los objetos que podio alcanzar sin intentar alcanzar objetos lejanos o 

acercarse a las personas. Un plJ'lto muy importante es que "L' solo mostrabo apego 

hacia su asistente encargada, pero ésto era muy seca y le prestoba poca atención 

fuera de las actividades de higiene y al imentación. Sin embargo después de la 

estimulación logró apegarse a la aplicadora del programa. lo cual le ayudó a 

relacionarse: con se.guridod con los objetos y personas de la sala. rncluso, 01 

finalizar el progromo realizó todas las conductas esperadas a su edad: jugaba a la 

pelota con el examinador, ofrecía lJ'I juguete soltmdolo, señalaba cuando deseaba 

algo, utilizaba a las personas cercanas poro poder explorar su ambiente, y cuando 

podio dominarlo, se mostraba confiada y ansiosa por demostrar sus habilidades. 
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SUJ'ETO "P" 

La sujeto "p. es una pequeña que en el momento en que se empezó a aplicar el 

programa tenía once meses y al finalizarlo tenía un año cuatro meses. 

En la prueba DeSOlTOllo Normal del niño de 1 a 24 meses que mide el desarrollo 

neurológico; antes de la aplicación del programa de estimulación obtuvo 9 lo que 

indica que "P" tenía un desarrollo "dudoso". Sin embargo al finalizar el programa 

"L"logró una calificación de 10,10 cual nos refleja que el sujeto "p. ya no presenta 

un dudoso desarrollo y alcanzó el desarrollo normal esperado a su edad. 

En la prueba Denver antes de la aplicación del programa hubo algunos reactivos que 

la sujeto "p. no pudo realizar, por lo que obtuvo como resultado "retraso en el 

desarrollo·. Pero, después del programa "p. logró realizar todas las actividadeS 

esperadas a su edad. A continuación se describirán los resultados por áreas de 

desarrollo . 

GRÁRCA 2. RESLL TACOS PRlEBA DENVER SWETO • p. 
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~ 40 .. 
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20 
10 
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M otricidad M otricidad Fina LenoUlllie PersotW-SociIf 
Gn._ 

ÁREAS 

o Antes del programa de 
estimulación 

aDespués del programa 
de estimulación 

En Motricidad Gruesa tenía bajo desarrollo ya que obtuvo 16% de ejecución del 

l00'}'o esperado a su edad, ya que tenía 11 meses y un desarrollo de 8, pues a esa 

edad debería gatear, apoyarse para pararse y de estar parada sostenida de algún 

mueble lograr sentarse. "P" sólo permanecía sentada y cuando intentaba gatear se 
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le atoraba el pie izqtJierdo, por lo que recorría 2 metros y se sentobo de nlJl!.vo , 

sin intentar pararse ogorrado de los muebles, por lo que se comenzó o trabajar con 

lo coordinación en el gateo, postenonTIente o pararse y sentorse sostenido de los 

muebles y osi hasta caminar solo.. Después del programo de estimulodón "P- yo 

realizó .todo lo esperado o su edad, 

Referente o las áreos de Motricidod Fina, Lenguoje y Personal-sodol orltes y 

después del programo "PO no pr'eSUltó retraso en el desarrollo, lo cuol indico que 

realizaba los habilidades esperados de acuerdo a su edod, como lo coordinación 

poro ogarror objetos pequeños sólo con pulgar e índice, emitir polabras como papá, 

mamá, aguo (holofroses), emplear lo ge.stuolización simbólico paro com\J1icarse, 

jugar o la peloto con el examinador, señalar cuando desea algo, utilizar o los 

personas cerCMOS para poder explol"lll" su ambiente, y cucrtdo podía dominarlo, se 

mostraba confiado y ansiosa por de.mostl"lll" sus habilidades, reflejando mayor 

confialza para explorar lo sala e interoctuor con sus compañeros, además yo podía 

ofrecer \J1 juguete solt&-ldolo y cooperor al vestirse metiendo S\l$ brozos O; trovés de 

losl!lOng05 o levantando los pies pon! recibir el calzado, 

SUJETO "D" 

Lo sujeto "D" es uno pequeño que en el momento en que. se empezó a aplicar el 

programo tenia once meses y al finalizarlo tenia fII año cuatro meses, 

En la pruebo OcsarTOllo NoMnoI del níikl de 1 o 24 meses que mide el desarrollo 

neuralógico; antes de lo oplicociÓn del programa de estimulacián obtuvo 7 lo que. 

indica que. "L" tenía un desarrallo "mormal", Sin embargo 01 finalizar el programa 

"D" logro lJ'I plJ'ltoje de 10, lo cual nos dice que. el sujeto "D" yo na presenta 

retraso en el desarrollo y alcanzó el desarrollo normal espe.rodo o su edad. 
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En la prueba Dcnver antes de la aplicación del programa hubo varios reactivos que 

el sujeto "D" no pudo realizar. por lo que obtuvo como resultado "retraso en el 

desarrollo". Pero. después del programa "D" logró realizar todas las actividades 

esperadas a su edad. A continuación se describen los resultados por áreas de 

desarrollo. 

GRÁFICA 3. REStA. TADOS PRUEBA DEMlfR SWETO • D· 

Moll1cktad Motridda:i FinI Lengua¡. PersoM-Sod" 
~ 

ÁREAS 

cAnt ... del programa da _n 
.0espu6s del programa 

daestinulllcl6n 

En Motricidad Gruesa tenía bajo desarrollo ya que obtuvo 16% de ejecución del 

100% esperado a su edad. A los 11 meses presentaba un desarrollo de 8. ya que a 

esta edad debería gatear. apoyarse para pararse y de estar parada sostenida de 

algún mueble lograr sentarse. e incluso comenzar a caminar sostenida de los 

muebles. Sin embargo. "D" en vez de gatear se arrastraba con las pompas para 

desplazarse. sin intentar pararse. Se trabajó desde lograr posición de gateo. 

gateo. pararse agarrada de los muebles. hasta que caminó con equilibrio. Después 

de! programa de estimulación "D" ya logró todo lo esperado a su edad. 

Es importante mencionar que para "D" fue difícil gatear debido a que ella ya sabía 

desplazarse de un lugar a otro y por lo tanto. no le era necesario el gateo; además 

colocarse boca abajo era un coñstante llorar; así que poco a poco por medio del 

juego se le motivó a colocarse en esta posición. y se reforzó por medio de abrazos. 

besos y mostrar mucha alegría cada vez que gateaba. 
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En las áre.as de Matricidod fino., lenguaje y Personal-social antes y después del 

progro.rno. realizaba las habilidades esperadas de acuerdo con su edad, como la 

coordinación para agarrar objetos pequeños sólo con pulgar e índice., emitir 

palabras .como papá, mamá. agua (holofroses), emplear la gestualización simbólica 

paro. com1llicarse., jugar a la pelota con el examinador, señalar cuando desea algo, 

utilizar a las personas cercanas paro. poder explorar su ambiente, y cucndo podio 

dominarlo, se mostraba confiado y msiosa por demostrar sus habilidades, 

~fle.jaldo mayor confianza paro. explorar la sala e interactuar con sus compañeros, 

además ya podía of~cer 111 juguete soltáldolo y coopuot' 01 vestirse metiendo sus 

bn:J.zos o traYes de. k1s rncmgos o levantando 10$ pies paro re.cibir el calzado. 

finalmente vale lo. pena menóonar que. la niña &D- antes de la intervenóón lloraba 

mucho M salo. y posteriormente se veJo más contenta y adoptodo o. la sala. 

SUJETO "F" 

la sujeto "f" en el momento en que se empezó o. aplicar el programa tenía un aña y 

al finalizarlo tMía 111 año cinco meses. Es IWIQ pequeña que. tuvo QSfixia severo al 

nacer y desde que. nació hasta presenta tiene bajo peso y 111 nivel bajo en 

desarrollo. 

En la proe.ba [)cS(lrT'OlIo Normal del niño de 1 G 24 mc.KS que mide el desarrollo 

neurológico: c.\te.s de la aplicoción del programa de estimulación obtuvo 111 ptrItaje 

de 410 que. indica que. "f" tenia un desorTOllo "c.\orrno.l". Sin embargo al f inalizar el 

progruma "f" logro t.na calificación de. 10, lo cual nos indica que la niño ya no 

presento. ~tr(l$() en el desorTOllo y alcanzó el desarrollo normal esperado o. su 

e.dad. 
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En la prueba Denver antes de la aplicación del programa hubo varios reactivos que 

la sujeto 'F" no pudo realizar, por lo que obtuvo como resultado 'retraso en el 

desarrollo". Pero, después del programa 'F" logró realizar todas las actividades 

esperadas para su edad. A continuación se describen los resultados por áreas de 

desarrollo. 
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GRÁRCA 4. RE5lL TACOS PRlB!A IlEHVER SUJErO - F-

Motriddad M otriddad Fina lalguate PersoiW-Soc:iII 
Gruoo8 

ÁREAS 

DAntes del programa de 
estimuladón 

.Deopu6s del progoama 
de _timutación 

En Motricidad Gruesa tenía un retraso en el desarrollo de 4 meses, ya que al año 

de edad se esperaba el gatea, el apoyarse para pararse y de estar parada 

sostenida de algún mueble lograr sentarse, e incluso comenzar a caminar sostenida 

de los muebles. Sin embargo 'F" la mayor parte del tiempo permanecía sentada, 

llorando mucho y siempre con algún objeto de consuelo (sábana ó muñeco), además 

de presentar mucha elasticidad en sus extremidades y poco tono muscular, por lo 

que se trabajó desde lograr posición de gatea hasta que caminara con equilibrio. 

Después del programa de estimulación 'F" ya realizó todo lo esperado a su edad. 

En el área de Motricidad Fina presentaba el 83'10 del 100'10 esperado a su edad, ya 

que a esa edad debería tener coordinación para usar sus manos al mismo tiempo, 

pero 'P' ni siquiera lo intentaba. Sin embargo al final del programa tenía la 

coordinación para agarrar objetos pequeños sólo con pulgar e índice (pinza), por lo 

cual realizaba las habilidades esperadas a su edad. 
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Referente a l área de LenguQje obtuvo bajo desarrollo, a l tener el 83'7. del 100% de 

ejecución esperada a su edad, debido a que "F" no imitaba los SOtlidos del hable... 

Después del progrnma de estimulo.dón realizaba todas las habil idades esperOOas Of: 

acuerdo o su edad, como lo es emitir palabras como papá, mamá, agua (hclofrases) '1 

emplear. lo ge.stualizaciÓll simbólico para comU'licarse. 

Finalmente, en el área Personal-social al iniciar el programa "F" ":lastró u-.; 

ejecución de 66% dellOO'Y.. esperado a suedod. ya que debería jugar al escondite '1 

esforzarse para olcmzar objetos lejanaS, lo cual requiere interacc,ón con ;~ 

personas y objetos que la rodeaban; pero no 10 intentaba, incluso 1I0~ mucho e, 
solo sobretodo cUCl"ldo alguna persona se le acercaba. Un p!Slto muy i!'r-=<Jrtmte es 

que °F" solo mostraba apego nocia su asis tente encargado. pero ésto le prestab: 

poca otención fuera de las actividades de higiene y alimentación. 5'n embctr?= 

después de la estimulacián logró ~se al aplicador del programa lo cwlle 0yv05 

o relacionarse con seguridad con los objetos y personas de lo S<lk.. incluso ; j 

finalizar e l programo realizó todos las conductos esperados o s u edad: Jugaba o \: 

peloto con e l examinador. señalaba CIJ(Wldo deseaba algo. podía ofrecu U'I jugue~e 

soltándolo, uti lizaba o las personas cerc<rlos pora poder explorar su cmbiente. r 
cuondo podío dominarlo, se most r(¡ba confiado y alsioso por derostror s~ 

habilidades. 

SUJETO " 1(" 

lo sujeto "l(0 es una pequeño que en e l momento en que se empezó: aplicar e. 

programa tenía diez meses y 01 finalizarlo t enía un año tres meses. 

En lo pruebo Desarrollo Nonnal del niño de 1 o Z4 meses que mide ~ desIlrro l~: 

neurológico; antes de lo aplicación del programo de est imu]oción obtw: lI'I puntc:.,! 

de 9 lo que indico que "kO tenia un desarro llo "dudoso". Sin embaf"90 01 f no.lizor t. 
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programa "K" logro una calificación de lO, lo cual nos dice que alcanzó el desarrollo 

normal esperado a su edad. 

En la prueba [)enver antes de la aplicación del programa huba algunos reactivos que 

"K" no pudo realizar, y obtuvo como resultado "retraso en el desarrollo'. Pero 

después del programa logró realizar todas las actividades esperadas a su edad. A 

continuación se describen los resultados por áreas de desarrollo. 
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GRÁRCA 5. RESU..TADOS PRUEBA OBNERSWETO" K" 

M ot ricidad M otricid.:t F... lalguate Personlll·$ocilllll 

G<...a 

ÁREAS 

DAntes del programa de 
estimutaci6n 

a Después del programa 
deestlmulaci6n 

En Motricidad Gruesa mostraba bajo desarrollo ya que obtuvo 66% de ejecución 

del l00~o esperado a su edad, ya que tenía 10 meses y con un desarrollo de 8, pues 

se esperaba el gateo, el permanecer parada sostenida de los muebles, el apoyarse 

para pararse e iritentar de estar parada sostenida de algún mueble a sentarse; y la 

mayor parte del tiempo permanecía sentada. Por lo que se trabajó desde lograr 

posición de gateo, gatear, etc., hasta que caminó bien. Y después del programa de 

estimulación "K" realizaba todo lo esperado a su edad. 

Referente en las áreas de Motricidad Fina, Lenguaje y Personal-Social antes y 

después del programa "K' no presentó retraso en el desarrollo, mostrando ellOO~o 

de ejecución del 100~o esperado a su edad, lo cual indica que realizaba las 

habilidades esperadas de acuerdo a su edad, como lo es agarrar objetos pequeños 
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sólo con pulgar e índice. emitir palabras como popci. mamá. agua (holofrases). 

emplear la gestuolización simbólica para com~icarse. jugar a la pelota con el 

examinador. s6ia1ar cllOl'ldo de.seo. algo. utilizar o las persones cercanas para poder 

explorar su ambiente, y cuando podía dominarlo. se mostraba confiooa y ansiosa 

por demostrar sus habilidades, reflejG"ldo mayor confiarlza para explorar la sala e 

interactuar con sus compañeros. además ya podía ofrecer LrI juguete soltmolo. 

SUJETO"R" 

El sujeto "R" es U'I pequeño que en el momento en que se empezó a aplicar el 

programa. tenío 111 cijo 111 mes y al fino.lizarlo tenío. U'I año seis meses. 

En lo. prueba l>esorrollo Normal del niño de 1 a 24 meses que mide el desarrollo 

neurológico: antes de la aplicación del programa de estimulación obtuvo 4 lo que 

indica que "L" tenía LrI desarrallo "crlormal". Sin embargo al finalizar el programo 

"R" logro uno calificación de lO, lo cual nos indico que yo no presenta retraso en el 

desarrollo y alcmzó el desarrollo normal esperado a su edad. 

En la prueba Oerwcr antes de la Qplicacián del progrcIIOO hubo vorios reactivos que 

el sujeto "R" no pudo realizar. por Jo que obtuvo como resultado "retraso en el 

desarrollo". Pero, después del programa 'R" logró realizar todas las actividades 

esperadas a su edad. A continuación se describen los resultados por creas de 

desarrollo. 
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GRÁFICA 6. RESu.. TAOOS PRUEBA DENVER SWETO "R " 

Motneidat Motricida:l Fina Lenguaje Perso ..... SOdlll 

ÁREAS 

o Antes del programa de 
estimulación 

DDespués del programa I 
deestimuLaci6~ 

En Motricidad Gruesa mostraba bajo desarrollo obteniendo 0'0 de ejecución del 

100% esperado a su edad, ya que tenía 13 meses y con un desarrollo de 8, pues a 

esa edad debería gatear y caminar sostenido de los muebles. La mayor parte del 

tiempo "R" permanecía sentado, sin el menor interés de realizar alguna actividad, 

incluso si le acostaba na podía sentarse, además de presentar mucha elasticidad en 

sus extremidades y poco tono muscular. Se trabajó desde lograr que se rodara 

acostado, para sentarse, posición de gateo, pararse, etc., hasta que caminó con 

equilibrio, incluyendo muchas actividades que promovieran la fuerza en brazos y 

piernas. Después del programa de estimulación "R" realizaba todo lo esperado a su 

edad. 

En Motricidad Fina también mostró bajo desarrollo obteniendo 66% de ejecución 

del 100'0 esperado a su edad, ya que debería tener coordinación para golpear dos 

objetos entre las manos y levantar un objeto pequeño con un movimiento similar al 

de la pinza, y "R" ni siquiera lo intentaba. Sin embargo, al final del programa ya 

agarraba objetos pequeños sólo con pulgar e índice (pinza), por lo cual realizaba las 

habilidades esperadas a su edad. 
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Rderente al área de Lenguaje al iniciar el programo., "R" tenía tJ1 retroso UI e l 

desarrollo 01 tener el 6610 del JOO'X. de ejecución esperada o su edad, dd)ido a que 

"R" no imitaba los sonidos deJ habla. ni siquiera emitía sonidos inespecífials, todo el 

tiempo perrnmeda sentado y callado. Sin embargo, 01 final del programo. "R" 

realizaba todo lo espe.rodo a su edad, almo lo es· emitir palabrcs almo papó,~, 

agua (holofrcses) y emplear la gestualización simbólica paro. comf.l'licarse. 

Finalmente, en el área Pel"'SOfical-social al iniciar el pragroma.. °R" mostró IIIQ 

ejecución de 66% del 100% espe.rodo a su edad, ya que debería esforzarse para 

alCCl'lzar objetos lejMos y mover las ITICII'IOS expresando acli6s y palmoditas, 

mostr'C.YIdo mayor interacción con los personas y objetos que lo rodeaban, incluso si 

se. le acercaba cualquier pusona le hacia C(I"'Q$ y no le gustaba. que lo tOCQlU"l, sin 

mostrar apega a ninguno. persono en la sola, por lo que se. trabajó mucho con el 

contacto físico, y durmte el progrcmo se logró establear tJ1 apega positivo con la 

aplicadora del programo, Iogrondo sonrisos y LI'ICI mayor interacción con las 

pel"'5Ol"la5 Y objetos de la sola. A.demás, llegó a realizar todas los conductas 

esperadas a su edad: jugaba a la pelota con el examinador, señalar cuando desea 

alga, utilizar a los personas Ul'CQrIQS paro poder explorar su ambiente, y cumdo 

puede dominarlo, se muestra confiado y ansioso por demostrar sus habilidades, 

además puede ofrecer tJ1 juguete soltáM:lalo, mostrándose. risueño y exigiUldo 

atención. 

SUJETO -y-

El sujeto 'Y" es un pequeño que en el momento en que se empezó a aplicar el 

programo tenía 4 meses y 01 finalizarlo tenía 9 meses, muy cooperador en el juego. 

Es importonte recordar que el sujeto "Y· ontes de empezar el programa de 

estimulodón no tenía retroso en el desarrollo, sino que se integró al programo a 

manera de prevendÓl'l, ya que \o mayoría de los octividades pedagógicos que se 
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impartían en este grupo estaban dirigidas para niños de 8 a 13 meses, y la 

puericultista no incluía actividades específicas de estimulación para este niño. Por 

lo que se le proporcionó la estimulación específica para sus características de 

desarrollo dentro de su rango de edad. 

En la prueba Desarrollo Normal del niño de 1 Q 24 meses que mide el desarrollo 

neurológica; antes de la aplicación del programa de estimulación obtuvo 10 lo que 

indica que Y' tenía un desarrollo -normal-. Al finalizar el programa y' se mantuvo 

con 10 de calificación en la prueba lo cual nos dice tiene el desarrollo normal 

esperado a su edad. 

En la prueba Dcnver antes y después de la aplicación del programa -y- obtuvo como 

resultado -111 desarrollo normal-. Después del programa ay- también logró realizar 

todas las actividades esperadas a su edad. A continuación se describirán los 

resultados por áreas de desarrollo. 

.. 
~ 
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GRÁRCA 7. RESU.. TACOS PRU:BA. IlBNER SWETO "Y " 

Motrk:ida:t Molriddal F¡rw l..engUllie Personaf-Social 
Grwoa 

AREAS 

o Antes del programa de 
estimlMci6n 

DDespués del programa 
deestimlMción 

En el área de Motricidad Gruesa antes del programa presentaba 100% de ejecución 

del l00'}'o esperado a su edad, lo que nos indica realizaba todas las habilidades, 

como lo son: en posición boca abajo alzar la cabeza apoyado en los brazos, al 

sentarlo con apoyo mantenía la cabeza firme y comenzaba a rodarse. Y después del 
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programo. "Y' también realizaba la esperada paro su edad; es decir, se sentaba sin 

~ya y gateaba. 

En Motricidad Fina antes del programa también el 100"10 de ejecución del 100%, 

realizando todas las kabilldades esperadas a su edad, coma lo son: juntar las 

manos, agarrar 1I1 a sonaja de tam<iío moderado y seguir el movimiento en 1I1 

mgulo de lSOO. Y después del programa también realizaba lo esperado paro su 

edad, es decir, podía pasar objetos de ma ITICI'IO a otra sin levontarlos y podía 

levadar 1I1 objeto pequeño, con un movimiento similar al de la pinza. 

En Lenguaje antes del progromo. "Y· realizaba todas las habilidades esperadas a su 

edad, como lo son: emitir arrullos y risas, además de girar la cabeza en respuesta a 

la voz hlftlCl'lll. Y después del programa también realizaba lo esperado para su edad, 

es decir , balbuceaba consormtes y vocales como "ma-mo.-ma-ma", participaba en 

juegos gestuales y comenzaba a comprender palabras como "no· y su nombre. 

Finalmente, en el área Personal-social ~" antes del programa realizaba todas las 

habil idades esperadas a su edad, como lo son: jugar con sus mmos y ropa, 

reconocer el biberón, anticiparse a lo que sucede, sintiéndose decepcionado cuando 

no OCUfTe: tomándose f lrioso o actuando con CQutela, intercambiar arrullos y 

sonrisas con su cuidador y distinguir a los extrmos. Y después del progroma 

también hacia las habilidades esperadas a su edad, es decir , comía solito l6lQ 

galleta, expresoba sus emociones mós diferenciadas, demostrando alegría. miedo, 

ira y sorpresa, se esforzaba para alcanzar a objet os o personas lejmas, y por 

medio de juegos sociales trataba de conse9IJir respuestas de las otras personas, 

además de expreso alegría con el contacto con los adultos y ansiedad cuando tiene 

lugar la seJKrOción. 
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A continuación se describen los resultados de manera grupal. en donde se muestra 

con mayor claridad la efectividad del programa de estimulación. 

Los resultados de la prueba Desarrollo Normal del Niño de 1 a 24 meses son los 

siguientes: 

T ABI.Á 9. NIVa DE DESARROllO QUE PRESENTARON LOS SUJETOS EN I.Á 
PRUEBA DESARROLLO NORMAL DEL NIÑO DE 1 A 24 MESES 

ANTES DE I.Á APlICACIÓN DESPUÉs DE LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA 

El 14'Y. de los sujetos presentó un 100% de los sujetos presentó un desarrollo 

desarrollo normal. normal 

El 28% de los sujetos presentó un dudosa 

desarrollo. 

El 57% de los sujetos presentó un 

desarrollo anormal. 

Estos resultados se aprecian mejor en las siguientes gráficas: 

TABLA 8. RESULTADOS DE LA PRUEBA DESARROLlO NORMAl DEL 
NIÑO ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

- 14% 

o Desarrollo Nonnal 

o Desarrollo Dudoso 

la Desarrollo Anonnal 

~--_ .. ----~------------~~~-
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TABLA 9. RESUL T AOOS DE LA PRUEBA DESARRou.O NORMAl DEL 
NIÑO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

o Desarrollo Nonnal 

o Desarrollo Dudoso 

El Desarrollo klormal 

100% 

l 

A continuación se presentan los resultados de la Prueba del desarrollo de Denver: 

TABLA 10. PRUEBA ESCRUTINIO DEL DESARROLLO DE DENVER 

DESPUES DE LA 

ÁREA Da ANTES DE LÁ APUCACIÓN APUCACIÓN 

DESARROLLO DEL PROGRAIM DEL PROGRAIM 

El 14% presentó un desarrollo normal y el El 100% presentó un 

MOTORA 68% presentó retraso en el desarrollo. desarrollo normal. 

GRUESA 

El 71'70 presentó un desarrollo normal y el El 100% presentó un 

MOTORA 28% presentó retraso en el desarrollo. desarrollo normal. 

FINA 

El 71% presentó un desarrollo normal y el El 100% presentó un 

LENGUAJE 28% presentó retraso en el desarrollo. desarrollo normal. 

El 43% presentó un desarrollo normal y el El 100% presentó un 

PERSONAL- 57'70 presentó retraso en el desarrollo. desarrollo normal. 

SOCIAL 
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En la siguiente gráfica se muestran con mayor claridalestos resultados: 
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GRAACA 10. PORCENTAJE DE S!JJETOS CllEPRESEHI"AR:lN l.N IlESARRlLLO 
NORMAL B\I LA PRI.&A DEIJBiNER 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

40 
30 
20 
10 
O 

Motricid8d Motricid"F"... ~UIIje f'lW.c)rW-Soc::iII 
Grwoa 

ÁREAS 

o Antes delprognoma de 
estimulación 

aoespués del prog<ama 
de estimulaci6n 

En los resultados anteriormente descritos, es sobresaliente que en ambas pruebas 

el 100% de los sujetos despuis del programa de estimulación presentaron un 

desarrollo adecuado a su rango de edad, en donde no sólo lograron avanzar en su 

desarrollo, sino que incluso los pequeños que presentaron algún retraso en el 

desarrollo lo superaron. Por lo que se puede afirmar que el programa de 

estimulación tuvo un 100% de efectividad en el grupo de Lactantes. 

También se realizó un análisis acerca de las áreas en que se presenta con mayor 

frecuencia un retraso entre los 4 y 18 meses de edad, y en qué momento puede 

llegar a suceder, si los pequeños no reciben una estimulación adecuada; para esto 

se analizó por separado al grupo de 6 pequeños que presentaron retraso, 

obteniendo los siguientes resultad.os: 
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GRÁACA 11. RE5UL TADOS DE LA PRUEBA DEa:Nllffi OLE INCLllYB'f 
lNCAMENTEA LOS SWETOS OLEPRE5ENTABAN RETRASO 
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En el área de motricidad gruesa, fue notorio que de los 6 niños que presentaban 

retraso en el desarrollo antes de la aplicación del programa, el 0% presentaba un 

desarrollo normal, comenzando este retraso en la etapa en la que el pequeño 

debería empezar a trasladarse de un lado a otro por sí mismo, es decir, el gateo. 

En el área de motricidad fina, el 66'10 presentaba un desarrollo normal, y un 33'10 

tenía retraso en esta área. dándose este retraso cuando el pequeño tenía que 

comenzar a tomar los objetos pequeños con pulgar e índice. 

En el área de lenguaje el 66'10 presentaba un desarrollo normal. y un 33'10 tenía 

retraso en el área de lenguaje. comenzando este retraso en el momento que el niño 

debería emitir palabras específicas como papá y mamá y holofrases. 

Respecto al área Personal-Social. el 33'10 presentaba un desarrollo normal, y un 

66'10 tenía retraso en ésta área, dándose este retraso cuando el pequeño debería 

mostrar mayor autonomía probando y explorando sus propias respuestas y 

consecuencias en donde va observando la conducta de quienes lo rodean y trata de 

conseguir respuestas de las otras personas. 
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Finalmente para poder afirmar que los cambios descritos onterionnente en los 

niños se deben o. la aplicación del programo. de estimulo.ción y no o. otros fo.ctores, 

es necesario aplicarle alas resultados arrojados los pruebes estadísticas Witcoxon 

y McNemor 5eg\Íl correspondo.. 

ANÁUSIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

Se seleccionaron los pruebas estadísticos Wilcoxon y McNemor debido o. que es In 

problemo. de eomporoción con muestras relacionadas; de comporoción porque Se 

están comparando dos mediciones en donde intervienen dos tipos de variables (VD; 

Nivel de deso.rTOllo de los niños; y VI; Programo. de estimulo.ción), además se hoce 

I,l'1O. intervención o tratamiento, que en este caso es la aplicación del programo de 

estimuloci6n. Y de muestras relacionados debido o. que lo. variable dependiente (VD) 

es medido más de I,l'1O. ocasión en la Inidad de análisis (Juárez, 2002). 

Los sujetos fueron evoloodos 0.1 principio de lo investigación y al término de ésta; 

evo.hJMdo su desarrollo nel.rOlógico de la siguiente rnMera: lO: Normal, 9-8; 

Dudoso, < o igualo. 7= Anormal. Y su desarrollo integral que involucra los áreas 

Motor Grueso, Motor Fino, Lenguaje, COq\Oscitivo y Personal-social de la siguiente 

manera: lo. presencio. o aUSencia de retraso en el desarrollo. 

En el caso de la prueba el OcsolTOlIo Normal del niño de 1 a 24 meses de 

8cnovidcs que mide .1 desarTOllo llelrOlógico, los resultados que nos proporciono 

son Of'dinales debido (1 que poseen lo copacidod de establecer jercrquías; y las 

distancias entre I.ftOS volores y o~ros no son iguales. Se utilizó la pruebo. Wilcoxon 

que pertenece (1 las pl"l.lebos no poramétricas de comparación de dos muestras 

relacionados, que se utilizo. ptra. comparar dos grupos relacionados de rangos o 

jerarquíos, determinando que las difel'V\cias no se deben 01 02ar. Para lo cual las 
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diferencias deben ser estadísticamente significativas (Juárez, 2(02). Por esto se 

consideraron las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: El nivel de desarrollo neurológico de los niños medido por la prueba el 

Desarrollo Normal del niño de 1 a 24 meses de Benavides es igual en las dos 

mediciones. 

Hi: El nivel de desarrollo neurológico de los niños medido por la prueba el 

Desarrollo Normal del niño de 1 a 24 meses de Benavides no es igual en las dos 

mediciones. 

Por último, los resultados de la prueba Wilcoxon fueron los siguientes: 

Tabla 11. Wilc:oxon Signed Ranks Test 

Test Stotistics(b) 

I NM ANTES " NM OESI'\J 

Z I 7 

AS}m1>. Sit· (2. tailod I 0.0 27 

a Basut Oft negotive ranks. 

b Wilcoxon Signed Ronks Test 

Como se observa en la tabla 10 el valor de significancia es de 0.027, y como es 

menor a 0.05; entonces se debe rechazar la hipótesis nula., lo que indica que el 

nivel de desarrollo neurológico de los niños medido por la prueba el Desarrollo 

Normal del niño de 1 a 24 meses de Benavides no es igual en las dos mediciones, y 

las diferencias no se deben al azar, sino a la aplicación del Programa de 

Estimulación. 

En el caso de Pruebo del Desarrollo de Denver que mide la ausencia o presencia 

de retraso en el desalTOllo, los resultados que nos proporciona son nominoles 

debido a que se les asigna categorías mutuamente excluyentes, tiene o no una 

categoría; es decir, la variable está presente o no. Por lo que se utilizó la prueba 
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Mc Nemar que pertenece a las pruebas no paramétricas de comparación de dos 

muestras relacionadas, que se usa para comparar dos grupos relacionados de 

proporciones organizadas en una. tabla que representa los cambios en las 

respuestas de los sujetos entre la primera medición y una posterior, determinando 

que las diferencias no se deben al azar. Para lo cual las diferencias deben ser 

estadísticamente significativas (Juárez, 2002). Por lo que se consideraron las 

siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: El nivel de desarrollo de los niños medida por la prueba del Desarrollo de 

Denver es igual en las dos mediciones. 

Hi: El nivel de desarrollo de los niños medida por la prueba del Desarrollo de 

Denver no es igual en las dos mediciones. 

Los siguientes resultados son de la prueba Mc Nemar: 

Tabla 12. McNernar Test 

Test Statistics(b) 

DEANTES eS DEDESPU 

N 7 

Exact Sigo (2-tailed) .031(0) 

el Binomial distribution used. 

b McNemar Test 

En la tabla se observa que el valor de significancia es de 0.031 y siendo menor a 

0.05; por lo que se debe rechazar la hipótesis nula, lo que indica que el nivel de 

desarrollo de los niños medida por la prueba del Desarrollo de Denver no es igual 

en las dos mediciones., y las difer-:ncias no se deben al azar, sino a la aplicación del 

Programa de Estimulación. 
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DISCUSIÓN Y CONClUSIONES 

Los re.sultados obtenidos en este trobajo coinciden con lo mencionado por Leonor 

(1994), Villa (1991) y Jordi (1987), en donde. afjrtTl(l'l que lo Estimulación Temprana 

es tI'\O. intervención preventiva, que puede proporcionarse a bebés que en Ul 

principio tuvieron U'I d~lIo normal. por sus condiciones pre, peri y postnotales; 

pero que posteriol"lM.nte su desarrollo pudo verse afectado por distintos f«tores 

de orden no biológico, como es el (XlSO de aquellos que han sufrido carencia 

afect ivo., sensoriol y hasto nutridonal, como resultado de un ambiente 

desaventajado. En tal caso el objetivo de la Estimulación es corregir los problemas 

que e l individuo padece y que impide su desarrollo integral; como fueron los casos 

de los sujetos L. P, D, K Y R, que. pre.se.ntabM ntroso en el desarrollo antes de la 

intervención. 

Asimismo, se confirma lo pl(W\teodo por Díaz de León (1991). en donde menciono. que 

de manero preventiva, la interlención también se puede realizar con niños que hal 

sufrido Mamollas durant~ ~I ~rnbonuo o ~I parto. Es d~cir, se dirige. 

principalmente a niños que son considerados de "alta riesgo-; en otras palabras, son 

aque llos niñas que COfTW el riesgo de ver afectado e l cursa d~ su duarrollo por 

causas de orige~ prenatal, notal o posfnatal coma es el caso de: 

1. Niños prematuros. 

2. Las nacidos de partos complicados con la consiguiente asfixjo. 

Tal fue. el casa de la sujeto F que tuvo asfixia severa al nacer y desde que nació 

hasta la f~cha presenta bajo pe5? 

También se apoya lo mencionado por Figuel'ClQ (2001), que dice que el niña nace can 

una potencialidad: es decir. con la posibilidad y la capacidad de crecer y 
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dUllT011arse hasta lri límite rnáxirno. Qué talto aece y hosto dóode puede 

desarrollar su inteligencia, su estrucrura, funcionam iento muscukr y sus rek!ciones 

inte~rsonoles va Q depender de qué. tan favorab lemente infllt)'Q'l en él aspectos 

tc.lto biológicos corno ambientales; infl~ndo en gran meCida los esrímulos 

ambientales que recibe desde el nacimiento y la interacciÓtl que el infCl'1te 

establezca con ést os. Esto es corTOborado por nuestro estl1:!;o, ya q-..oe e.n el 

rnomento en que se realizó la intervención, se re;dujo y hasta se c.orrigió el retraso 

en el desarrollo que presentaba'! los niños, demostrando que ést:s tenian r.cyores 

posibilidades y capacidades que las que se observaron ontes de su estimulG:os. 

Además, se corrobora que la Estimulación Temprana es también lrKI herr::mie.nto 

pera evalU<l" constMtemente el desarrollo, siendo importante para detectar de 

manera oportl.l\O aJgm problema en el desarrollo, lo que permite lnQ inter.mción 

oportuna (Díaz de León, 1991). 

De igual moneNl, se confirma 10 dicho por Cabrera y Sánchez (1967) y Dícu óe León 

(1991) en el s iguiente plc.ltearniento: la estimuladón Temprmo pueden tn:venir 

posibles retrasos evolutivos a niños "normales", proporcionándole !.nO e.st ir,.;¡!ación 

adecuada, para lograr la potenciación lt\ÓXirno de sus capacido:les m tO"..as las 

Gre4S de desarrollo. En el casa del sujeto 'Y", se aprovechó el período ó¡;mmo de 

aprendizaje (el intenuto particular de tiempo CUC»'ldo lriO condUCTa se de5e'NUelve 

con mayor ixito corno resultado de la interacción madur-...:ión biol¿.;ica y 

estimuloción ambiental) lfIMCionodo por Cf'Qig (1997); por lo que se corrob:~ que 

lo fU\dQ/TlUltaJ es brindarle. a los niños un ambiente r ico en estímul¡¡s e.n el 

momento adecuOOo paro. facilitarles el aprendizaje de nuevas kab llidodes y o:minar 

las que ya conocen, siendo primordial t omar en cuenta las necesido:es de 

e..stimulociÓl'l y desarTollo ~ tienen los niños en ese momento. 
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El conocimiento de estos períodos óptimos dlt aprendizajlt en el duarroUo de.1 ser 

humano, lo brindm los f~dalnUltos teóricos de la Estimulación Temprcna, por lo 

que es obligatorio considerar la Nittropsicologío Evolutivo, lo. Psicología. ckl 

Desarrollo y lo. Psicología ckl Apl'Vldizaje... Yo ¡pe. las característicos evolutivas que 

se mencionan en las dos primeras tltOríos, nos permite conocer y re.spe.tcr el curso 

l6gico del desarrollo tanto cerebrol como conductual; lo cual nos ayudo o ItVQluor, 

plone.ar y aplicar los actividades que promUlt'I'M condlJCtos o reacciOl'lltS biológiccs 

que se ItSperen o cktltrminOOa edad, odopt~dose siempre o la realidad de CQda 

peque:il'o, de tal InCrlItro que ~a o su propio ritmo de desarrollo, siltndo ~ 

reforzGdor para qUlt e l niño olcmce el nivel óptimo dentro de lo edad y las 

corocterísticcs ck desaITollo que le. c~ Y finalmentlt, la Psicología ckl 

aprendizaje nos p1trmite conocer los condicione.s y los procedimientos que debltmos 

considerar al q:.liCXlt' el progrcrno de estimulac.ián paru obtener en los pe.qur;ños ~ 

aprltndizaje efectivo. 

Por último, de ocuudo con los J'eSultados de este trabajo se puede afirmar quIt, 

además de considerar las bases teóriccs de lo Estimulación Temprano en la 

elaborución y aplicación dlt programas de estimulación, también ItS ne.ce..sorio tornar 

en cuenta otras caractltrísticcs como lo son: 

El programa deblt ser plMitado y aplirodo de InalIU'Q sistemática y sltcUUICiol; 

considerando que los estímulos deben SU' presentados de IT\Q"lltrG cl"'ltciente y 

oportl.l'lO poro d niño, y si es posible. ~tarlos a lI"\aIUQ ele juego; adelná!lltS 

imperioso qUlt los estImulas con los que se motive 01 niño s~ de su intltrts; además 

de tomar en cuenta lo. necesidad de estoble.cltr UICI com~icoción afltctivo entre. el 

niño y el aplicador. Ya que si no se considerm estos cQrocterísticcs, los resultados 

dltt Programa ele Estimuloción, po(den ser menos Itfectivos. 
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Fino.lrnente. paro poder concluir. es importante recordar que lo intel"YMCión 

realizada en esta investigación. surgió por las necesidades de lJ1 grupo de Iclctant~ 

de ", ·CENor. en donde el área pedagógico. et'Q \o. responsable de. proporcionarle 

estimulclción a los pequeños. pero la rna~tro le daba mayor importQr\cia al trobajo 

asistencial sobre el trabajo pedagógico: y los resultados de las evaluaciones 

realizadas por el CfNDr reflejaron ~ta situación. ya que reportaron a 10 niños de 

35 que conformaban el grupo con retraso en el desarrollo en ISIO o varias .reos del 

desarrollo. Por lo tmto. se. decidió realizar lo intervención. 

Como se. puede. apreciar en los resultados Mterionnente d~critos: se. alcanzaron 

favoroblemente los tres objetivos de esta investigación. logrando: 

1. Lo. adaptación de '" Programo de Estimulación, que fue tomado como bese 

en el tf"(WlScurso de lo intervención. 

2. la aplicación de ese pr'QgT'QIOO de lrIQ rn<wlerQ oportIDa Y agradable pera los 

niños; obtenielldo al final de lo intervención .... desarrollo integrol en todos 

los pequeños particiP<rlt~ . 

3. Evaluor en el trabajo continuo lo ejecución de los niños, con lo fiMUdod de 

proporcionar lo estimulación en donde el niño mó.s lo necesitaba. 

Debido a estos resultados. se acepta la hipótesis alterno. que se plMte6 al planear 

esta investigación; la cual nos afirma que: después de la aplicoción los niños 

lograron el nivel de cIe.sofTOlIo ~perodo a su edad en todas las áreas. Obteniendo 

el 100% de dectividod en la aplicación del programa de Estimulclción en e l gn4)O 

de loctmtes del CENDr. 

Finalmente, jXll'Il concluir es necesario mencionar que dentro de esta investigación, 

siempre se trobajó en beneficio de los niños, ayi.Xlmdolas o adquirir mayor fuerzo, 

tono muscular, y coordinación paro controlar su cuerpo y movimientos, además de 
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obtener mayor confionzo y ~dad poro relociOOOl"Se. con los objetos y personas 

que se encontrobon o su olrededor y po.n:i desplozcrse por la silla; hasto obtener el 

desorrollo esperodo o su edad. 

Además, se considera que: los primeros años de vida son decisivos en el ser hlftOnO , 

porque 10.5 experiencias o.cumulQdas dUl"Ql'lte esta fase de su existencia sel'Ó'l la 

bo.5e en que se sustentará! 10.5 experiencias ulteriores, por lo que se puede afirmar 

que también existe U'I beneficio a futuro paro. estos pequeños, ya que las 

habilidades odquirido.5 hasta ahora son lo bo.5e del o.pn:ndizaje posterior. 

Por otro lodo, es muy SCltisfo.ctorio reportar que: to.mbién benefició al CENI>I y por 

supuesto o la persona encargada de llevar a co.bo esto investigación. 

El CENDI se benefició al obterer 1,nQ herramienta que promuevt!; el desarrollo 

integral en niños rnenores o 18 meses, al ser probada: con excelentes resultados en 

l.rIO de sus grupos y con la posibilidad de ser aplico.da o gr'14)Os posteriores. Por 

otro lodo. , se benefici6 con el apoyo recibido 01 re.o.lizar Ihl inte ..... ención que 

permitiera que todos los niños del g~ de Locto.ntes obtuviesu 01 final del ciclo 

escolar el desarrollo esperado o. su edad; ayudándolo o cumplir los objetivos tCf'lto 

de 10.5 áre:o.5 Pedagógico. y Psicológico., como del CENOI en general. 

Por último, los beneficios a la enco.rgada de reolizar este trobajo, fueron los 

siguientes: 

• Relacionor de manero clara, lo teoría revisada en 10.5 0010.5, con la pr«tico. del 

mundo real, dultro de lRl instituci6n como lo es 11'1 Centro de 1>esa1T011o Infcr-ttil. 

Detectando, co.nociendo y entendiendo los necesidades particukres de coda niño. 
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• Aprender estrategias en el trabajo con niños pequeños. como lo u. lo malt:ra de 

acercarse y ganarse la confianza de coda niño. el manejo de los berrin::.~~. la 

manera de motiV!lr a los pequeños paro. que acepten cooperar c~ est~ 

distraídos o no quieren trabajor. y la forma de establecer límites ::..;,.os a 

conductas no deseadas. 

• Aprender herramientas paro. poder relacionarse con las educadores. poN: ;x:narst. 

su confianza y cooperación. 

• Obtener mochas satisfocciooes. porque coda logro realizado po~ las ~ .·oJs era 

también su logro. sintiéndose satisfecha no sólo por los but.nos res.:ltados 

obtenidos de su trabajo. sino también. por el hecho de ver fJOCI mejor oc::=tación 

de los niños a su medio ambiente. teniendo la certeza de que los be:-dicios 

tendrá-! también tn:t repercusión a futuro en ellos y por supuesto. e! ftlOrme 

cariño que le proporciOflOf'Orl día a día coda uno de los pequeños. 

• Darse cuenta de la importancia que tienen todos los estudios t. inve5r,?=ciones 

que se hon realizado paro conocer y explicar el Desarrollo HIII'ICIl1O. q'.Jt. en su 

mayoría ha aportado la Psicología. yo que conocerlos y saber ma'lt.jarlos :<trmite 

proporcionar UlQ estimulación adecuado. y sobre todo prevenir opoMIn:."T\eI\te 

alguno anomalía en el desarrollo. 

• finalmente. le permitió conocer la importante labor del(o) PsicóI09<J(a) óe..-ro de 

un Centro de Desarrollo Infantil. en el sentido de que se enco:.-gJ de ~ 'ioluar 

constantemente el desarrollo de los pequeños. detectando e ,nTe,..,in;e-do de 

manera aportIllO.: ademós de ser el(lo) encorgado(o) de gc.rantill:.'" el ees:rrallo 

integral de los niños y orientar 01 personal educativo y a los papás l.~ ~te 

proceso de d~arrollo por el que cruza cada pequeño. Además JI osp-e:': muy 

importante que aprendí es que el(la) PSicólogo(o) no solo esta OC"'<l de - ~":Tar y 
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ofender problemas en los niños, sino que de su evaluación periódico, se puede 

promover el cIesarTollo o truvls de lo. estimu!oción; es decir , su tl"Clbojo en estas 

instituciones cobl"Cl moyor imporlmeio en 111 nivel ~Wlltivo. 

Con I'e~cto o las limitaciones de este estudio CI'Ites y dUl'Mte lo aplicoción del 

Pr-ogromo de Estimulación; y de igual 1I\Cnel"Cl, se pr-esentG'l las sugerencios que se 

proponen pal"Cl res::Ilver éstas limitaciones, en pl'Óximas aplicaciones de este tipo de 

progl"Clmas . 

• La pr;rnel"Cl limitación que se encontl'Ó dentra del ~ de Ioctontes, fue el 

motivo por el cual se deddió lo. inteNUlCión. En otros palobl"ClS, el hecho de que 

lo maestro encof'9CIda del grupo de Locta'ltes les proporcionaba poco. estimuloción 

o los pequeños, por lo que se sugiel'e concientizOl' e invollJCt'Ol" o"" más o las 

maestros, pera aprovechar la estimulo.ción como trIO intervención pl'eventivo, en 

su tl"Clbojo diario con los niños, equilibrou!o e l tl'Obajo osistenciCll con el trclbQjo 

pedagógico. Además si es necesario, proporcionQl"le estimulación extra a quienes 

10 requieron, dentro del mismo trobojo diario; dirigiendo oporttnlmellte a las 

osistentes poNl estimulO/' a los pequeños . 

• Uno. limitación mós cfentl'O de esta invutigación, fue la necesidad de utilizO/' las 

pruebas Denver y Benavides, ya que como Ql'\tenol"ll\ente se mencionó, son 

pruebas ampliamente criticados; por 10 cual se tomaron las medidas necesarias 

paro que f jnal~te los l'esultodos fueNrl fiables (ver mé.todo). Es por ello que en 

pl'Óximos investigacione.s se l'ecomienda CJidar la rralel"Cl en que se aplian las 

pruebas, en dado coso que se utilicen las mismas. Por otra lado, se invito o 

conocer y a uti lizor nuevas pruebas que impliquen trIO mayor observación del 

desempeño deJ niño en SU ambiente cotidiano. 
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• .Otro. limitación es que kls asistentes educativas, también estM rOOs preoc~ 

y ocupadas en el cuidado asistencial de los niños, por lo que se recomlerlda que se 

den pláticas a cerca del desarrollo normal de los pequeños, de la importc.1cio de 

estas etapas de la vida de las infc.1tes, y la responsabilidad que t lles titr1tr1. :0#1 

la finalidad de involucrarlas también en el desarrollo de los niños oue titr1er1 e su 

cargo y procuren no solo el bienestar asistencias. sh'lO además, t i bitrltstc- tri 

su desarrollo. 

• También se encontró en los primeros días de observación que. lo t..!1' lmulociÓn :ue 

proporcionaba la Psicóloga a cargo del grupo, tendía a ser un poco brusco. in, • ..so 

algunos niños lIorobari al momento en que trobQ,joba con ellos. Por le que se sUf' r ió 

y finalmtrlte se planeo que kls o.ctividodes se Ilevarcl'l o. co.bo a mct'lero de juego, 

procurQl'ldo CO#Itar con la coope.rociÓrl del niño. 

• Referentt a las limitaciones de la oplicoción del Progromo., se encontró tri 111 

principio poca colaboración de las asistentes educativas, yo que 1'\0 cyudabon, S:1'1Q 

por el contrario tel'ldíQl'l a ser posesivas con sus niños y aparentemente tNfl'CO<I'1 

de sabotear el programa. poniendo cuolquier pretexto . por t ,!emplo. er el 

momento en que se empezaba a tro.bajor con el niño. se lo lIevobal o cambie:" el 

pañal, etc., reduciendo el tiempo disponible de la aplicación del •. ",::gramo. Fc" lo 

que. se sugiere que. QI'Ites de empezar o aplicar se les explique peritctamenTt :ue 

el trobajo que se va a realizar r1Q les o.fectará y por el contrar' ~ oenef iclQ'"': o 

los peque.íios: e incluso si es posible consideror un período de adctrcci6n de Ir.<:l o 

dos semanas antes de comenzar o. apl icar paro. ganarse la conficr,z::: Tanto dt: las 

asistentes como de los niños e involucrar1os en el Programa.. 

• Dentro de la o.plicaciÓll del progromo fue necesaria tomer VI cuem: lo 

cOOperoCiÓll, lo motivación. ti sueño. e l hombre. la irr itabilidad , ere. , que e l ",no 

presentaba 01 momento de trobajor con él , por lo que se s .... , t." t , que! el 
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pequeño pre.se.nta irritabilidad, está 1I0fV1d0, distroído, titM.sueño o hambre, se 

le den unos ItIOll\UIto pare trooquilizarlo y procurar empezar con actividades que 

de cretemono sobemos que le ogrodaI. Si definitivamente no es posible 

tranquilizarlo, es recomendable no presionar y trabajar con él más tarde. 

• Los pequeños (1 esta edad f(1ltoran com~te por enfermedad. Por lo que se 

sugiere que como aplicodor se tengan preparados los materiales y las actividades 

a trabajar de todos los integrotltes del Programa de Estimuladón. ya que si no 

llega algln pequeño programado para ese día, se puedo trabajar con otro. 

• Una limitación más, fue el hecho de que por parte del área. Pedagógica no se 

respetaba mucho el horario de trabajo paro. lo intervención. por lo que en YQl'ias 

ocasiones Se come.nzabCl'l tarde, reduciendo con esto el tiempo pare la aplicación 

del programa. Por lo que se recomienda que en la pl<uw;ación no se programen los 

tiempos tcre justos, y se proCI.re dejar 5 o 10 minutos enm cado. actividad. Lo 

anterior, también se recomienda porque en algunas ocasiones se fue necesario 

tomar más tiempo 01 realiz<ll" los actividades progl'Ql1\(l$, ya que no todos los niños 

responden igual a la estimulad&!; por lo que cuando era neceSClrio se tomaban 

algunos minutos más. 

• y finalmente. otra limitación del programa fue no involucrar a los padres de los 

pequeños, porque puede decirse. que el hogar representa para el niño, desde que. 

nace, una fuente primordial de estimulación a través de sus padres. yo. que. por 

medio esta relación estrecha y constcrete, se estimula por medio de la voz, lo. caro. 

y el comportamiento general de los padres; actUCWIdo como estímulos y que. en 

gran medida guían e increme.n1al el nivel de estimulaciÓfl. Por lo que estos 

cuentan con uno enorme. capacidad y flexibilidGd para apoyar y ayudar al niño en 

su desarrollo. Además se ho demostrado que. si se concientiza de la 

responsabilidad que tienen no solo en el aspecto asistencial. sino también en la 
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obligación de promover el desarrollo de sus pequeños. teniendo estos l.J'1Q enorme 

copacidad y posibilidades para estimular o sus bebés. entonces oumento lo 

frecuencio de estimuloción en su cosa. Y de esto malero. hubiese sido más 

sencillo poro e l pequeño lo odquisición de nuevos habilidades si se hubiese 

trobajado en conj~to. 
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ANEXO 3 

PROGRAMA DE ESrrMVLAcrÓN TEMPRANA 
DIRIIiIl>O A NIÑOs DE 4 A 18 MESES 

Adaptado por Irenne Sánchez Reyes 

De 4 m~s Q 6 mue:s: 

MOTRICIDAD GRUESA 

1. Bases poro sartorsc sin apoyo. 

a) Mantel'ler al niño sentado por más tiempo ofreciéndole ~ buen apoyo. 

b) Acostado boOl arriba, ayudclrle (1 flexionar sus miembros inferiores y ofrecer 

las manos de ~ adulto, para que tornándose de ellas, su i l quien hCJgQ f~rzQ 

para inco~ harta ~ .sentado. 

e) Acostar boco o bQjo al ~qUMO y jalO/" cuidadosamente ~ II'ICI'IO, mientros él 

estira el tronco y se apoyo en el brazo contrario paro quedar sentado, 

ayudándolo o cruzar la pierna dcllado de la mono que jala. 

d) Estimular que el ~ quede sentado y apoyado en sus matOs. 

e) CtJaldo se It'Ialtenga sentado apoyado en tria sola mano afrear un juguete 

grandlt paro. que use las dos rnmos. de u ta lfI(I1era sin dcrse. cuento se que.doró 

sentado U'l instant!; sin apoyo. 

f) Sentar al ~ en las piemas de tri adu1to como si estuviera rnontCFIdo a 

cabo.llo, poco a poco eleYcr las pi~ paro. que trate de lna\tener su ~ilibrio. 

2. Bases para al 90"'. 

a) ()e pie tornarlo de los costados y jugar Q flexionar y extmck.r las piernas. 

b) Acostado boeo. arribo. mostrar U'I objeto qut le. llame. lo. Gte.nción de..sde lo olto 

(oprox. 40 cm.) poro. que al mirarlo trabaje los músculos de la cabeza y cuello. 
, 
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Programa de Estimulación Temprana dirigido o niños de 4 o 18 meses 
.... daptado por Irenne Sánchez Reyes 

cl AcOstado boca arribo mostrar ~ objeto que le Ilome lo atención desde 20 cm. 

arribo de sus manos o de sus pies poro que el intente agarrarlo o alcanzarlo con 

el pie. 

d) Acostado boca arribo, mover ~ juguete pcu-a que quede en un principio de 

costado. Al pasar el tiempo, podré hacerlo hasta quedar en lo postura contrarío.. 

e) Tomarlo del fronco y pararlo por txI corto tiempo, paro fortalecer sus piernas. 

f) Colocar 01 pequeño sobre una colchoneta CM juguetes llamativos a su alrededor. 

en posición boca abajo apoyando los palmas de sus manos pcu-a que el pequeño 

intmte arrostrarse poro. a1CMzar los juguetes. 

g) Juegue o CMI1zar en carretillos (si 01 principio no lo nace p6ngalo aunque soo 

unos momentos en eso posición). 

h) Tomar al niño del tranco e inclinarlo lentamente Mcia delante poro. que apoye 

sus rnmos y sus piernas en reacción de defensa. 

i) Boca abajo. con los brozas extendidos, y apoyado en sus manos abiertos 

empujarlo suoverne.nte de los nomhro$ nado delante, hacia atrás y hacia cado 

costado. 

j} Acostado lateralmente. empujarlo despacio hacia delante y atrás espervldo su 

respuesto. Repetir lo mismo con el otro costado. 

k) Acostado boo:l abQjo sobre el rodillo, con los piemos flexionadas, mostrar un 

juguete poro que intente tomarlo y quede apoyado en uno sola mono. 

1) Boca abajo, gire o su alrededor un juguete para que. hago lo mismo 01 querer 

tomarlo. 
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Programo d~ Estimulación T~mprana dirigido Q niñas ck 4 Q 18 meses 
Adaptado porlrenne Sónchez Reyes 

LENGUAJE 

1. Balbucear con Intencionalidad. 

a) Al hablar con el bebé no distorsione el nombre de. las cosas, pronlÍlcielas 

correctamente. 

b) El pequeña ya puede expre.sar-se y disfruta el poder hac.ena; gargajeo, arrulla y 

vocaliza ciJMdo esta despierto, por lo que es importante hablarle. y escuchar 

músicas~. 

c) Decir varios veces por día "dadoda" o "000000", pre.stcwlo atenci6r! si el niño 

intenta imitarlo, Mostrcr alegría si lo logro., besá1dolo o acariciándolo 

suavemente, 

d) A esta edad grita para atroe.r su atención, festejarlo pues tri(! fonna de 

llamarlo . 

ÁR.EA COGNITIVA Y MOTRICIDAD FINA 

1. Jugar con su cuerpo y los objetos . 

a) Pennitirle que juegue con sus mMOS y sus pies. 

b) Pennitir que. se lleve los objetos a la boca. solo obser.ur que sean seguros 

para el bebé, rec~ ~ de. esta manero conoa el niño las cosas. 

e) Ofrecer al pequeño objetos llamativos de diferentes colores y texturo.s. 

d) Poner el chupeSn en SU mem, guicrldo el movimiento hacia la boca y luega 

sacándolo, paro. que aprenda a hacerlo solo. 

e) Mostrar tJ"1 objeto grU1de que le llame la atención (pelota, osito, o cualquier 

otro juguete), taparlo parcialmente con trIQ te.1o ligero. y motivor a que el 

pequeño la encuentre. 

f) Colocar su cara sobre lo ¡xr¡cita del bebé Y frótese la, estimulando a que le 

tome la cabeza. 
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ProgmmtJ de Estimu/ocián Temprano dirigido a niños de 4 a 18 meses 
Adaptado por Irenne. Sánchez Reyes 

Z. Localizar los distimos cstNnulos. 

a) SOnar la sonaja a 50 cm. de. la caro del pequeño hasta que. el bebé lo localice 

con la vista.. Pue.de repetir este ejercicio cambiando ICIS posiciones de la 

sonaja, al~C1S veces a lo derecha, otras a la izquierda y otros ~frente. 

También se pueden van<r los elementos sonoros. 

b) Darle t.m sonaja para que la rnmipule y lo naga sonar por el mismo. 

e) Mostrar la mamila y observar si el niño tiene a\glíl tipo de reacción frente a 

ella.. Puede ser que agite sus brazos o emita algm sonido al verla.. 

d) Tomar 00 objeto que. le llame la atención. Tro.tar que el bebé lo siga con la 

vista mientras usted lo mueve lentanente de arribo. hacia abqjo, de derecha a 

izquiudo., ol¿jese.lo y oCLrcorIo Msto ponerla en contacto con el mismo. 

Podemos ir disminuyendo el tomdía de los objetos. 

e) A esto edad eomiU\Zo el pequeño o interesarse por las objetos más lejanos. 

Colocar un móvil 01 pie de su COlTCOIo o su silla.. 

f) Mostr<rle cosos que no estén muy c.ero:m.s. 

3. Mont&nu y tl"onsferir un obj&to &ntrc sus monos . 

Darle t.m sonaja de rnmgo largo y motivarlo o que lo pose de U'I lado o otro. 

ÁREA PERSONAL Y SOCIAL 

1. Alimentación. 

o) Cl.Qldo llegue el momento de darle la mamila mostrarla primero para que. 

aprendo a reconocerlo. Mientras lo hoce e.spero.r a que. el niño estire los brazos 

paro akCl\zorla. En el momento en que la esté tomando es posible que la toque., 

que. la ocoricie. Si no nace lIevcr sus manos suavemente hacia el biberón. 
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·-ot!rt1tnO de Estimu/ación Tempn:ma dirigido a niños de 4 a 18 meses 
Adaptada por Ireme Sém:hez Reyes 

b} A esta edad el niño yo comienza a comer papillas. En completa vigi lmcia. darle 

tI'\Q cuchara de plástico al pequeño paro: que la explore y se vaya acostumbrando 

ella. 

c} La mejor posición para alimentar al pe.queiío es sentado pruentr.,dole la comida 

de frente y no desde arriba o atrás. Es importante que él vea el plato con su 

alimento. 

2 . SorrcÍ", ante su imagen e.n el espejo. 

Sentar al peql.l!ño con apoyo unos momentos trenTe Q un espe,lo Daf'Q oue Olsr",,: 

con su propia imagen. 

3. Cooperar en los juegos. 

a) Cumdo este solo el pequeño, siempre acercar juguetes ponl ql.l! se. ent~tMgCl 

b) Jugar a las escondidas. Tapar su cara con un trozo de tela o uno. cobijo. ligero y 

espe~ a que el se desctJbra. También taparse usted, y mimarlo a quitárselo. 

c) Cuando lo tenga en bra.zos, acercar su rastro al pequeño y haga que él lo 

observe. Permita que lo explore con sus mO'los. 

d) Antes de alzarlo estire los bra.zos nacia el pequeí'io para que tilo imite. 

el Sentarlo con apoyo po.r<I ql.l! jl.l!gJe con U'la pelota; tila veni rodcr de un lodo a 

otra, y cuá-ldo esté a su alcance motivarlo a tomarlo y explorarla. 

f) Al jugar o en cualquier otro momento, permitir y respetar las emociones que 

pre.sente, incluso es necesario describirle su expresión y decirle que emoción 

esta sintiendo. 
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De 7 meses Q 9 meses: 

'MonuaDAD GRUESA 

1, Logrcr posició.! de sentado sin apoyo, 

o) SentQ/" 01 pequeño sin apoyo y dQ/"lr; jugur;tt;S para que tome lI'IO COI'I codo mono 

y tUlgO II\4ejor r;quilibrio. 

b) Dr;jQ/" que el pequeño permanezca más tir;mpo sr;ntado sin apoyo, proc.trando 

tener juguetes QI~dor que l1omu1 su atención. 

c) AcostOl" boca a bajo 01 pequeño Y jolor cuidodosomentr; lIl<l mono mientras il 

t;Stil"(l el tronco y se apoya en r;1 brazo contrario paro quedar sentado, 

oyud&.dolo o cruZOl" la pierna del lado de la mano que jol<L 

2. Gotear. 

o) Fuerzo en brozos y piunas, Colocar al pequeño boca abajo sobre lI'I rodillo y 

moverlo hocio delante y hacia otrás, pI'OC!Jrando que el pequeño e.sti~ sus 

rnc.lOS y oponga ~sistencio cuando vaya hocio. delcrlte, y cuando vaya hacia 

atrás oponga resistencia con las piemas, 

b) Colocar al pequeño de rodillas y flr;xionar su CUE:rpo hacia delante para que 

comir;nce o metr;r \as manos. 

c) Colocarlo boca abajo y poner cerco. lI'I juguete que le atraigo. paro qut trate de 

alcanzarlo, ayudarlr; empujando una pierna para que se OITostre y después la 

otra paro que siga avanzando. 

d) Colocar al pequeño sentado y mostrarlr; tJ'\ jugudr; para qut intentr; olccnzarlo, 

poniéndolo a un costado, para que el pequeño jolr; su cuerpo hacia d juguete, Si 

el juguete está. del lado izquierdo tratar de que el pequeño lo o.lcCl'lce con lo. 

"""O de~cho.. también ayudo.rle o que cruce la pierna derecho sobre la 

izquierdo. y emp.¡je tJ'\ poco lo. co.dero hasto. logro.r lo posición boca obo.jo o de 

gotr;o. 
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e) Colocar al pequeño en posición de gateo, tomarlo de las caderas y moverlo 

firmemente hacia adelante y hacia atrás varias veces, después moverle los pies 

y las manos para que se vaya impulsando. 

f) Acostar al pequeño boca abajo y pasar una sabana alrededor del tronco, 

colocarlo en posición de gateo, para que se vaya acostumbrando y motivarlo a 

mover los pies y las manos como si se desplazara. 

g) Colocar al pequeño en posición de gateo, luego extender su brazo izquierdo 

hacia delante a la vez que se impulsa su pierna izquierda hacia delante. Realizar 

la misma actividad empleando la pierna y el brazo derechos. 

h) Ponerlo en posición de gateo y colocarse al lado de é l también en posición de 

gateo, comenzar a gatear y motivar a que el pequeño lo imite. 

i) Que un adulto se coloque en el suelo con las piernas estiradas y abiertas; en un 

extremo poner al niño y en el otro un juguete para que el niño trepe sobre las 

piernas y llegue al otro lado. 

j) Jugar a la pelota aventando la pelota a unos 20 cm. de distancia del pequeño y 

que él vaya por ella gateando para regresar la. 

k) Dejar los juguetes preferidos del pequeño a cierta distancia para que se 

entusiasme y vaya a tomarlos, cuando lo logre permitirle jugar con ellos. 

1) Colocar al pequeño hincado frente a lJ1 mueble y enseñarlo a pararse 

apoyándose del mueble. 

ÁREA COGNOSCITIVA Y [)E MOTRIa[)A[) FINA 

1. Utilizar la pinza inferior. 

2. Resolución de problemas . • 

a) Ofrecer al niño objetos de diferente tamaño y peso que puedan arrojarse sin 

causar daño. Pelotas, cubos de plástico, algún trozo de tela, etc. Le divertirá 

que él los arroje y usted los recoja. 
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. b) Ofruu objetos llamativos de diferentes colores y texttraS. 

e) OfreCer tI"\Q coja con tI"\Q o varias obertUI"'QS (puede ser una caja de klenex 

fot'l"'Oda), motivmdo a que meto los dedos, tapitas, hojuelas de maíz. etc. Al 

i900l o que el mismo lo saque, mostrmdo como se hace y luego que é l intentarlo. 

d) Jugor a imitar gestos nuevos: aplaudir, levantar los brazos, o hacer "adiós·, etc. 

e) Atar o t.-. juguete que le sea llamativo 01 niño tI"\Q cuerda. Ponga en su mala la 

cuerdo paro. que. comience o tif'Ql"' de. él hasta o.!calZ(l(' el objeto. 

f ) Proporcionarle dos objetos, como pueden ser, cubos o pelotas pe.queí'ias. para 

que retengo 1ft) en coda ~. Al principio solo los agarl"'Ot'Ci solo t.-. momento, 

sin embargo poco Q poco el tiempo seguirá aumentando. Soltando ambos objetos 

de. rntne.rQ simultcne.c. 

9) An-ojor despacio tJ'ICl peloto grcnde y motivarlo a que. la empuje con sus manos. 

h) Colocar sobre el piso juguetes, cajitas, etc. y jugar a que los empuje con el 

dedo índice. 

3. Reeonocimtento de su cuerpo. 

Colóquelo frente a t.-. espejo y dígole en donde está! los ojos, ayudándole o 

.seño.krlos con su dedito y diciéndole estos son tus ojos aproximadamente 3 veces 

cada parte del cuerpo (nariz. boca, orejas, cabezo. manos. pies. etcJ 

LENGUAJE 

1. Responder o su nombre. 

llamarlo por su nombre, de esto 1TIQJ'lE:J'Q el pequeño se habituaró o asociO/"' el 

nombre con él y responderá ante el mismo. 

147 



Programo de Estimufoción Temprana dirigido a niños de 4 a 18 meses 
Adaptado por Irenne 5ónchez Reyes 

2 . Balbucear imitando ~ habla d..l adulto. 

o) Acercar su rostro lJ'lOS 30 cm. de su carita háblele mucho, cuéf1tele lo que esto 

~clenoo . 10 oue eSTá suadiendo. siemore ca" cloridod v usando lJ'l lenquaje 

expresivo. 

b) Si el pequeño repite silobeos (OO-bo) vuelvo o prorll"ciarlos hasta que los imite 

nuevamente. Teniendo en cuento que es importalte lo estimulacián que se le 

brinda o travis del hablo., además a é l, le causará placer oír y repetir. 

ÁREA PERSONAl Y SOCIAl 

1. Tomar su vasa por sí misrno y COIIICIIUlr a COInCl' con cuekora . 

a) Motivar al pequúío o que tome su VQSO entrenador con sus propias fTIQ/'Ios. 

AyudtV1dolo Q que tome el YCISO con ambas fTIQ/'IOS y al principio se le puede 

ayudar, bri"d&\dale apoyo en los codos. Después deje que el mismo 10 haga. 

b) Motivar a que e l pequeño coma con la cuchara. 

Es muy común que mientras lo al imentamos el pequeño tengo lo inquietud de 

meter las rnmas en e l plato. Debernos permit irle que experimente y conozca los 

alimentos po~ sus propioS medios, dejándole muy en cloro que no estamos 

jl.J9'Wldo. Posteriormente le puede proporcionar ü'IO. cucharita de plástico y 

ayudarle en las primeras ocasiones a dirigir sus mar\QS o su boca, 

posteriormente dejare.mas que el pequeño experimente. Paro empezar podría 

pNlcticar con cereal y IJ)Q cucharita de plástico. 

2. Entender una prohibiciÓfl .(.m.b'"'-:I' límites). 

a) Es importante cuidar al niño de los peligros cuando exploro todo lo que esta a su 

alcance, debe tener mucho cuidodo con los objetos puedm lastimarlos. CUCII'Ido 

descubra que esto peligrando, es forzoso hablar con él, explicándole por que no 
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lo debe hacer. Si el pequeño insiste debe se;r firme y cloro, en que "no" debe 

hacerlo. Las ve.ces que sean necesarias. 

~ 10 meses a 12 me~$: 

MOTRICIDAD GRUESA 

1. Lograr paral'SC tomado de algún objeto. 

o) Parar 01 pequei'io j!nto !n mueble y entretenerlo paro que se quede así !nos 

momentos. Dejarlo de.spuis un momento j!nto 01 mismo mueble paro. 

incentivarlo a que lo vuelva o haar por sus propios medios. 

b) Colocar un jllljlJ!te en In mueble; que este o su altura con el fin de que el intvrte 

pararse para alcanzarlo. 

c) Parodo tomarlo de los costados e inclinarlo hocia delante. hacia otrás y hacia 

los costados. Puede hacerse 01 ritmo de una candón o de la músico. 

:':uondo se DOre en alq(n lugar. volverlo o sentar . pero que lo repito en forma de 

juego. 

e) Ctmdo este parado tomaKlo de olgún mueble, es importante enseñarle o 

sentarse en el suelo desde e5Q posición. agachándose le:ntomente sin dejarse. 

co.er. 

Z. Camj~r con apoyo. 

a) Tomar 01 pequeño de ambas manos y motivarlo o caminar. siempre elogicndo su 

cooperación y sus logros (que. bien caminas. dc.). Poco o poco debe dejar que el 

pequeño guarde el equilibrio tommdolo solo de una mono. Y si es posible. trotar 

de caminar en di~rsos superficies como son S1.4'E:rficies inclinados. planas. 

inestables. dc .. utilizando los rompas. los rodillos. y todo e l equipo de hule 

espumo con el que cuento el CENDI. 
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b) Tomarlo de Icls manos y bailar con él. 

c) Pararlo y apoyarlo en un mueble o en la pared; motivarlo o avanzar agarrado del 

mueble o pared calocando juguetes atractivos en 000. distancia de 30 cm., y 

poco o poco colocarlos mós lejos. 

d) Tomar al pequeño de ombClS manos y motivarlo a que pateé 000. peloto. 

e) Cuando vea que el pequeño avanza sosteniindose de los muebles es necesario 

seguir rnotiv~dolo por medio del reconocimiento de sus logros. También es 

indispensable dejar al pequeño exploror por sí mismo por lo que nosotros como 

responsables, debemos conservar la colma y controlar la angustio de que el 

pequeño se vaya a caer. Y en el CClSO de que el pequeño se caiga conservor la 

calma, revisar que no nayo sido nodo de cuidado y decirle ·te ccúste, en donde 

te pegaste, ven te sobo, d~dole solo la importancia que merezco sin V<OgeI'Ol' 

la angustia y de preferencia motivarlo o que. sigo intentmdo lo que estaba 

realizondo. 

3. Logrcr los primero pCISOS. 

o) Ponerlo de rodillas y ensiñele a pararse desde eso posición liberando cada una 

de sus piemos. 

b) Acostado boca o bajo pedirle que se incorpore hasta quedar de pie, cuidando 

que no Se apoye en atg~ mueble. 

c) Hacer que permanezca porodo un roto sin que usted 10 ayude, motiv~dolo a que 

permanezca en esta posición. 

d) Hacer que el pequeño se pare y conserve el equilibrio sin ayuda después debe 

alejarse I.I'IOS 30 cm., motiv~dola a que ovanc.e nacia usted, y poco o poco ir 

alejándose más. Si se cuento con dos personas una de ellas se alejo un poco y 

motiven al pequeño poro Ilegor o la otl"!l persona. 
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e} ClDldo el ~o vaya carnincndo apoyado de un mueble y de pronto de.sabrn 

que el mueble se t ennino, es pro!>o.ble que se agache par<! gate<ll" o pida ayuda: 

en ~te momento es indispensable motivarlo para que cruce de pie el pequeño 

tramo para llegar a otro mueble en donde pueda apoyarse o para llegar a mamó. 

f) CUO'Ido comience. a cnminar solo recuerde que otI'Ique usted ;,ece..site widarlo no 

debe sobreprotegerlo porque de está. lI'KVlU'Q no tendrá confianza en sí mismo. 

Así que debe conservar lo calma y controlar \o angustia de que el pequeño se 

vaya a caer. Y en el CQSO de que el pequeño se miga conservar la calma, I"t.yisar 

que no hayo sido nado de cuidado y decirle "te caíste, en donde te pegaste, Yen 

te sobo, déftdole solo la importancia que merezca sin exagerar la angustia Y de 

preferencia motivarlo a que si91 intentando lo que estaba naciendo. 

ÁREA. DE MOllU:CIDAD FINA Y COGNICIÓN 

1. Lograr ~ el ~ tome. los objetos con dedo pulgar e índice . 

a) Ofrecer objetos pequeños que pueda tomar con sus dedos (was, pasitas, 

dulcecitos que se deshagan fácilmente en su boca. etc.), La manera de ofrecerlo 

es extendiendo lo mMO y el objeto sobre é.sta, para fac ilitarle al pequeilo el 

tornar el objeto. 

b) Proporcionar juguetes en donde puedOl'l ensortar aros, motiyÓTldolo primero Q 

SIlcorlos y posteriormente a e.nsorforlos. 

c) Motivarlo para que meto objetos pequeños, como pueden ser cereales, a un 

envase de plástico. 

d) Jugar o "tengo manita, no tengo manita" e incluso en lo malO puede dibujar o 

pegar algo para que al querer minrlo gire los monos. 

e) Proporcionar objetos que puedo apilar como cubos o cojos, etc. 
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I.ENGVAJE 

1. Emitir dos o tres palabras . 

0.) Re~tir varias veces palabras fomilions para ¿I, por ejemplo mamá, popá. 

Seguramente los repetirá. Si no lo hoce pronl"l'lcie vorias veces 0.1 día y premie 

cualquier intento del niño por pr'Om.lciorlos. 

b) Pregu'ltar ¿o. dónde está papá, mamá o su maestra? Trata'ldo de que él los 

busque con lo. mirada, haga las mismas pregtrltos con nombres de ot ros 

miembros de lo. fomilio. u objetos conocidos, como puede su. U'IQ peloto. o "" 

juguete. 

c) Cuando el pequeño desu 0.190, ClCOstúmbre10 o. que en 1-'1 principio le señale que 

es lo que quiere, en amto lo señale decirle el nomb~ del objeto. 

d ) Poner músico. y ca'lto.r tratando que lo imite, de p~ferencia que seM ccnciones 

infantiles debido o. que son sencillos y npetitiYOS. 

e) Cuando el pequeño veo U'I Mimo.! (perro, gato, pájaro, pollo, etc.) real izar el 

sonido que estos emiten (guo-agoo, miau. pio.pio. etc.) y motiv<trlo o. que 10 

imite. Insistiendo hasta que lo logre. Se pocIrlo. ut ilizar los juguetes 

interoctivos de sonidos de Mirno.les. 

f) Jugar o. soplar plumos, serpentinos, t.nO velit o., etc. 

ÁREA PERSONAL y SOCIAL 

1. Tomar S1J YClSO por si mismo y comcnxar o. eoftIer con cuc:hal"G. 

a) Seguir practicando con la cuchara. Dejarlo actuar con \o. cuchoro. cuando lo 

alimente, lIevondo lo. mono hacia el plato pora que COf"gue comida en ella y 

guiándolo poro. que la. lleve o. su boco. Podemos seguir pro.cticcndo con e l cereal 

y t.nO cuchara de plástico. 
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b) Seguir practicondo beber solo de su vaso. Darle lJ'IQ taza con asas a un vaso 

para que. intente tomor solo. Al principio ayudarlo paro. que regre5e el Y(l$0 a 

posición vertical con movimientos rápidos. 

2. ()or y recibir objetos. 

Pl'Óctico el 'dar y tomo' con los objetos de diario, como galletas, ,¡..g..,.,s, ropo, 

cubiertos, etc., le horá conocer bien estos elementos y hard que compru!do. esta 

orden. Por ejemplo, darle lJ'IQ pelota. aventarla. y pedirle que la busque y la 

devuelVll. 

3. Entender ~ prohibición (cstableur límites). 

El niño ¡ntentaró. desplazarse por todos lados y hacer lo que él quiera. Poco a poco 

con explicaciones sencillas, mostrm,dole afecto, pero siempre con autoridad, 

indíquele que puede tocar y que ·no". Recuerda que no es necesario hacerle sentir 

temor . 

... . Hábitos y hOf'll';os 

Respetar los horarios para las actividades del pequeño, como son la 

alimentación, el dormir e incluso puede comenzar a establecer como l-'1 hábito el 

guardar sus juguetes, para lo cual proCUl""'e que siem~ que tenrtiMn de jugar 

guarden JlM"ltos los juguete5 en su lugar. 

5. Al ws1ino. 

Es importmte que en al9lftlS ocasiones en que seas momento de vestir o cambiar 

al niño, se de el tiempo para permitirle colaborar; nombrmdole las partes de su 

cuerpo a medido que lo YO vistiendo. 
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[)te 13 m~s Q 15 m~s: 

~REA DE MOTRICIDAD GRUESA 

1. .5Wir CSCQ\crQs gatcondo. 

Colocar 01 ~ueño hasta abajo de. las e.scole.ras y motivarlo o. subirlas go.te.a'ldo, 

eolocmdo olg~ obje.to atractivo dos e.scolone.s orriba. También moti\ÚKlolo o. 

bajar UI re.ve.NCl. 

Z. Bases pGI"O caminar hado. o.troás . 

Pone.r 01 niño e.ncirno de. sus pie.s. tomá1dolo de los monos y camine, de tal manero 

3. PloMoción IIIOtriz. 

o) Ayudarlo o indincrse. con los manos apoyados en el piso, de tol mcne.ra, q~ 

puedo. ver por en medio de sus piernas, con lo opción de hacerlo frente o Ir! 

e.spejo. Puede hacerlo primero usted y luego ayudarlo o hacerlo por imitación. 

b) Proporciónale jllJUCte.s que puedo arrostrar. 

e) Darle ln1 peloto. y pedirle que lo meto o uno cubeto., lo. cual se encuentre. 01 otro 

lodo de.l cuorto o sol6n. 

d) Jugar o los escondidillas ocultándose. detrós o debajo de los muebles. 

e) En frente del pequeño aventar uno. pelota debajo de lJ"I mueble, por ejemplo, lo. 

meso.: y Ulviarlo o buscarlo. 

f) Subir 01 pequeño sobre de ti) objeto que lo obligue o COl'lSCl"'Yor el equilibrio. 

como por eje.mplo. el equipo de hule espuma, motivándolo o ree~rlo de. lJ"I 

lodo a otro. 

g) Proporcionar U10 peloto y motivarlo o. poteo.rlo. 
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h} Motivarlo o caminar sobre divel"SCt5 superiiciu, pueden ser inclinadas, pl<rKIS e 

inestables, lo cUClI lo ayuda a practicar el control de su cuerpo, utilizando el equipo 

de rori'IpC1.s que. están en el gateodero del CENDr. 

i) Para ayudarlo a Il"\Qr1tener el equilibrio a la hora de agachcr.se, ponerlo o recoger 

pelotas, piedritas. flores, hojas, etc. 

ÁRE .... COGNITIV .... y MOTRIaDAD FIN .... 

1 . Reconoc:cr las porta del c:ueropo . 

a) Enseñar CorlciOMS paro. distinguir las partes del cuerpo. 

::uiaiar frente o IJ"I es~io cado lI'\O de las portu de lo caro. repitiéndolas 

varias veeu. 

c) Jugar a hacer gestos. cerrar ojoS, frlrlCir lo. nariz, negar con la cabezo, 

.saludar con lo mano. 

2 . ~ir trabojondo la plnm fino . 

a) Jugar a tapar objetos, puede hacerlo poniendo ti! pdíuelo encimo. de su 

juguete favorito, envué.1vo1o o lo visto del niño y repito nosto que. intente 

hacerlo por él mismo. (permanencia del objeto). 

b) Jugar a tapar y destapar frascos. 

e) Dejar que el niño juegue y experime.nte con varias texturas como paI molido, 

lo arena o tierro.. Podemos darle botecitos paro que juegue. o llenarlos y a 

vaciarlos. 

d) Darle IJ"I juego de figtroS geométricas, paro empezar puede .ser de .sólo tru 

f iguras, por lo general. son trimgulo, círctJlo y cuadrado, muéstrele en cuál de 

los orificios va cada U"IO y dé.selos poro que ¿Ilos intente me.ter. 

'" 



ft<ogroma de Estimu!ación Temprona dirigido a niños de 4 a 18 meses 
Adaptado por Irenne Sáichez Reyes 

e) Mostrar objetos por ejemplo ln:I pelota o !JI cubo, y pedirle que se lo señale, 

Y después pregunte lo. dónde esta lo. pelota? 

f) Atar a !JI juguete una cuerda y enseñorle ~ puede moverlo sosteniendo el 

hilo, es decir, arrostróndolo, 

9) Proporcionar hojas de rotafolio, popel de estroza o periódico y pintLra digital. 

Motívelo o. pintar con las manos. 

h) Motivarlo o meter cereal a t6l frosco, es importCFIte que seo cereal por 

cereal, haciendo también que el pequeño saque el cereol \/Olteando el frosco . 

Primero lo realiza usted y luego se motiva al niño. 

i) Meter en cajitas o botellas objetos y hacer ruido, motivando su c .... iosidad 

paro. abrirles. 

3. Imitar c:ons1nJcciones de abos. 

a) Proporcionar varios cubos y motivarlo o. que juegue con ellos, forrnmdo ln:I 

hilero, tanto vertical como horizontal. 

b) Darle 01 niño cubos pequeños y motivar que los tome con ln:I mono. 

e) Mostrarle como se hoce. una tOITe de dos cubos, poniendo !JI cubo sobre el 

otro, motivándolo o que ello haga. Y coondo lo logre elógielo. 

4. Trabajar COfI IIIIIbcs monos. Iltillmndo IM'IO paro. sost.Mr Y otra. pmra 

manipular. 

a) Darle una bolsa que contenga varios objetos. Y motivarlo o. sostener con In!. 

mono lnl bolsa y que con la otro rnmo sacar los objetos de la bolso. 

b) Darle !JI juguete que permita ensartar, motivMdolo a que con ln:I mano 

agarre lo. porte del juguete que corresponde al palito y con lo. otra intente 

ensartar los aros. 
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e) Darle ~ fresCD en donde meto. cenal, pr'OC\A"e quE con una mano agarre el 

fresco y con la otra meta el cereal. 

d) PrOporcionar plclstilina y ~ abatelengw:s, motivarlo o. qtE con ~a malO agcrre 

lo. plastilina y con la otro. inserte el abatelengtll$ en ella.. 

LENGUAJE 

1. Emitir 4 o !5 palobl"'llS. 

a) Jug.r a soplar plumas, serpentinas, tn:I velita, etc. 

b) lIntcr cajeta UI ICIS eomiS\J1'QS de los labios y en el paladar, para que el 

pequeño se lo quite con la lengua.. 

e) Cu&,do el pequeño le pida algo por medio de gestos. Enseñarle a pedirlos 

intent<ndo que los nombre o por' medio de algú1 sonida, y poco a poco 

motivOI'lo a que diga correctamente la palo.bra.. Es importante observar si el 

niño emite ~ sonida mientrcs señala el objeta, de no ser así no se lo di. De 

esta I!'d'Iera la obligará a hablar para pedir lo que desea. 

d) Ct.aIda esti.n e.scuchmdo músico. motivarlo Q cmtcr jmto con nosotros. 

e) Siempre ir diciendo los nombr-es de las cosas que esta usando o que le llamen 

lo. atención, por' ejemplo, CDche, avión, cubo, etc. 

f) También repetir el nombre de las accianes que se est&\ realiz(J'1do. para que 

nuestro pequeño las vaya incorporo\do. 

9) CtJCrIda el pequeño vea ~ (J'1irnal (pelT'O, gato, pájaro, pollo, etc.) realice su 

.sonido onomatopéyico, y motí~1o a que lo imite. Insista hasta que lo logre. Se 

podria utilizar los juguetes interactivos de sonidos de animales. 

h) Dcrle libros ilustrados y dejcr que los hoju librvnente. Tal vez le pido que 

la lea YQl'ias veces. Los cuentos deben ser de materiales resistentes y no 

tóxicos para que los explore. 
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2. Compt'tftder y ejecutar órdenes sencillos si van ocomp0.ñ0d4s poi" ges1os. 

Cuándo le ordene algo hógalo con un lenguaje claro, y acompañándolo con gestos y 

ademanes, esto le focilitaro entender. Por ejemplo, vamos (1 comer, ensiikle el 

lugar en dónde come, y haga el odemCÍ'l de comer, o dile (1 tu papó que le hoblan por 

teléfono, y señalas a papó. y el teléfono. 

~ 16 mESES a 18 mEses: 

MOTRICIDAD GRUESA 

1. Correr. 

Jugar rondas infantiles en la cual el niño tenga que correr y seguir instrucciones 

sencillas. 

Z. Subir y bajar escoIcrGS sosteniéndose con aMbas manos y sin 

alternancia . 

al Motivor por medio de la imitación, que el niño. mcrche; IeVGl"ltCl"ldo cada vez 

mós las piemos, Se puede utilizar alguno. canción como apoyo, 

b) Cuando el niño subo o baje escoleras permita que se ayude con 1110 mono en el 

pasamanos o la pared, y sosteniéndose de usted con la otro merlO. 

3 . Encestar, 

Coloque una caja o U1Q cubeta de tamaño regular a 111 metro de distancia del 

pequeño, después proporcione pelotas pequeñas paro. que intente meterlas dentro 

de la cojo o cubeta. 
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4 . Subir y baJcu" de una. silka. 

Motiw; al pequeño paro que suba y baj~ sillas o sillo~ e.n dond~ finalme.nt~ se 

pueda sentar. 

5 . PlaneociÓft motriz. 

Coloque e.n ~I otro ~xtremo M:I ruorto o solón jugue.tes otrllctivos paro el pe.queño 

Y motívelo a ir por ~lIos. Pued~ hQC~r cada vez más complejo el ejercicio colocando 

más obstÓClJlos e.n ~I carnino. Por eje.mplo. e.n el CENDI con las piezas de hule 

espuma (rompa, escaleras, etc.) se pueden armar pistas por las que e l pequeño 

tengo. que atravesar. 

ÁREA. CO&NITIVA y MOTRIODA.D FINA. 

L Rcconoc:ar sus pertenencias y .1 lugar en dond. M gucu'don. 

a) ponga jtrtto a él algu'lOs objetos e.ntre e llos la ropa que usa; ncímbrelos y pidale 

que se los de e.n la mcI'IO, ayúdele a guardarlos en el lugar que le co~. 

así ayudaní a cr~r hábitos. Puede pedirle que guarde sus jugucetes cucndo 

termine de jugar. 

b) En trt tobl~ro o rompeCllbezQS ele tres formas enseñarle o colocar cado trta d~ 

las figuros e.n el lugar que le corre5ponden. ayúdelo llevándole lo. mano, y 

promuevo que lo hago. solo, y de..spués de colocarlos haga que los soque. 

c) Mostrar al pequeño diferentes animales y realizar sonidos onomatopéyicos. por 

ejemplo, perro guau, guau: polla pío, pío: gato miau, miau. &.iíelo para que repita 

el sonido y aprenda a conocerlos. 

2 . Imitar ka constnlcciÓft de una.s torres de tres o más cubos , 

Si el pequeño ya apilo cubos, mostrorle como colocar más, motivando la 

construcción de OOQ torre. 
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3. Cont!NJ(U" 11-a.baJcudo con GIbas lMftOS al la línm medic!., utillZlWlo _ 

par'G sostcrMa' Y 011-a. pot'G 1IIGIWpuIat'. , 
a) Darle lr1a balsa que contenga varios objetas; motivcrla a sasterter con t.I'\O. 

~o t.I'\O. balsa y que con la otru mano sacar los objetos de. la balSQ, 

b) Dcrle. ti'! juguete. que. pumita e.nscrtcr, moti~dola a que. con t.I'\O. mcI'ICI agarre 

la parte del juguete que. CCIrTe.$pOI'Ide 01 palito y eon la otra intente. e.nsar1'ar los 

""". 
el Darle un frasco en donde. Ineto cereal, procure que. con lrICI rnmo ~ el 

frasco y con lo otro. meta el cereaL 

d) Mostrarle y motivarlo o realizar bolitas de. papel. 

e.) Mostrarle y motivarlo a rasgas papel. 

f) Proporcionarle. plastilina y motivarlo a amasar. 

LENGUAJE 
1. Usar palabras fro.M. 

a) OburIGr' 01 pequeño cuáKjg juegue., puede. ser que. cmte y noble mientrcs lo 

hace, no lo inte.n-unpa. 

b) En esta etapa e.1 pe..quüio .se e.xpI"'U4 p:!r Inedio de la últilnCl sílaba de. las 

palabras, no re.pita lo que. 4;1 dice sino e.1 nombre colTecto. Considere que. no se 

le. debe decir que. lo esta diciendo mal, sino decirle. el nombre correcto y pedirle 

que. ello re;pita. 

el Mostrar objetos para que los nombre y sin presionarlo, puede. fonnular 

FftgUntas, p:!r e.jemplo lQuieres agua),lQui es? etc. Hablándole. siemF"-. 

d) Darle. figuras y objetos conocidos y estimularlo para que. las nombre. 

e) Pre;guntor a lo largo de.l día lCómo te. llamas?, si no le. dice ayúde.1e. a que lo 
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f) Cantar canciones y si es posible acompañarlas con movimientos corporale.s. 

9) Permitir qut e.1 niño le cuente. sus upe.riencias y ucucnrlo siempre. Si rJ niño 

no lo nace.. ~tele ¿Qué más haciendo?, ¿Qué te. paso?, de. 

z. CotnprandcI" y eJ&CU'tdr ~ sencillas si ven ocanpañodo.s poi" gestos . 

Al ordenar algo. hógolo con tri lenguaje. claro, y acompciíándolo con gestos y 

ade.maI"Ie.$, uto le. fociHtoro. entender. Por e.jemplo, vamos o. corne.r, y se le. ensaño 

el lugar en dónde. come, y se. hoce. e.1 ~ de. comer. o dile. o. ru papá que le 

hablal por te.lifono, y señolar a papá y e.1 teléfono, 

ÁREA PERSONAl y SOCIAL 

1. Alimentación. 

b) Enseiíctrle por medio del juego qué es lo puede. comerse.; y qué no puede, por 

ejemplo, cuondo comamos l.J1Q fruta o IJ'I dulce. es necesario explienrle que la 

cáscara o e.1 papel que. e.nvuelve al dulce: YO. en lo. basura y lo demás se COIM. 

c) Mastienr con movimientos giratorios, Cuando este comiendo exagere el 

masticar para que e.1 pequeño lo imite. 

d) Pedir que le entregue el plato clÚldo termine de comer, o.segtráldose que irte 

.su de. material ligero e irrompible. 

2. Entender uno prohibiciÓn (establecer límites). 

A esta edad la ariosidad del niño aunenta, por lo generol quie.ren descubrir el 

m!.Mo explorando y tOcaldo todo lo que este o. su aICalce:, debe tener cuidado con 

las cosas que puedan hacerle cb1o, explíquele que no puede. tocar todo, sea firmt., y 

o. su vez distráigalo con otro actividad, recuerde. que lo in tentaró todas los veces 

qut le sean posible.s, así que. usted prohíbalo todas las veces que. sean nece.sarias. 
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3. HGbltos y horarios. 

a) Respetar los horarios de a1iltWltoción y de sueño del niño. 

b) Seguir con el héhito de guardar los juguetes después de. jugar con ellos . 
• 

4. Bases.xl control de esfíntcN:s. 

a) CuaKIo este haciendo del baño, decirle lEstó! haciendo del baño?, paro que el 

identifique que ese momento es importante para usted, 

b} Al canbicr al pequeño enseñarle el pci'íaI sucio, e ir jtntos a tirarlo a la basura. 

, . ReladOMl'SC por IMd+o del afecto. 

a) Enseñar a los pequeños a tener aGeraunivltos y contactos adecuados CDI'I sus 

compañeros (caricias. tocar sus manos, dc.), en diferentes momentos del <fiel.. 

b} Premicr con halagos, caricias, sonriscs, los btJUlOs comportamientos y los 

contactos odecuados. 

e) En caso de tn intento de morder ° cualquier conducta agresivo., solo decir "NO" 

firmemente. En caso de insistencia por parte del niFío, decir "NO" y retirarlo. 

Despuis es l'IeUSCll"io integrarlo a la actividad. 

6. Participar en juegos 

Cuando juegue proporcionar juguetes que le pennitCl'l dramatizar la vida cotidicna, 

como pueden ~r muñecos, trastecitos, cochecitos, etc. 

7. Calnbios cmod_lcs . 

Estar pendiente de los cambios emocionales del nií'lo, a esta edad yo muestro 

temor, enojo. alegría, etc., así que detecte que es lo que le ocasiona estas 

emociones. Y de acuerdo a ello actúe. Por ejemplo, si esta enojado por que está. 

haciendo berrinche, entonces 10 mejor es esperar a que el se acerque el usted, etc. 
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