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Es por demás sabido que el futuro de un país se basa en el material humano que posee; y 
este a su vez es consecuencia de un adecuado desarrollo de su niñez, en este contexto es 
que resulta preocupante conocer lo resultados de investigaciones hechas en México; en las 
que se ha encontrado que un alto porcentaje de niños en sus primeros años de vida padece 
de variadas y notables deficiencias, tanto en el ámbito motor como psíquico (NACIONES 
UNIDAS, 2002). 

Lo cual hace pensar que lo más valioso que tiene una sociedad es su niñez, y si esta se 
encuentra en serias dificultades de desarrollo como es lógico, a mediano o largo plazo 
puede constituir la base de una sociedad con serias limitaciones, que serian funestas para un 
país que se encuentra en vías de desarrollo y busca incorporarse a un mundo competitivo y 
altamente desarrollado en este milenio (Loc.cit.). 

Dentro de esta gran masa poblacional infantil que es de 20 317 400 hombres y mujeres 
(INEGI, 2003), actuaImente en México una parte muy vulnerable es la de los niños de O a 4 
años que son 10 090 609 según datos del INEGI en el 2003. Estos niños aun no van a la 
escuela y son los que más necesitan de los cuidados y la satisfacción de necesidades por la 
familia, especialmente las de afecto. Requisitos para que el proceso de plasticidad cerebral 
siente bases amplias para un ulterior desarrollo psíquico más complejo Estos niños son 
potencialmente los más capaces de desarrollarse psíquicamente si cuentan con un medio 
social y cultural favorable materializado en la persona del otro, entendiéndose este como la 
familia unido al cuidador especializado y hasta otro niño más capaz. 

Por esto se hace necesario estimular en fonna temprana a los infantes; especialmente desde 
los primeros años de vida, en este campo ya se han dado los primeros pasos. En México 
mediante la creación de instituciones publicas y privadas que se han constituido en Centros 
de Estimulación Temprana, mediante la utilización de diversas y variadas técnicas. Y en 
niños sanos es un fenómeno reciente y que últimamente ha adquirido gran popularidad 
entre las madres jóvenes interesadas en desarrollar el máximo potencial de sus hijos 
(Labarca, 1996). 

En esta etapa, son muy dependientes del medio que debe proporcionarles los instrumentos y 
las experiencias necesarias para que los distintos procesos de desarrollo se realicen 
adecuadamente, estos son generalmente suministrados por la familia. No obstante en todas 
las sociedades de la región mexicana, existe un numero considerable de familias que no 
están en condiciones de entregar los estímulos ni apoyos materiales, relacionales y 
afectivos que los niños efectivamente necesitan (Eldering y Leseman, 1993). 

Navas y Rodríguez en 1998, comentan que el estudio de la educación del niño fue tema 
para varios pensadores durante mucho tiempo, pero hasta el siglo xvm se le presto 
atención. Surgiendo así el concepto de estimulación temprana del desarrollo. El ténnino de 
estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios básicamente en el documento de la 
Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una forma de estimulación 
a los niños y niñas discapacitados. disminuidos o minusválidos. 



Implica, el conocimiento de las estructuras biofisiológicas y psíquicas que se encuentran en 
proceso de conformación durante la infancia (de O a 4 años), unido a la consideración de la 
plasticidad del cerebro humano, y a la existencia de los periodos sensitivos del desarrollo, 
esto conduce, por su extraordinaria importancia y repercusión en la ontogénesis del 
individuo, a la concepción de la necesidad de estimular estas condiciones del psiquismo 
humano desde las más tempranas edades (Gesell, 1975). 

Una serie de investigaciones e intervenciones con niños de entre O y 9 años, fuera y dentro 
de la región de América Latina y el Caribe, han mostrado los efectos que tienen las 
carencias de estimulación, por lo que los sistemas escolares aconsejan no esperar hasta que 
los niños entren a la escuela para iniciar acciones en este sentido, sino que insisten en que 
las intervenciones más tempranas son más efectivas y aseguran además un mejor 
aprovechamiento de la educación escolar (Montenegro, 1978). 

La investigación en Estimulación Temprana ha demostrado que los niños de riesgo y sanos 
son favorecidos en su desarrollo sentando las bases para desarrollar óptimamente 
habilidades posteriores. 

Sin duda, desde la aparición del libro de J. McV. Hunt, lntelligence and Experience en 
1961, los psicólogos de hoy han llegado a reconocer la importancia del ambiente en el 
desarrollo del organismo humano. Durante años, muchos investigadores insistieron tanto en 
las variables ambientales que se soslayaban o al menos se desestimaba, la contribución 
genética u orgánica del individuo. Por fortuna, el trabajo de algunos investigadores como 
SamerrofI y Chandler en 1975, reavivo el interés por la interncciÓD ~medio. La 
posición que se refiere actuaImente es la de reconocer las limitaciones genéticas y aceptar 
que el desarrollo potencial del organismo puede verse reducido o aumentado por las 
variables ambientales; posición que genera un cierto numero de poderosos argumentos 
teóricos que apoyan la estimulación temprana (Bricker, 1991). 

Actualmente la estimulación temprana ha tenido un gran auge en Europa, Estados Unidos 
de Norte América, Australia, Latinoamérica y en México. Como lo describe Shiller en 
1990, "Posiblemente las madres modernas se han encontrado cada vez más con diferentes 
clases de Kindergym en los cuales se imparten cursos de estimulaciÓD temprana además del 
preescolar". 

Por otro lado la intervención temprana en México surge a partir de las recomendaciones 
que UNICEF, UNESCO y otros organismos internacionales, en materia de atención a la 
infancia establecen. En México existe Estimulación Temprana para la población de riesgo 
en el ámbito institucional publico y privado y pala niños sanos a nivel privado. Sin 
embargo la población nacional sana entre el rango de edad con mayor posibilidades (de O a 
4 años), en cuanto a p1asticidad cerebral se refiere no cuenta con la Estimulación Temprana, 
y la educación obligatoria publica no cubre dichas edades. 

Así pues el tema que se trata en la presente tesis es la estimulación temprana que se defme 
como "el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño las experiencias que éste 
necesite desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial psicológico. 
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Esto se logra a través de la presencia de personas y objetos en cantidad y oportunidad 
adecuadas y en el contexto de situaciones de variada complejidad que generen en el niño un 
cierto grado de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica 
en su medio ambiente y un aprendizaje efectivo" (Montenegro, 1978). 

Teniendo como objetivo diseñar un programa de Estimulación Temprana en el hogar para 
niños de O a 4 años, bajo el titulo de "Guía de Estimulación Temprana en el Hogar para los 
Padres"; para desarrollar y optimizar las habilidades de sus hijos. Y crear conciencia en la 
población sobre la necesidad de prestar una atención adecuada al desarrollo del niño de O a 
4 años. Esperando que esto redunde en el futuro de la niñez y por ende en el país. 

Dicha guía Basada en Gesell quien considera en 1972, que el ambiente influye sobre la 
conducta, pero no la determina. El individuo entra en posesión de su herencia mediante los 
procesos de maduración y entra en posesión de su herencia social mediante los procesos de 
aculturación. Estos procesos obran e interactúan en estrecha conjunción. El concepto de 
crecimiento es un concepto unificador, que resuelve el dualismo herencia y ambiente, es 
decir, el potencial básico depende en gran medida en todos los aspectos de factores 
genéticos. La forma que el niño emplea ese potencial, o sea, lo que él llega a ser, está 
influido en todo momento y de manera obvia, por lo que el ambiente proporciona 

Es por lo anterior que en el presente trabajo el capítulo 1 contiene los aspectos generales de 
la estimulación temprana como son: antecedentes históricos, conceptos y definiciones sobre 
el tema, a quienes va dirigida, herramientas, entre otros; todo con la pretensión de que se 
entienda el proceso de la estimulación temprana. 

El capítulo n corresponde al desarrollo del niño tanto fisico como psicológico en el cual se 
destacaron los principales elementos del tema, desarrollando las diferentes etapas del 
desarrollo fisico, exponiendo información sobre neurodesarroIlo, aunado a esto se presentan 
las diferentes teorías del desarroUo psicológico citando autores como Freud, Erikson, 
Piaget, Sears, Havighurst, Wallon y Gesell, debido a que se considero que dichos autores 
son los que retoman con mayor énfasis las experiencias tempranas. 

Un capítulo más lo forma aquel que habla del desarrollo del niño de O a 4 años de acuerdo 
al enfoque de Gesell en el cual se describen los aspectos más relevantes de esta etapa del 
desarrollo infantil. 

Los padres y la estimulación temprana es el titulo del cuarto capítulo en el cual se analiza la 
relación del niño y la familia, los estilos de crianza, el papel de los padres como 
educadores, la relación de apego, el papel del padre y el de la madre todo en relación con la 
estimulacióo. Brindándonos elementos necesarios para conocer las dinámicas familiares y 
el ambiente en que se desenvuelve el niño. 

En el quinto capítulo se encuentra toda la información en relación a la metodología 
empleada en la presente tesis como son: planteamiento del problema, objetivos, variables, 
enfoque, definiciones conceptua1es, población, diseño de investigación, procedimiento, 
estructma curricular y evaluación 
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Así pues los cinco capítulos mencionados se desarrollaron como fundamento teórico del 
objetivo de la tesis. Por lo que a partir de lo anterior se elaboró un programa de 
Estimulación Temprana en el hogar para niños de O a 4 años, bajo el título de "Guía de 
Estimulación Temprana en el Hogar para los Padres". Que se localiza en el capítulo seis. 

La guía cuenta con apoyo de textos (información e instrucciones dirigidas a los padres o 
cuidadores) y pictográfico. El contenido general de la guía es: 

l.Secciones: Portada, índice, Introducción, 5 Capítulos. El capitulo 1 esta confonnado por 
información de interés parn los padres(¿Qué es la Estimulación Temprana? y 
Caracteristicas del niño de O a 4 años). En los capítulos restantes se pueden encontrar una 
detallada selección de ejercicios y actividades tendientes a optimizar el desenvolvimiento 
del niño tomando en consideración las características del infante y pautas sobre como y 
cuando estimular. Cada capitulo esta dividido por edades y en 4 áreas conductuales (motriz, 
lenguaje, adaptativa y personal-social). Cuenta con un registro de evaluación mensual que 
se presenta al final del programa, este esta dividido por semanas y en las 4 áreas antes 
mencionadas pues con ello es posible ver los adelantos, así como las dificultades que el 
infante pudiera llegar a tener; por supuesto con la ventaja de poder planear estrategias o 
actividades que le permitan a los padres ayudar a sus hijos a lograr el desarrollo integral. 
Adicionalmente los padres pueden encontrara un apartado denominado prueba de dominio 
al final de cada sección de la guía. Que tiene la función de un cuestionario de 
autoevaluación. 

2. Páginas: Se trato de que fueran el menor numero de páginas posibles, parn facilitar la 
aplicación y evitar el aburrimiento. Se utilizaron imágenes de color ya que estas son 
visualmente más atractivas que las paginas en blanco y negro. 

3.Tamaño: Estamento 140 x 216 lIlIIL Por que este es más manejable y practico parn los 
padres. 

Teniendo como fin último la mejora de la calidad de vida de niños y niñas del país y el 
máximo desarrollo de sus potencialidades o capacidades. 

Finalmente en el capitulo siete encuentran las conclusiones y las referencias. 
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CAPITULO 1
LA

r

ESTIMULACION
TEMPRANA



t. ASPECTOS HISTORfCOS

l.l ANTECEDENTES DE LA ESTlMULACIÓN TEMPRANA

La estimulación temprana es una técnica que se ha aplicado con éxito en las últimas
décadas. Actualmente la estimulación temprana ha tenido un gran auge en Europa, Estados
Unidos de Norte América, Australia, Latinoamérica y en México. Como lo describe Shiller
en 1990, "Posiblemente las madres modernas se han encontrado cada vez más con
diferentes clases de Kindergym en los cuales se imparten cursos de estimulación temprana
además del preescolar".

Por otro lado en 1990 Dalli, demuestra los beneficios de la estimulación temprana,
obtenidos por otros países que han aplicado esta técnica como lo fue Nueva Zelanda donde
"se ha dado un gran auge a este tipo de educación, sobre todo en niños normales, menores
de cinco años, lo cual haresultado favorable para la educación preescolar de este país".

Otro país que se beneficia de la Estimulación Temprana según Cruz en 1992, es Cuba, pues
la educación preescolar institucionalizada en Cuba cuenta con un programa único de
carácter nacional científicamente elaborado en el cual se relaciona el trabajo educativo con
la vida social y parte del papel decisivo de la educación y de la enseñanza con respecto al
desarrollo, tiene en cuenta las particularidades evolutivas de los niños que se educan en los
diferentes grupos etéreos y valora el papel fundamental que tiene la actividad en el
aprendizaje y el desarrollo psíquico de los niños. Comenzando la estimulación desde los 45
días de vida, modalidad prácticamente nula en gran parte del mundo.

Para la atención de los niños que no asisten a las instituciones se creo una vía no formal de
educación o estimulación. La misma cuenta con la creación y publicación del programa
"educa a tu hijo", así esta colección pedagógica ha devenido en instrumento para la
orientación de la familia de esos niños y persigue como objetivo fimdamental contribuir a
elevar el nivel de preparación psicológica y pedagógica de la familia, para que pueda así
ejercer la importante responsabilidad de la estimulación para lograr el desarrollo integral de
sus hijos.

Al observar que la estimulación temprana tiene mucho éxito en todas estas latitudes se debe
conocer cuales han sido los antecedentes (aspectos) históricos para llegar al estudio del
niño, de su desarrollo y las aplicaciones de la estimulación en estudios y programas.

Navas y Rodríguez en 1998, describen como el estudio de la educación del niño pequeño
fue tema para filósofos, educadores y psicólogos durante mucho tiempo, pero no fue hasta
el siglo XVIII cuando se comenzó a prestar atención a estos aspectos y comenzaron a
desarrollarse nuevas maneras de enseñanza, proponiendo que la educación deberia
responder a las necesidades cambiantes de la sociedad.
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Hasta la década del cuarenta, la idea prevaleciente que reinó casi sin contrapeso como
dogma de fe entre educadores y profesionales de las ciencias de la conducta consistía en
que la inteligencia era fija y el desarrollo estaba predeterminado genéticamente. De acuerdo
a esta concepción de desarrollo, la organización conductual significaba un mero
desplegarse, más o menos automático, de capacidades completamente predeterminadas por
el desarrollo morfológico. Este último, a su vez, procedía también aun ritmo fijo,
dependiendo sólo de que fueran satisfechos los requerimientos metabólicos del organismo.
Esta posición implicaba aceptar que gran parte de la conducta no es aprendida y que el
coeficiente intelectual es constante (Montenegro, 1984, p. 24).

Estas nociones tienen su raíz en las teorías de Charles Darwin en 1859, sobre la selección
natural, expresadas en su libro "El Origen de las Especies". Posteriormente, su primo,
francés Galton en 1969 desarrollo, tomando como base estas ideas, la teoría de que las
características mentales del ser humano eran producto sólo de la herencia y por lo tanto,
inmodificables (Loe. cit.) .

Sin embargo ya a comienzos del siglo XX y después de estudiar la inteligencia durante casi
veinte años y tras desarrollar los primeros test para su medición, Alfred Binet, en 1909,
reacciona contra este fatalismo diciendo:"Algunos filósofos actuales parecen haber dado su
apoyo moral al deplorable veredicto de que la inteligencia del individuo es una cantidad
fija .. Debemos protestar y actuar en contra de este brutal pesimismo... La mente de un niño
es como la tierra de un campo para la cual un experto agricultor ha diseñado un cambio en
el método de cultivo, de tal manera que en lugar de tener como resultado una tierra
desierta, obtengamos en su lugar una cosecha. Es en este sentido, el que es significativo,
que decimos que la inteligencia de un niño puede ser aumentada Aumenta lo que
constituye la inteligencia del niño en edad escolar, principalmente la capacidad para
aprender, paramejorar con la instrucción". (Ibid; p. 25) .

Tomando como base esta metáfora Eisenberg en 1977 la extiende en su trabajo denominado
justamente "El Cultivo de los Niños". En el expresa que "el granjero experto sabe que el
éxito de una cosecha dependerá de la semilla que sembró y de las técnicas de cultivo que
emplee. Las técnicas agrícolas estándar 00 serán igualmente apropiadas para todas las
variedades diferentes de trigo. Todos los niños no son iguales. El respeto por sus
individualidades temperamentales y cognoscitivas demanda métodos de crianza que sean
sensitivos y respondan a estas diferencias individuales" (Loe. cit.) .

Montenegro en 1984, destaca estas citas textuales de dos eminentes expertos en psicologia
y psiquiatría infantil, respectivamente, para señalar un hecho básico, esto es que con
relación a los factores que determinan la conducta humana ya desde comienzos del siglo
xx, el péndulo comenzó a moverse hacia el reconocimiento creciente de la influencia o
participación del medio ambiente, aceptada hoy día másallá de toda duda por la comunidad
científica. Dicho autor menciona sucintamente los principales hitos en este avance del
conocimiento científico sobre los factores ambientales tempranos que influyen en el
desarrollo.
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Dice, desde fines del siglo XIX y principios del XX, los pediatras especialmente venían
constatando el hecho de que los niños expósitos criados en instituciones asistenciales, no
obstante proveerles los cuidados fisicos y alimentarios indispensables, presentaban una
mayor morbilidad y mortalidad que aquellos criados por sus padres biológicos.

Después de la Primera Guerra Mundial, comienza a emerger en Europa el concepto de
deprivación psicológica. Al mejorarse las condiciones higiénicas y al aplicarse los avances
del conocimiento médico en las instituciones, continuo llamando la atención la menor
vitalidad de estos niños, la que los seguía haciendo más vulnerables a las enfermedades, y
se observaba sistemáticamente un retardo en su desarrollo. Entre la década de los treinta y
los cuarenta los estudios de la llamada Escuela de Viena, de C. Buhler, impresiona por
demostrar por primera vez mediante una adecuada metodología que son factores
psicológicos los responsables de esta desventaja y que ellos están determinados por las
condiciones ambientales en que ocurre el desarrollo temprano. Estos estudios provocaron
un gran interés en los círculos técnicos así como en el público general que llego a conocer
el drama de los miles de niños abandonados o huérfanos durante la Segunda Guerra
Mundial. Sobre las repercusiones emocionales de este fenómeno y su recuperación versaron
también los trabajos psicoanaliticamente orientados de Anna Freud y Dorothy Brurlingham
(Montenegro, 1984, p. 26).

En 1928 Freeman, Holzinger y Mitchell , estudiando parejas de hermanos criados en
diversos hogares adoptivos demostraron que existía una mayor correlación entre la
inteligencia de los niños y el nivel socioeconómico de sus hogares substitutos que entre la
inteligencia de los hermanos entre sí. En 1938, aparecen las primeras publicaciones de
Harold Skeels y sus asociados de lowa Child Welfare Research Station en USA. En ellos se
demostraba como niños retardados mentales mejoraban su nivel intelectual al ser
removidos tempranamente de los orfanatos y transferidos a ambientes donde se les
proporcionaba afecto y mayor variedad de estímulos. Junto con Skodak, Oye, Wellman,
WiUiams y Updegraff, produjeron un conjunto de trabajos que se consideran clásicos en la
literatura sobre estimulación temprana y que se conoce bajo el nombre de "Los estudios de
lowa" (lbid, p. 27).

Particularmente influyentes en el ambiente médico y de las ciencias de la conducta fueron
los trabajos de Spitz en 1945, quien comprobó el rol crucial de la madre en el primer año de
vida. En esa misma línea están las contribuciones de W. Goldfarb en 1943, que lo llevaron
a concluir que la institucionalización temprana produce en el niño un efecto deletéreo
perdurable en el desarrollo de su inteligencia y personalidad. Según este autor, durante esta
época comienzan a acuñarse en la literatura los términos "hospitalismo", "síndrome de
deprivación materna", y "depresión anaclítica", para referirse en el fondo al mismo
fenómeno. (Loc. cil.).

En 1951 aparece un texto clásico en la literatura especializada: "Maternal Carc and Mental
Health" Su autor, Jobo Bowlby, psicólogo de la Tavistock Clinic de Londres, recopila la
información acumulada basta esa fecha.
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Posteriormente, G. Howwells y J. Caying en 1955 demuestran que también puede existir
falta de cuidado materno en niños que viven con su madre biológica. Por otra parte Bess y
Obers en 1950 y Rewis en 1954 demuestran que el daño consecutivo a la deprivación
materna no es siempre igualmente intenso y comienza a visualizarse un conjunto de
factores que van a influir en el desarrollo posterior. Se aísla por lo menos uno más (aparte
del grado y la duración de la deprivación materna), cual es el nivel de desarrollo en que el
niño estaba cuando sufrió la deprivación (lbid, p. 28)

En la primera mitad de los sesenta aparecen tres libros que tuvieron una enorme influencia
en el proceso más acelerado del conocimiento sobre las experiencias tempranas y su
influencia en el desarrollo del individuo. En 1961, J Me. V. Hunt publica su importante
texto "lnte1ligence and Experience", en que revisa exhaustivamente a la luz de la evidencia
empírica acumulada, la creencia aún imperante en una inteligencia fija y en el desarrollo
predeterminado. Junto a esto, analiza las teorías de Jean Piaget, que comenzaban a influir
decisivamente por su parte en este campo. En 1%2, la Organización Mundial de la Salud
publica "Deprivation of Maternal Care", donde se analizan los resultados de los estudios
sobre deprivación, desde distintos puntos de vista teóricos y la validez de las concepciones
clásicas. Especialmente énfasis se pone en los problemas metodológicos que plantean las
investigaciones analizadas. En 1964 Benjamín Bloom revisa una serie de estudios
longitudinales sobre el tema en su famoso libro "S tability and Change in Human
Characteristics" (lbid, p.29).

Por esta época se comienza a estudiar asiduamente cuales variables ambientales son las que
fomentan el desarrollo de la inteligencia, en función de lograr un mejor rendimiento
escolar. Basado en estos hechos aparece en 1%5 el interés del Gobierno Federal de Estados
Unidos por implementar el primer programa orientado a contrarrestar los efectos de la
deprivación múltiple que sufren los niños de bajo nivel socioecooómico. Así se pone en
práctica el programa "Head-Start" en varios Estados de la Unión. A partirde ese momento
se fueron desarrollando una gran cantidad de programas de intervención, bajo el auspicio,
la mayoría de ellos del Ministerio de Salud, Educación y Bienestar Social de USA (Loc.
cit.)

No obstante toda la infonnación recopilada, para los años setentas la mayoría de los
programas de estimulación temprana fueron de tipo compensatorio para alteraciones del
desarrollo de origen biológico este predominio queda de manifiesto en el importante libro
editado por T. D. Tjossem en 1976 "lntervention Strategies for Higb Risk lnfants and
Young Children", En el que se incluyen los trabajos presentados a la conferencia sobre
"Intervención Temprana con Niños de Alto Riesgo", que se llevo a efecto en la Universidad
de Carolina del Norte en Chapel HiII, en 1974. Como lo señala su editor el objetivo de los
programas de estimulación temprana en Estados Unidos es la prevención del retardo mental
y de los trastornos del desarrollo (Ibid, p. 30).

La impresión de Montenegro en 1984, con respecto a los países latinoamericanos es que se
ha tendido a reproducir el mismo fenómeno que se da en USA. La casi totalidad de los
programas de estimulación temprana que existen son compensatorios, para rehabilitar
enfermedades de origen biológico que dañaron de alguna manera el Sistema Nervioso
Central (síndrome de Down, parálisis cerebral, problemas sensoriales, etc.) .
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Su objetivo es llevar al niño a su más alto nivel de rendimiento, dentro de las limitaciones
impuestas por su condición. Finalmente Montenegro comenta que es de gran importancia
poner énfasis en la estimulación del desarrollo del niño . Lo anterior permitirá evitar
reproducir muchos programasde estimulación temprana orientados unilateralmente.

Como explican Mussen, Conger y Kogan en 1984, "Mas tarde, los niños comenzaron a ser
considerados como objetos propios de estudio, Filósofos, biólogos y educadores,
empezaron a describir a sus propios niños, y algunos más curiosos y valientes trataron de
aprender a conocerlos mediante el procedimiento en aquel momento novedoso de la
observación; así por ejemplo en 1774 Johann Pestalozzi, educador suizo, publico notas
basadas en cuidadosas observaciones del desarrollo de su propio hijo de tres Y medio años
de vida. En su libro se reflejaron sus propias teorias, las cuales, al igual que las de
Rousseau, hicieron hincapié en la bondad innata del niño Y del papel que desempeña la
propia actividad de este en su desarrollo. Trece años mas tarde en 1787 Dietrich Tiedmann
publico una suerte de diario de la conducta infantil en el que consignó el crecimiento
sensorial, motor, del lenguaje e intelectual de un solo infante durante los primeros dos v
medios añosde vida."

Así mismo en 1998 Navas y Rodríguez, señalan que durante el siglo XIX se estudió el
desarrollo del niño desde diversas técnicas de investigación como lo fue la aplicación de
test o cuestionarios, se realizaron observaciones y se desarrollaron múltiples estrategias lo
cual dio pie aun creciente interés por el desarrollo de los infantes. Posteriormente a
principios del siglo XX el estudio de la filosofia y de la psicología educativa comenzó a
enfocarse en el estudio de los niños y en las alteraciones que pueden presentarse a través
del desarrollo infantil. Como lo menciona Palacios en 1981, "Todos estos aportes en el área
de la Psicología dieron bases cada vez másfirmes a la educación"... La nueva pedagogía se
psicologiza en los métodos de aplicación de la escuela del niño, es decir, que para
implementar programas, métodos Y técnicas de estudio, se participara de los avances de la
Psicología, se trata primordialmente de una articulación de la psicología y de la pedagogía."

Con lo anterior se puede observar que el estudio del niño, su desarrollo y la aplicación de la
estimulación temprana nace desde el inicio de la humanidad misma; Sin embargo el uso de
las técnicas de estimulación temprana Y su estudio han surgido como tales en las ultimas
cinco décadas del siglo xx, como menciona Esquerro en 1999, "En la década de los
sesenta en Estados Unidos, se aplica la intervención temprana como una estrategia para
contrarrestar los efectos de la pobreza sobre el desarrollo hmnano."

Para comprender que estudios e investigadores han contribuido a la aplicación de las
técnicas de Estimulación temprana en el siglo xx, es necesario conocer las principales
investigaciones que se han realizado acerca del desarrollo infantil relacionadas con la
aplicación de estímulos a través del tiempo.

A continuación se expone un cuadro con datos recopilados de autores tales como Naranjo
(1988); Jordi (1987); Ellis (1987); Goozález (1993); Dommao (1993); Montenegro (1984)
Morris (1997); Papalia (1998) Y Alvarez (2000), sobre las principales investigaciones que
se han realizado en el campo del desanoIlo infantil en relación con la estimulación
temprana.
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CUADRO 1 -1

PRINCIPALES INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DEL DESARROLLO INFANTIL
EN RELACIÓN CON LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

FECHA AUTOR APORTACION
Fines del JOHNLOCKE Considero la experiencia y la educación del niño como determinantes

siglo XVII fundamentales de su desarrollo. La mente del niño escribió es una
tabula rasa -hoja en blanco-, por lo cual los niños se muestran
receptivos a toda clase de aprendizaje.

1857-1911 FREUD,S. Las primeras experiencias vividas, así como las primeras relaciones
afectivas, tienen oermanentemente influencia en el ser humano.

1859 CHARLES DARWIN La publicación "El origen de las Especies", fue probablemente la más
poderosa fuerza vital que influyó en el establecimiento de la psicología
del niño como disciplina científica.

1896 - 1980 PIAGET,J. El desarrollo de la inteligenc ia progresa y se acrecienta dinámicamente
en relación con el ambiente y los estímulos siendo estos factores los
oue favorecen o limitan según su calidad y oportunidad .

1905 - 1911 BINET,A. Aplico los primeros test de medición de la inteligencia concluyo que
esta no es fija en el desarrollo ni esta se determina genéticamente.

1928 FREEMAN, Estudios de hermanos donde existe correlación entre inteligencia y
HOLZINGER y nivel socioeconómico.

MITCHEL.
1930 -1940 BULER,G. Los factores psicológicos adversos son responsables de que se tenga

menos vitalidad v ser más vulnerables a enfermedades.
1937 NEWMAN y COL. Señalaron las deficiencias del CI obtenidas en gemelos criados en

ambientes distintos relacionándose las diferencias presentadas con la
estimulación ambiental.

1938 HAROLD SKEELS y Los niños con retardo mental mejoran su nivel intelectual aplicando
COL. estímulos tempranamente, al transferirse a lugares donde se les da

afecto v estimulación. "Estudios de Iowa"
1943 GOLDFARB, E. La institucionalización en orfanatos tiene efectos nocivos en el

desarrollo del el v oersonalidad del niño.
1945 - 1949 SPITZ, R. La importancia de la relación madre e hijo durante el primer año de

vida.
1947 - 1950 TEMPLE, F., Trabajan con niños que tienen parálisis y forman un equipo de

OOMMAN y COL. investigación y rehabilitación. Observan la importancia del patrón
cruzado y a partir de esta fecha se crean los programas de los Institutos
del Potencial Humano (Philadelphia).

1947 GESSELL, A. Estudia a niños sanos y realiza observaciones longitudinales, sobre
movimiento, lenguaje y desarrollo social. Elabora una escala del
desarrollo.

1949 HERBER, R. Realizo un estudio con mujeres embarazadas y posteriormente observó
el comportamiento de los recién nacidos. Concluyo que para tener un
mejor CI es necesario el entrenamiento de los niños desde su
nacimiento.

1950-1954 BESS, OBRES y Demuestran que el daño consecutivo a la deprivación materna no es
REWIS. siempre igualmente intenso. Hablan sobre el nivel de desarrollo del

niño
1951 NISSEN, W. Estudia el déficit funcional y anatómico en monos sometidos a

deorivación v estimulación táctil.
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1951 BOWBLY,J. Concluye que el niño en sus primeros dos años requiere de una
atmósfera emocionalmente cálida y desarrollar un vinculo estable con
su madre (o sustituta) basado en el intimo lazo afectivo.

1955 HOWELLSy Identificaron que no era la deprivación materna lo que podía causar
CAYING. severos trastornos mentales; sino, una baja de la intensidad afectiva que

se puede presentar aun en presencia de la madre biológica. Esto resalto
la importancia de la estimulación psicoafectiva.

1958- 1962 HARLOW . Estudio en monos la deprivación total, como el no tener contacto con la
madre produce agresión, auto agresión y modificación de la conducta
comprobando la necesidad de afecto, calor y cercanía para un mejor
desarrollo físico, social y emocional.

1959 - 1960 LEVINE y COL. Estudia ratas y concluye que estas al recibir estímulos adversivos a
temprana edad afecta su conducta en la vida adulta.

1960 BRUNER. Realiza nuevas interpretaciones de la estructura del conocimiento y la
relación que existe entre el aprendizaje temprano y el aprendizaje en
edades ulteriores.

1961 J. Mc. V. HUNT Publica su importante texto "lntelligence and Experience" revisa
exhaustivamente la creencia de una inteligencia fija y el desarrollo

I predeterminado.
1962 OMS Publica "Deprivate ofMaternal Care" analizan los resultados de los

estud ios sobre deprivación desde distintos puntos de vista teóricos.
1963- 1967 FANTZ. Realizo estudios sobre la percepción y experiencia visual en niños.

1963 HUBEL y WIESEL. En gatos observo la deprivación de la luz, lo que generaba perdida de la
vista .

1963 GRA Y PATTON y Estudiaron como la ausencia de una madre afectiva produce
GARDENER, L. alteraciones en la asimilación de alimentos.

1964 BLOOM,B. Realiza estudios sobre el uso y aprendizaje de las palabras así como el
manejo de la sintaxis en niños y concluye que la falta de estímulos
desde los primeros años de vida generan retraso y dificultades en el
aprendizaje. Revisa una serie de estudios longitudinales en su libro
"Stabilitv and Change in Human Characteristics".

1965 EL GOBIERNO Se interesa por implementar el primer programa orientado a
FEDERAL DE USA. contrarrestar los efectos de la deprivación múltiple que sufren los niños

de bajo nivel socioeconómico. Programa " Head-Start" .
1965 CARER Durante sus invest igaciones encuentra que al aumentar la atención

individual a bebes internados en instituciones estos ganaban pesos y
altura es decir conseguían un mejor desarrollo.

1966 DE LORENZO, E. Elabora un programa de estimulación temprana para bebes de alto
riesgo

1966 KORNE y De acuerdo con ellos el desarrollo temprano del esquema psicomotor es
GROBSTEIN. facilitado por la estimulación vestibular y el cuidado afectivo en el niño

1970 KARNES, TASKA y Estudiaron cuatro programas de intervención sobre el desarrollo
HODGINS. intelectual y del lenguaje de niños incapacitados. Se logro demostrar la

eficacia de los programas.
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1970 S.E.P.-DGEE La Dirección General de Educación Especial en México, implementa el
servicio de estimulación temprana en un principio para atender a niños
con deficiencia mental u otros problemas en el desarrollo y que hasta
ese momento no había recibido atención educativa especial.

1971 IPHE Creación del programa panameño de Habilidad Especial (IPHE), con el
fin de conseguir el desarrollo optimo de la población .

1972 KRECHD. Realizaron estudios sobre los mecanismos neuronales; descubrieron
ROSENZWIEG y que las células nerviosas del área cortical se desarrollan más mientras

BENNETT. experimenten mayor estimulación.

1974 -1986 BRONFENBRENNER Estudio la ecología familiar y su contexto en el desarrollo humano y
descubrió que los patrones conductuales entre padres e hijos son muy
distintos en el laboratorio y en el hogar. Además considera que al
fomentar la interrelación padres e hijos de manera estable se obtendrán
efectos positivos en el desarrollo a largo plazo.

1975 BORNSTEIN, M. H. Investigaron sobre las categorías del color en la infancia. Encontrando
que los infantes también reaccionan a los colores y al parecer los
perciben tal y como lo hacen los adultos, pues prefieren unos colores a
otros .

1976 TJOSSEM , T. Publica su libro "Intervention Strategies for High Risk Infants and
Young Children". Intervención temprana: aproximaciones y
resultados. Donde se dan estrategias de intervención para infantes y
niños jóvenes de alto riesgo . Señalando la necesidad de intervención
temprana en la prevención del retraso mental y trastornos del
desarrollo.

1977 EISENBERG En su trabajo "El cultivo de los niños" Plantea que todos los niños no
son iguale s por lo tanto el respeto por sus individualidades
temperamentales y cognitivas demanda métodos de crianza que sean
sensitivos y respondan a estas necesidades individuales.

1978 UNICEF - PROCEF. Nace el programa regional de estimulación precoz de la INUCEF-
PROCEF encontrando vías factibles para el mejoramiento en el niño de
Oa 6 años sirviendo de apoyo a otros centros.

1979 NARANJO,C. Escribe la "Guía de Estimulación Temprana".
1979 SIEGEL Realizo un estudio longitud inal en niños de entre 4 y 36 meses,

aplicando diferentes escalas; concluyendo que es sustancial la
continuidad entre el desarrollo infantil, el aspecto cognoscitivo y las
puntuaciones obtenidas en lo que respecta al lenguaje en la infancia
temprana.

1980 UNICEF - PROCEF. Se funda el Ministerio de Estimulación y Servicios de Rehabilitación,
teniendo diferentes funciones dentro de la estimulación.

1980 INSERSO Este instituto español anuncia la creación de nueve servicios de
atención precoz, como parte de un plan nacional para el desarrollo
infantil.

1980 CRAVIOTO, Desarrollaron escalas de valoración para evaluar el desarrollo de los
SÁNCHEZ, niños mexicanos, como lo es la Escala de Valorac ión Neuroconductual

BENAVIDES Y COL. Venedela.
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1981 S.E.P. - DGEE El Departamento de Programación Académica de la DGEE creó el
proyecto de intervención temprana que se propuso elaborar las bases
teórico metodoloaicas para la atención del desarrollo infantil.

1984 S.E.P. Se crea una guía de intervención temprana para el trabajo de la
educación inicial.

1985 BAYLEY y Aplicaron un programa de estimulación temprana para niños con
BRICKER. incapacidades obteniendo como resultados un impacto positivo tanto en

la participación de los niños como en la de los oadres.
1985 CASTO y WHlTE. Investigación sobre la eficiencia de los programas de intervención en

niños que vivían en medio de riesgo. Concluyendo que la intervención
temprana tiene efecto inmediato y positivo.

1985 PAPPAS, L. Llevo acabo un estudio sobre las relaciones entre el desarrollo del
lenguaje y el desarrollo mental. Observando eficiencia en grupos de
niños que recibían estimulación.

1988 CRAVIOTO, J. Aplico en México un programa de Estimulación Temprana en áreas
rurales, con niños de riesgo (se valoraron con Gesell y Bates) y se les
dio un programa sistemático de estimulación cognoscitiva, emocional y
de lenguaje, obteniendo resultados favorables en el desarrollo mental y
del lenzuaie de los niños.

1988 UNICEF - PROCEF Se crea "E l currículo de estimulación precoz de la UNICEF-PROCEF"
1993 GARDNER En su publicación mentes creativas señala que para desarrollar una

inteligencia especifica o habilidad se necesita partir de: La habilidad
genética; que el grupo le dé un valor social; pero sobre todo de la
estimulación y las oportunidades que se le den al individuo para
desarrollarlas.

Continuando con los estudios e investigadores que han contribuido a la apl icación de la
estimulación temprana en la actualidad; se pueden encontrar, una serie de investigaciones e
intervenciones con niños de entre Oy 9 años, fuera y dentro de la región de América Latina
y el Caribe, que han mostrado los efectos que tienen las carencias de estimulación, pero
también demuestran que los efectos negativos de estas carencias pueden ser revertidos con
acciones adecuadas. Cuando el sistema escolar tiene en cuenta este problema, puede hacer
aportes importantes para compensar las deficiencias derivadas de la falta de estimulación.
Ello aun cuando estas mismas investigaciones, sin desconocer la importancia de la
contribución efectiva o potencial de la escuela parn solucionar los problemas generados por
estimulación insuficiente o inadecuada, dan indicaciones sobre la conveniencia de no
postergar las acciones hasta que los niños se hayan incorporado al sistema escolar. Dicho
de otro modo, aconsejan no esperara hasta que los niños entren a la escuela para iniciar
acciones en este sentido, sino que insisten en que las intervenciones más tempranas son más
efectivas y aseguran además un mejor aprovechamiento de la educación escolar
(Montenegro, 1978).

Aunque el Proyecto Preescolar Perry de la Fundación High Scope en Ypsilanti, Michigan ,
fue realizado fuera de la región llega a conclusiones signi ficati vas para América Latina y el
Cari be en la relación con la estimulación temprana.
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Este que es uno de los escasos estudios de seguimiento realizados desde la temprana niñez
es considerado W1 clásico en esta materia, pues es un claro ejemplo del impacto de las
intervenciones en el periodo comprendido entre los 3 y 4 años de edad (Meyers, 1992 ).

Muy sucintamente las principales constataciones de esta investigación-intervención son las
siguientes:

• Un impacto positivo de las intervenciones tempranas en los factores motivacionales
(especialmente el compromiso con la escuela y la valoración de la educación). Se
observó que una mayor proporción de participantes del programa se graduaron de la
escuela secundaria que los individuos de un grupo control: 67% y 4CJOIo
respectivamente. Al explicar estos logros escolares se atribuye más importancia al
compromiso con la actividad educativa que al desarrollo intelectual.

• Menor impacto de los programas de estimulación en el desarrollo de la capacidad
cognoscitiva (coeficiente intelectual). Al menos parece ser que los programas de
estimulación preescolar no tienen efecto después del tercer año de la escuela
primaria

• Impacto positivo en el ajuste social a las instituciones (escuela, familia, sistema
legal). Los niños que siguieron este programa necesitaban menos educación
remedial, 16% contra 28% del grupo control; 31% tuvo problemas legales de algún
tipo contra51% del grupo control.

• Impacto positivo en materia de empleo e ingreso; 59% obtuvieron empleo, contra
32% del grupo control. A los 19 años de edad el 45% de ellos se mantenían a sí
mismos contra el 25% de los DO participantes.

El buen desempeño de los individuos durante la adolescencia estáasociado con los puntos
anteriores. El estudio establece una cadena causal que va desde una estimulación iniciada a
partir de los cuatro años hasta el desarrollo positivo de los jóvenes.

En el contexto Latinoamericano, la UNICEF a través de diversos estudios demográficos,
concluyo que la situación de estos países reflejaba una gran problemática social. Con la
intención de apoyarlos crea programas de Intervención Temprana con características de
tipo asistencial en países como Panamá, Chile, Uruguay y México. Los programas de
Estimulación Temprana surgieron fimdamentados en los descubrimientos obtenidos, como
una acción encaminada a presentar una instrumentalización de actividades frente a la
realidad de un niño aislado, desvalido y formado dentro de la pasividad de los hogares, la
crisis familiar, los problemas ecológicos, urbanísticos, babitacionales, educativos, etc.
(OOEE-SEP, 1989).

Más adelante en Uruguay, Argentina, México, Suecia, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos,
se desarrollaron programas encaminados a prevenir y disminuir los efectos secundarios de
alteraciones orgánicas en el niño. En estos trabajos destacaron las aportaciones de los
avances científicos en la Psicología del Desanollo, la Neurología Evolutiva, la Psicología
del Aprendizlge Y la Psiquiatría Infantil, con lo cual se lograron desarrollar tres modelos de
acción:

• Los de estimulación perceptivo-motriz, con una marcada tendencia heredada de los
esquemas médicos,bacíala rehabilitación del sistema nervioso central.
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• Los que de alguna manera buscaron alternativas a los modelos tradicionales
mediante la incorporación de los avances provenientes de las teorías psicológicas
del desarrollo infantil o de nuevas técnicas educativas con un enfoque
predominantemente conductual.

• Los que pretendían construir una forma integral de educación que implica
necesariamente un plan para trabajar en y con e el medio fisico y social en el que se
desarrolla el niño (Loe. cil.) .

La importancia de la estirnulación temprana puede ser ilustrada con los resultados de una
intervención-investigación efectuada en barrios periféricos en Santiago de Chile con niños
de Oa 2 años. Se hicieron mediciones a un grupo que recibía estimulación especial (GE) y
dos grupos de control (Ge), uno de los cuales era de nivel socioeconómico más alto (GC2)
que el grupo experimental. Las mediciones mostraron que a los tres meses, no había
diferencias entre el grupo estimulado y los grupos control. En mediciones sucesivas
posteríores el GE superó a los GC en desarrollo sicomotor, medido este último de acuerdo
con una escala que incorporaba variables en las áreas de coordinación, lenguaje, motrícidad
y comportamiento social. A los 21 meses el GE superaba ampliamente al GC 1 y tenía
rendimientos equivalentes al GC2. A los 24 meses el GE superaba a los dos grupos control
(Montenegro, 1978).

1.2 LA ESTIMULAClÓN TEMPRANA EN MEXICO

La intervención temprana en México surge a partir de las recomendaciones que UNICEF,
UNESCO y otros organismos internacionales, en materia de atención a la infancia
establecen. Así se crean formas de respuesta al problema de las alteraciones en el desarrollo
infantil en los sistemas de atención formal en las Secretarias de Salud YEducación Publica.
En 1970 la Dirección GeoeraI de Educación Especial implementa el servicio de
estimulación temprana en un principio para atender a niños con deficiencia mental u otros
problemas en el desarrollo y que hasta ese momento no había recibido atención educativa
especial. Sin embargo la concepción que en ese tiempo se tenía respecto a la estimulación
temprana era en el sentido de proporcionar atención a esos niños, con un modelo
terapéutico de marcada orientación cooductista, sin contar con manuales específicos o
documento alguno que indicara las líneas de trabajo (DGEE-SEP, 1989).

A finales de los 70s se podría destacar a Emilio Ribes que es licenciado en psicología por
la Universidad Nacional Autónoma de México y fue responsable del proyecto de
investigación sobreestimulacióo lingüística temprana que se realizara en la UNAM. Junto a
él trabajo en este proyecto Luis Antonio Pineda quien también fue responsable del proyecto
de investigación sobre interacciones tempranas y desarrollo del lenguaje (Jordi,1987, pp. 9
Y 10).

Diez años después de iniciado el servicio, la Dirección General de Educación Especial
(D.G.E.E.) con Margarita Gómez Palacios como directora, adopto una concepción diferente
sustituyéndolo por el de intervención temprana, considerando los diferentes grados de
alteración que se asociaban al desarrollo infantil y los diferentes momentos de acción
preventiva.
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Este enfoque tuvo sus bases en consideraciones derivadas del campo médico el cual
concibe el termino prevención como anticiparse, preceder o hacer imposible un evento
indeseable mediante la adecuada acción por adelantado. La prevención se estableció en tres
niveles:

• La prevención primaria: detección y evaluación oportuna del riesgo y la aplicación
de las medidas que tienden a evitar que se presente el problema.

• La prevención secundaria: detección y manejo oportuno de los defectos congénitos
con el fin de limitar los mismos.

• La prevención terciaria: prevención de la invalidez de los trastornos del desarrollo a
través de las intervenciones quirúrgicas y la rehabilitación integral del paciente
afectado.

El objetivo se centro en lograr que el niño con malformaciones o con daño cerebral utilizara
al máximo sus capacidades fisicas e intelectuales y se integrara en lo posible a su familia y
a la sociedad (Escurra, 1982).

A partir de los 80s con los estudios del Dr. Joaquin Cravioto del Instituto Nacional de
Ciencias y Tecnología de la Salud del Niño, de la Ora. Carmen Sánchez en el Instituto
Nacional de Pediatria, y de la Ora. Elda Benavides invest igadora del Instituto Nacional de
Perinatologia entre muchos otros estudiosos del tema se desarrollaron escalas de valoración
para evaluar el desarrollo de los niños mexicanos, como lo es la Escala de Valoración
Neuroconductual Venedela, Se realizaron programas de atención temprana para niños en
riesgo y se fundan las clínicas de NeurodesarroHo en dichas instituciones. Además se crea
la maestría en rehabilitación neurológica de la división de ciencias biológicas y de la salud
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Entre 1980 Y 1981 el Departamento de Programación Académica de la DGEE creó el
proyecto de intervención temprana que se propuso elaborar las bases teórico metodologicas
para la atención del desarrollo infantil. Este trabajo se apoyó fundamentalmente en la
revisión bibliografica de los programas regionales de estimulación temprana en
Latinoamérica y el Cribe publicados por la UNlCEF, las teorias del desarrollo de Gessell y
Piaget así como las aportaciones de Braslavsky (asesora de la UNESCO) y de Tjossem,
publicándose en 1984la guía para la intervención temprana.

Por otra parte el Departamento de Control Escolar elaboró la estructura administrativa y las
nonnas técnicas las cuales quedaron establecidas en 1986, en el manual de organización
para los Centros de intervención temprana.

Los principales fundamentos del Programa de Intervención Temprana considerados fueron:
concebir al educando como un sujeto en desarrollo independientemente de las limitaciones
o deficiencias que presente, cuya evolución dependerá en gran medida de las aportaciones
que la familia, la escuela, y la sociedad le permita; analizar las posibilidades de una
intervención pedagógica exitosa dependiendo del conocimiento que del niño se tenga y de
todas lasvicisitudes por lasque atraviesa para convertirse en un sujeto social .
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Considerar a las esferas del desarrollo (cognoscitiva, afectiva y psicomotriz) como
elementos indisociables que se condicionan y se determinan mutuamente, constituyéndose
en relaciones dinámicas que sin que se pueda atribuir a ninguna de ellas en especial la causa
determinante de alguna alteración. De esta manera no deben conceptualizarse aisladamente
sino como componente de un funcionamiento integral.

Actualmente estos servicios siguen vigentes y en el marco de la reorientación de
instituciones para promover la integración educativa de los niños con necesidades
educativas especiales, se pretende convertirlos a Centros de Atención Múltiple, sin que
hasta la fecha se baya podido definir con claridad los lineamientos de trabajo en el nivel de
Intervención temprana.

El proceso de rcorientación ha dejado de lado la evaluación del funcionamiento del
servicio. Las únicas evaluaciones que se realizan son para conocer el desarrollo del niño y
la superación de su problemática, pero no se han tomado en cuenta como elemento de
análisis para verificar la operatividad del programa.

Además a finales de los 80s y principios de los 90s se crean centros de estimulación
temprana privados dirigidos a asesorar a madres con respecto a la crianza y se realizan
programas de estimulación temprana enfocados a niños sanos para optimizar el desarrollo
de los niños. Estos lugares se han extendido y crecido a lo largo y ancho de todo el país
hasta la fecha se pueden encontrar centros como: Microgym Estimulación Temprana S.C.,
Proyecto DEI., Gymboree, Pequcts, Actigym, Trepsi , entre muchos otros.

Es esta misma época La Dirección de Educación Inicial ya que presta atención educativa y
asistencial a niños y niñas entre los45 días de nacidos hastalos 5 años II meses de edad, a
través de tres modalidades: escolarizada, semi-escolarizada y no escolarizada.

La primera modalidad, atiende a niños desde su nacimiento hastala educación primaria. En
ella, se asientan las bases del aprendizaje y la fonnación de valores; contribuye a mejorar
los aprendizajes, a disminuir los índices de reprobación y fracaso escolar. En el caso
particular de la segunda modalidad, ésta tiene sus orígenes durante la última década del
siglo xx. proporcionan asistencia educativa a niños y niñas de 2 a 4 años de edad, que
viven en comunidades urbano-marginad del Distrito Federal y, que a su vez, sus madres
no gozan de prestaciones laborales. La ultima modalidad es una alternativa educativa que
ofrece orientación y atención a madres y padres de familia, a través del trabajo en módulos
por medio de técnicas grupales, que propician aprendizajes sobre pautas y prácticas de
crianza. Estas sesiones de trabajo sirven para apoyar la educación de niños y niñas desde su
nacimiento hasta los cuatro años de edad. Es una especie de taller o escuela para padres que
se da una vez por semana durante una hora, en donde se abordan temas como: Relación de
pareja, Alimentación en el primer año de vida, Sexualidad infantil, Dejando el pañal y
Cuando llega un hermano, entre otros (www.sep .gob.mx).

En los años 90s Y principio del 2000 se imparten en las Universidades Diplomados y
Especialidades en Estimulación temprana como lo es el diplomado de la Universidad
Inten:ontincntal, de las Américas y de la Universidad Nacional Autónoma de México con el
objetivo de fonnar profesionales en el campo de la estimulación temprana.
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2. MODELOS DE INTERVENCiÓN TEMPRANA

El impacto de la experiencia temprana sobre el desarrollo posterior ha sido estudiado desde
múltiples niveles: desde los cambios celulares con modelos experimentales animales
(deprivación sensorial, enriquecimiento ambiental, aprendizaje animal) hasta modelos
humanos experimentales (en orfanatos, centros de día, grupos con distintos modelos
educativos) (Del Río, 1991, p.3).

El qué, como, cuando, donde y sobre todo por que intervenir se han contestado de manera
distinta según las teorias del desarrollo prevalecientes en ese momento, las necesidades
sociales y políticas dominantes, con claras repercusiones en las estrategias de intervención
(Loc. cit.).

2.1 MODELO: DÉFICIT-COMPENSATORIO. Década de 60s
Los programas de intervención temprana se dancomo medidas de compensación educativa
para grupos con "deprivación cultura.l", o los así llamados grupos con desventajas sociales,
con el fin de garantizar su integración, y "nivelar los déficit socioculturales". Nace el
proyecto Head Star para grupos preescolares, entre otros, para prevenir el llamado "retardo
mental por causas culturales" (Del Río, 1991, p.6).

Los centros de desarrollo infantil siguen el modelo de trabajo con los padres llamado: "el
modelo experto". Este es descrito por Appleton y Minchom en 1991, como "el modelo
tradicional de trabajo en que los profesionales evalúan y tratan un problema particular sin
considerar los deseos, puntos de vista o sentimientos de los padres. El rol de los padres se
reduce a ser el informador, cooperando con los lineamientos del programa.

Las criticas no se hacen espera y la educación compensatoria recibe fuertes criticas desde el
enfoque sociológico que plantea que la educación compensatoria tiende a desviar la
atención de los problemas de organización de los servicios educativos y el contexto escolar
hacia la familia y el niño. Asumiendo que los déficit se encuentran en estos sectores, Y la
estructura escolar queda intacta, sin cuestionar sus deficiencias (Del Río, 1991, p. 7).

El enfoque anterior también hace una evaluación del "modelo experto" según Bemstein en
1970, mostrando que dicho modelo DO logra mantener los logros intelectuales una vez que
el niño deja el programa (Loc. cil).

2.2 MODELO: ECOLóGICO. Década de los 70s.
El estudio sobre grupos minoritarios toma otro giro, en donde se realza el valor de mantener
las deficiencias policulturales.. Surgen las polémicas sobre la educación bilingüe
monolingüe y programas de TV. educativa como "Sesame Street" y .. The Electric
Company" pero con una coecepción de sociedad policultural, que aban:a.distintas formas
de aproximarse a la realidad. Se pugna por la individualización de la educación. Se amplían
considerablemente los programas dirigidos a niñoscon alto riesgo Yniños con secuelas. Se
legislan los derechos educativos de estos gJUpOS (Del Río, 1991, p. 16).
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En esta época cambio el modelo de trabajo con los padres, al modelo del "Consumidor". El
padre ejerce su derecho para seleccionar los servicios que deben ajustarse a las necesidades
de su hijo. Se legisla el derecho a la información y a proveer la posibilidad de elegir entre
varias opciones. Las diferencias en cuanto a puntos de vista, opiniones, entre los padres y
los profesionales encuadrnn dentro de este modelo (Loe.eit).

Otro modelo utilizado es el llamado modelo de "trasplante" , en donde los padres llevan el
programa de tratamiento de acuerdo a los lineamientos dados por un profesional. Las
características de este programa son las siguientes según Del Río en 1991:

l. Seasume que los padres conocen a sus hijos mejoc que cualquier profesional.
2. Seasume que los padres tienen un contacto de 24h Ypor tanto pueden llevar a cabo

el programa
3. Se asume que el profesional dirigirá los objetivos y el método de intervención
4. Se asume que el profesional estará capacitado para enseñar y comunicar la

metodología.

Estos modelos también son evaluados y se dan criticas con relación a la efectividad de los
programas centrados en los padres, debido a que en numerosas ocasiones, los padres tienen
otras necesidades que cubrir, muchas veces más apremiantes que la del desarrollo del
miembro blanco de intervención. También se critican los efectos de confusión que tiene el
enseñarle al padre a comportarse como "maestro" , demanda que puede aumentar el stress
en la relación padres e hijo (Ibid; p. 19).

2.3 MODEW: SISTÉMICO. Década de los 80s .
Este modelo incorpora algunas de las propuestas del modelo ecológico como la de
considerar la existencia de diferencias interindividuales, pero la extiende a incorporar
también el concepto de cambio intraindividual. El énfasis en el desarrollo está no en la
estabilidad (60s), ni en los universales (70s), sino en la variabilidad.. Trujen en 1978
inclusive señala que la falta de variabilidad generalmente constituye una indicación de
alteración. Ya no hay un solo periodo critico, sino múltiples que inciden en áreas distintas.
El efecto de un evento sobre algún aspecto de desarrollo en una época determinada puede
impactar el desarrollo subsiguiente en otras áreas (lbid, p. 24).

Este modelo coincide con las propuestas de Vygotsky en donde el desarrollo no se concibe
como una vía única y unidireccional sino con posibilidades de organización múltiple de
acuerdo a los cambios ontogenéticos, culturales y socio-históricos (Riviere, 1985, citado
por Del Río, 1991, p. 26).

El desarrollo ya no se trabaja por áreas. Más bien se propone el enfoque sistémico,
caracterizado por la reciprocidadltransaccionidad social. Este enfoque se traslada a la
intervención donde dependiendo del nivel de análisis puede ir desde intervenciones sobre
macro-sistemas (incidiendo sobre las condiciones económicas o sociales de la familia o
viendo las interacciones escuela-familia), o sobre sistemas específicos como: el sistema
madre-hijo; compañeros; bennanos. Se discute también el uso de medidas más dinámicas,
que contrastan con medidas de atributos estáticos que se habían manejado en otras épocas
(Del Río, 1991, p. 25).
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Por su parte el modelo de trabajo con los padres incorpora el concepto
sistémico/transaccional. Al padre ya no se le ve como "agente terapéutico" sino como parte
de un sistema de regulación bidireccional. Ya no se trata de formar "un padre profesional"
sino de facilitar o promover la funcionalidad de los sistemas sin cambios en su estructura
(estilos de crianza por ejemplo). La influencia recíproca del padre-niño sugiere que la
intervención dirigida hacia cualquiera de los dos puede iniciar una secuencia de cambios en
espiral que en turno cambie la homeostasis familiar (Kendall, Lemer, Craighead, 1984,
citado por Del Río, 1991, p. 27).

El enfoque sistémico con el tiempo sufrió criticas y comparaciones por ejemplo con los
empiristas pues al enfoque sistémico lo que le interesa son los efectos sinérgicos, las
alteraciones, la combinatoria de estos elementos y las trasformaciones en el desarrollo a que
puede dar lugar en otro estadio. Por el contrario los empiristas tienden a ser más lineales:
edad-experiencia- producto en un momento posterior. El esquema estímulo-respuesta sale
también a relucir, detrás de propuestas "cognitivas enfocadas a procesos". Sin embargo la
metodología de trabajo en el enfoque sistémico es totalmente distinta.

Finalmente con respecto al trabajo con los padres lo único que le critican es que no tiene un
currículo específico educativo, por considerar que la enseñanza prescriptiva podría
interferir con la sensibilidad de la madre al hijo, la responsabilidad del hijo como persona y
la espontaneidad en la interacción (Del Río, 1991, p. 32 Y33).

3. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

La estímu1ación temprana se dedica a ofrecer un conjunto de acciones tendientes a
proporcionar al niño las experiencias que necesita desde su nacimiento para desarrollar al
máximo sus potenciales. Tomando siempre en cuenta la edad de madurez, la edad de
desarrollo y el contexto, sin forzar en ningún sentido el curso lógico de maduración del
sistema nervioso central.

El término de estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios básicamente en el
documento de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una forma
especializada de atención a los niños y niñas que nacen en condiciones de alto riesgo
biológico y social, y en el que se privilegia a aquellos que provienen de familias
marginales, carenciadas o necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los
niños y niñas discapacitados, disminuidos o minusválidos.

Mientras que la terminología Estimulación Precoz se ha utilizado en forma sistemática a
partir de 1961, en lngJatena se inició los primeros programas de estimulación precoz.
Posteriormente se intensifica este servicio en Estados Unidos contribuyendo a la
estructuración teórica de esta nueva disciplina. En Sudamérica las actividades se iniciaron
en Uruguay en 1963, con trabajos exclusivamente con niños que presentaban retardo
mental ya partir de 1967 se comienza a utilizar la estimulación precoz con niños de alto
riesgo. En Venezuela se iniciaron actividades en 1971 yel primer servicio deestimulación
precoz se encuentra funcionando en el Instituto Venezolano parael Desarrollo Integral del
Niño (lNVEDIN)(UNlCEF-PROCEF, 1988, p.17 y 18).
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En los países de habla española el termino Estimulación Temprana se comenzó a utilizar
para denominar a programas de prevención secundaria para niños de alto riesgo biológico
establecido o probable, es decir, orientados a contrarrestar el efecto de un daño orgánico
establecido por ejemplo, Síndrome de Down o prevenir el aparecimiento de una alteración
en niños que por sus antecedentes negativos de embarazo o parto tenían una alta
probabilidad de que éste se produjera En estos casos el termino "Temprano" se justifica
como una intención de destacar que la intervención debe hacerse antes de que la alteración
se agudice más o antes de que aparezcan los signos de un daño (Bralic, 1978, p.58).

Gracias a los avances de áreas como la psicología evolutiva la neonatología, perinatologia,
etc., se ha hecho posible la aplicación precoz de técnicas rehabilitatorias y programas de
estimulación temprana, no sólo en niños con alguna problemática sino también para niños
sanos; pues investigadores como Montesori y Glenn Doman reflexionaron sobre lo valiosa
que sería la estimulación temprana en estos niños ya que disponen de todo su potencial
cerebral . Además recientes investigaciones han comprobado que el cerebro no es solamente
un órgano biológico sino que cambia y se adapta según los estímulos y experiencias que
recibe del medio ambiente.

Existen diversos conceptos o definiciones acerca de la Estimulación Temprana, a
continuación se presentan algunas de ellas:

Por su parte en 1978 Montenegro define la estimulación temprana como "el conjunto de
acciones tendientes a proporcionar al niño las experiencias que éste necesite desde su
nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial psicológico. Esto se logra a través de la
presencia de personas y objetos en cantidad y oportunidad adecuadas y en el contexto de
situaciones de variada complejidad que generen en el niño un cierto grado de interés y
actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica en su medio ambiente y un
aprendizaje efectivo".

Al respecto otros autores manejan el termino precoz en vez de temprana, Yde acuerdo con
Álvarez en el 2000 "su connotación es más semántica que conceptual pretendiendo
identificar que a más temprana sea la acción son mejores los resultados".

Para unos como es el caso de Molla en 1978, la estimulación temprana "supone el
proporcionar unos determinados estímulos que van a facilitar el desarrollo global del niño y
por lo tanto a conseguir que su organismo llegue al máximo de sus potencialidades". Para
otros como el Dr. González "está pensada para mejorar o prevenir Jos probables déficit en
el desarrollo psicomotor de niños en ñesgo de padecerlos tanto por causas orgánicas como
biológicas o ambientales. Esta intervención precoz consiste en crear un ambiente
estimulante, adaptado a las capacidades de respuestas inmediatas del niño para que éstas
vayan aumentando progresivamente y su evolución sea lo más parecida a la de un niño
normal" (Jordi,1987, p.19).

La Estimulación Temprana es una especialidad terapéutica educativa orientada a los niños
de Oa 4 años Ycon un desvío de hasta + 2 (basta 6 años). con discapacidad o en riesgo bio
psicosocial en el marco sociocultural de su familia
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Es el conjunto de cuidados, juegos y actividades que puedan ayudar a los niños, desde su
nacimiento a desarrollar mejor sus capacidades físicas y mentales (Encarta®, 2002).

Ellis en 1978 comenta que la educación (estimulación) infantil temprana son "escenarios
grupales dispuestos deliberadamente para producir cambios en el desarrollo de los niños en
edades entre el nacimiento y la edad de ingreso al primer grado".

De esta manera para Álvarez en el 2000 la estimulación temprana es "una estrategia de
prevención primaria, que debe ser iniciada desde el momento que nace el niño,
considerando acciones ambientales de protección al niño y educativas hacia la madre,
incluso aun antes de su nacimiento en útero, con especial énfasis en la etapa de maduración
neurológica, pero en continuación con la estimulación a nivel preescolar y escolar del niño ,
y que abarque tanto su medio ambiente como sus condiciones de salud y nutrición".

Mientras que para Morales en 1997, es la serie de acciones, vivencias y experiencias que se
aplican al ser humano en el inicio de su vida de manera continua, oportuna, acertada y por
su puesto regulada, para favorecer el desarrollo humano de manera integral según las
posibilidades físicas e intelectuales de acuerdo con la maduración de cada individuo.

Desde mi particular punto de vista la estimulación temprana es ofrecer constantemente al niño
desde que nace, oportunidades para relacionarse con el mundo que lo rodea, empezando por su
propia familia y por las personas que temporal o permanentemente se encargan de su cuidado.
Son los cuidados, juegos y actividades que se deben realizar con los niños desde que están en
gestación., para ayudarlos a crecer y desarrollar sanos, fuertes inteligentes, cariñosos, seguros e
independientes. Podria decir que es el proceso natural de desarrollo, manejado en forma
lúdica, para poner en práctica en la relación diaria con el bebé; consiguiendo con esto
potencializar las habilidades del niño.

Bajo el título de estimulación pueden reunirse diversos tipos de actividad; "todos los tipos
de estimulación tienen en común el postulado de ser beneficiosos para el objetivo de su
estimulación: debe ser optimizado el desarrollo del objeto estimulado.....Todas las
actividades estimulatorias pueden., de modo general, ayudar, aconsejar, proteger, apoyar,
etcétera. En un sentido más especifico estas actividades estimulatorias pueden constituir la
educación., la enseñanza, la curación o la trasmisión del auxilio necesario para el desarrollo.
Estimulación es por consiguiente, un rotulo" (Heese, 2001, p. 16).

Es importante notar como todas o casi en todas las definiciones de Estimulación Temprana
destacan por lo menos tres aspectos:

l. El manejo del ambiente o control de este mediante la aplicación intencional y
deliberada de ciertas actividades.
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2. Dichas actividades tienen un objetivo:
Hacer optimo el desarrollo general del runo, garantizando condiciones
satisfactorias de salud y bienestar ya que las actividades van encaminadas a
satisfacer el desarrollo del niño a nivel Físico, emocional, social y cognitivo;
viendo al niño como un ser integral que aprende como un ser humano
completo, cada aspecto del desarrollo esta interrelacionado con los otros., la
sensación de confianza y seguridad, en el niño influye en el desarrollo de las
diferentes habilidades y viceversa.

3. Existe un tiempo optimo para ofrecer dichas actividades mientras más pronto mejor.

CLASIFICACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

De acuerdo Heese , en el 2001, la estimulación temprana incluye el reconocimiento
temprano, la detección temprana, la educación temprana con inclusión del tratamiento
educativo especializado y el asesoramiento temprano .

Reconocimiento Temprano.
Antes de brindar estimulación temprana debe reconocerse la discapacidad misma y de ser
posible, establecer su posible etiología; así por ejemplo :

el daño (por ej., el daño auditivo)
la anomalía funcional (por ej., una ambliopía, que de no reconocerse puede
conducir al estrabismo o a la miopía)
la situación de deprivación durante el desarrollo (por ej., una familia de bajo ingreso
económico con gran cantidad de hijos, poco espacio y pobre gama de estímulos
positivos para el desarrollo motor, emocional, comunicaciona1 y cognitivo del niño)

El reconocimiento temprano de estas carencias no es en absoluto algo sobreentendido.
Muchos de estos daños permanecen ocultos por lapsos prolongados. También puede
suceder que se diagnostiquen, pero que no conduzcan a la detección temprana (Loe. cit.).

Detección Temprana.
La detección temprana se debe a que es menester establecer una relación entre el niño de
primera infancia y quien esté en condiciones de brindarle asistencia para su desarrollo, sea
éste una persona única o un grupo de trabajo interdisciplinario perteneciente a una
institución dedicada a la tarea de estimulación. La detección temprana es por lo tanto aquel
proceso organizativo que mediaentre el primer diagnostico y el primer contacto con el niño
y sus padres con el especialista o los especialistas en estimulación. (Loe. cit.).

En este periodo los padres requieren un intenso asesoramiento por parte de los
especialistas: médicos, pedagogos, psicólogos, asistentes sociales. Si en esta instancia los
padres no pueden ser convencidos de la necesidad de tomar medidas tempranas, o si no se
les informa debidamente de la dimensión de la tarea a la que se enfrentarán, la educación
temprana no llegará a concretarse o, en su defecto, será realizada a desgano y, por tanto con
mengua de su efecto. (Loe. cit.) .
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Es el asistente social el que en esta etapa de la detección temprana debe esclarecer el
entorno social. Es menester establecer cómo se distribuirán las obligaciones en materia de
costos, es decir, a quienes se les adjudicarán total o parcialmente la responsabilidad de
cargar con ellos. A menudo es necesario tomar medidas secundarias para desembarazar a la
familia de ciertos lastres; concretamente, eso puede significar por ejemplo que se le
adjudique a la madre un auxiliar doméstica varias horas a la semana. Todas estas medidas
auxiliares deben tomarse ya en esta etapa, dado que si se llegara a traspasar el umbral de
tolerancia de la familia en la etapa siguiente de educación temprana las consecuencias para
la estimulación temprana podrían ser catastróficas. (Ibid; p. 17).

Educación Temprana.
La educación temprana es el núcleo de la estimulación temprana, fin verdadero al cual
deben servir el reconocimiento y la detección tempranas. Se trata aquí de brindarle al niño
de primera infancia discapacitado o con riesgo en su evolución una educación especial que:

Se instale tempranamente.
Sea planificada (según un sistema de estimulación), y
Tome en cuenta el daño existente o amenazante.

El objetivo principal es la educación preventiva Esta debe evitar que a partir de la causa de
la discapacidad se produzcan desviaciones psicosociales en:

La percepción.
El hábito motor.
La emocionalidad.
La comunicación, especialmente la conducta verbal, y
El aprendizaje.

Cuando la educación preventiva resulte insuficiente por la existencia de un daño masivo, se
agregan a la educación preventiva la educación especializada correctiva y la
compensatoria. Los procesos educacionales normales deben ser desplazados lo menos
posible por la educación especial. La educación normal debe ser considerada y fomentada
de igual manera que la especializada. El principio rector es que se debe dar educación
normal tanto como sea posible y educación especial tanto como sea necesario.

En la educación temprana coinciden medidas pedagógicas y terapéuticas. Por ello, la
educación y el tratamiento tempranos apenas pueden diferenciarse en algunas áreas de
trabajo (Loe. cit.).

Tratamiento Temprano.
Cuando un niño tartamudo de 3 Y2 años es estimulado durante el juego a bablar con fuertes
acentos melódico-dinámicos, y además en forma rimada el niño "aprende" a hablar bajo
condiciones nuevas. Sin embargo, este proceso podría considerarse también una forma
particular del tratamiento del babia Sería pues un tratamiento sustentado en procesos de
aprendizaje, esencialmente aprendizaje motor.

El concepto de tratamiento es poco homogéneo: se puede realizar tratamiento tanto
mediante el uso de medicamentos, bistwi Y rayos láser, como mediante el empleo de la
palabra y el movimiento.
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Estas modalidades terapéuticas cuyo medio son el movimiento y la palabra se basan en
procesos de aprendizaje, y su éxito está condicionado a la participación activa del paciente
al igual que sucede en la educación. En un proceso de esta naturaleza, y dadas las
relaciones particulares que se crean, el paciente de este tratamiento se convierte en
educando. Las formas de tratamiento verbal y psicomotor no le son aienas al proceder
educativo, sino que por el contrario son esencialmente de igual naturaleza: justamente,
procesos de aprendizaje. El obrar terapéutico y educativo deben ser frecuentemente
interrelacionados (/bid, p. 18).

Asesoramiento Temprano.
Comprende la totalidad de directivas educativas a los padres. El pedagogo o el psicólogo
deberá efectuar al comienzo de la estimulación temprana, en la primera fase del
reconocimiento temprano, varias entrevistas con los padres del niño acerca de las
perspectivas que la vida le ofrece. El asesoramiento, que siempre -en el mejor sentido de la
palabra- debe ser publicitario, será apuntalado mediante ejemplos, en lo posible
documentados (por ejemplo fotos de niños con síndrome de Down y rasgos faciales
agradables, o bien una película breve mostrando a un niño con síndrome de Down con un
habito motor relativamente discreto) (Loe. cit.).

Es importante el lenguaje del pedagogo o psicólogo en su rol de asesor. Debe ser claro y
entendible . La jerga profesional, incluso la jerga seudo médica (cuya función intimidatoria
aún no es comprendida por muchos asesores), produce rechazo, no motiva y conduce el
asesoramiento al fracaso. Una de las condiciones para una educación temprana exitosa es
que los padres comprendan exactamente lo que se les dice, como asimismo las indicaciones
detalladas para la educación temprana (lbid; p. 19).

4. TERMINOS CLAVES DENTRO DE LA ESTIMULAClÓN TEMPRANA

4.1 Estímulo
De acuerdo con Wemer en 1977, el estímulo en su acepción más generalizada., es una
influencia que produce un efecto en un ser vivo. Aunque también se podría considerar
como el proceso que transcurre en el interior de un organismo o fuera en él y actúa sobreun
órgano sensorial, o bien sobre variosprovocando una modificación específica (reacción).

Por su parte Aguirre y Álvarez en 1988, consideran que en un aspecto más general Y
fisiológico, estímulo es cualquier cosa que sirve para incitar a alguien a realizar cierta cosa
o a que la bagá más rápida o mejor. También consideran estímulo al cambio de energía con
el ambiente fisico que actúasobre el organismo y desencadena una respuesta. Para dichos
autores un estimulo constituye de por sí un complejo conjunto de componentes, entre los
que se debe considerar el inicio, duración, intensidad y fin del mismo. Dependiendo de ello
la respuesta tendrá un principio, cualidad y dimensión ya sea temporal o de intensidad
características.
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Warren en 1991, define estímulo como una energía externa a un receptor, que excita a éste.
En un sentido más amplio habla de que el estímulo es un objeto o suceso externo o interno,
o un aspecto de ese objeto, o cambio en el aspecto del objeto, que provocan o modifican
una experiencia, o que alteran la actividad en el organismo vivo .

4.2 Estimulación
Según Warren en 1991, estimulación es cualquier cambio observable (típico o atípico,
incluyendo la inhibición) en el metabolismo u otra función del tejido vivo, y que se debe a
la aplicación de algún agente externo. Es el acto de aplicar ese agente (es decir un
estímulo). Encontrando así que estimular para Warren es aplicar un estimulo a un receptor
iniciando un impulso nervioso; o bien provocar un alto grado de actividad orgánica por
medio de un estimulante, de una sugestión, etc .

Estimulación es la acción o efecto de estimular por lo tanto es excitar vivamente (a uno) a
la ejecución de una cosa, avivar (una actividad, función, etc .): - al estudio, - con apremios;
- el apetito de conocimiento.

4.3 Desarrollo
Este termino se refiere, ante todo a las modificaciones de la forma y la conducta de los
seres vivos. Puede referirse al individuo, considerando su formación desde el germen hasta
la forma adulta (ontogénesis). Werner considera el desarrollo como un proceso de
diferencíacián (en el que se presentan funciones especiales a partir de un difuso
funcionamiento global) y también, al mismo tiempo, como centralización (coordinación de
las funciones parciales en dirección a un objetivo). Según este autor el concepto de
desarrollo se aplica a lo psíquico y a lo corporal.

El desarrollo es función de la madurez funcional en cuanto esta es premisa obligada del
ejercicio y el aprendizaje. El desarrollo abarca también el procesoinverso, de regresión, de
decadencia (desarrollo regresivo) (Werner, T-s 1977, pp. 233 Y234 ).

Coll en 1979, dice que en general. se habla de desarrollo para designar cambios que sienten
una relación funcional con el tiempo transcurrido, siendo éste indicado a través de la edad
cronológica del organismo.

En 1988 Aguine y A1varez mencionan que el concepto de desarrollo lleva implícito el
concepto de cambio y se babIa de cambio cuando se añade o se quita algo a una situación o
a un objeto. Un ejemplo de esto es la diferencia que existe entre el momento del nacimiento
y la edad adulta en el ser hwnano; para estudiar estas diferencias se necesita un índice de
referencia y en el caso de los sujetos humanos y animales el mencionado índice es la edad.

En la psicología existen diferentes formas de concebir el desarrollo y por lo tanto diferentes
teorías, algunas de ellas bastante contrapuestas entre sí, no obstante se podrían asimilar en
dos grandes grupos arriesgo de caer en el simplismo. Unas parten de los conceptos
biológicos inducidos por Charles Darwin y sistematizados por inventor de) termino
"Psicología del Desarrollo", StanJey Hall, mientras que las otras parten de los conceptos e
ideas de autores como Watson.
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Por otro lado Warren en 1991, de manera general define desarrollo como los cambios que
se presentan en la estructura y la forma de un organismo individual, desde el origen hasta la
madurez. Mientras que en el aspecto psíquico comenta que es el desenvolvimiento u
organización progresiva de la vida mental y de la conducta en el individuo, que va desde la
vida embrionaria basta la madurez.

4.4 Maduración
En 1989 Weiss menciona que la maduración es el proceso de progresiva organización de
funciones y sus substratos morfológicos que tiene carácter direccional y nunca es
independiente de la experiencia Si embargo, los efectos de la experiencia son tales que
controlan las manifestaciones de propiedades intrínsecas del individuo, pero sin producir
estas propiedades.

Para Warren en 1991 de manera amplia, la madurez es un estado de completo desarrollo
(aplicado a células, órganos, funciones, organismos). Con respecto a lo mental comenta que
es un estado o consecución de un desarrollo general completo de la vida mental y la
conducta, en un individuo. Por lo cual para él la maduración es consecución del estado de
completo desarrollo o un proceso mediante el cual se llega a ese estado.

Charles en 1997 y Papalia en 1998 coinciden en que la maduración es un despliegue de
patrones de comportamiento en secuencia biológicamente determinada y relacionada con la
edad.

4.5 Crecimiento
En psicología, al hablar de crecimiento del niño, no se hace referencia únicamente al
crecimiento corporal, sino también al crecimiento de la inteligencia, de la capacidad de
juicio moral, etc. Propiamente, crecimiento es aumento.-s- desarrollo (Wemer, T., 1977,
p.202).

Para Morales en 1997 el crecmnento es un fenómeno cuanutanvo y se refiere
principalmente al awnento de tamaño o número de las células del individuo y se mide a
través de parámetros como: estatura., peso, fuerza., longitud de las extremidades, perímetro
del cráneo y perímetro toráxico,

Crecimiento es un, proceso mediante el cual los seres hmnanos aumentan su tamaño y se
desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología propias de su estado de madurez.
(Encarta® 2(02).

s,A QUIEN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

De modo general a los niños de Oa6 años que presenten alguna deficiencia, retraso o riesgo
de padecerlo en cualquiera de las áreas del desarrollo, así como niños sanos, a las familias,
a los maestros y al entorno que los rodea. Concretándolo más se podría decir como lo
afmna en 1987 Jordi, se "utiliza mayoritariamente para lo que llaman niños de alto riesgo,
con riesgo biológico, o bien riesgo ambieo1al" .
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y estas técnicas de estimulación son aplicadas en los primeros años de vida debido a que
biológicamente se justifica basados en la plasticidad del sistema nervioso.

Por lo tanto entre más temprano se apliquen las técnicas de estimulación temprana mejor,
pues se podrán obtener más y mejores resultados sea cual fuera el tipo de situación en la
que se encuentre el niño.

Álvarez en el 2000, considera que "las actividades de estimulación temprana están dirigidas
primordialmente a los niños de alto riesgo ambiental y en menor gradoaquellos que forman
parte del grupo que poseen lesiones genéticas, como el síndrome de Down (mongolismo),
la fenilcetonuria, galactosemia, el cretinismo, o aquellos cuya madre sufrió alguna
enfermedad viral o infecciosa durante el embarazo, como la rubéola o la sífilis, que
producen malformaciones y déficit mental en niños.

No obstante lo antes mencionado cada vez se aplica más la estirnulación temprana a los
niños que no sufren ningún tipo de enfermedad o riesgo de la misma; es decir a los niños
con un desarrollo normal (sanos) con la finalidad de optimizar su desarrollo y maduración,
consiguiendo a sí una mejor y más productiva incorporación del individuo a la sociedad.

Durante la década de los 60 se asumió un fuerte compromiso con la educación infantil
temprana basándose en la creencia de que era más probable que los niños alcanzaran su
máximo potencial de desarrollo con experiencia educativa (estimulación) que sin ella(Ellis,
I 987,p.53).

De lo anterior se puede deducir el por que del auge de la estirnulación temprana para todo
tipo de niño.

De acuerdo con JonJi (1987), Ellis (1987) y Álvarez ( 2000), se puede decir que existen
cuatro grandes gruposque se benefician de la estimulación temprana:

l. Los niños con riesgo biológico probable y/o establecido.
2. Los niños dealto riesgo biológico.
3. Los niños de alto riesgo ambiental o sociocultural.
4. Los niños sanos.

5.1 WS NIÑos CON RIESGO BIOLóGICO PROBABLE Y/O ESTABLECIDO.

El riesgo establecido comprende aquellos casos con problemas de tipo biológico o medico
plenamente identificados que implican necesariamente la presencia de grados variables de
retardo en el desarrollo; el ejemplo clásico es el síndrome de Down. En esta clasificación
entra una serie de alteraciones biológicas, congénitas o adquiridas que claramente ejercen
un impacto nocivo sobre la estructura y el desarrollo del sistema nervioso (Álvarez, 2000,
p.39y40).

En este grupo la modición biológica determina por sí misma la presencia de retardo, hasta
el punto que el n:tardo es, con fu:cuenciaWl componente importante en el diagnostico del
síndrome.
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Recientemente se ha sugerido, con bastante razón, que este grupo no se puede considerar
realmente como de alto riesgo, toda vez que el riesgo se define como el peligro ,
contingencia o posibilidad de que un daño ocurra y en este caso se esta en presencia de un
daño real y no simplemente ante la posibilidad de que ocurra. Al parecer, esta categoria se
distribuye uniformemente en los distintos estratos de la población, aparentemente sin
presentar marcadas diferencias por nivel socioeconómico y presenta una proporción
relativamente baja de los casos de retardo en Latinoamérica (Loe. cit.).

La Dra. Hemández del Servicio de Neurología Pediátrica del INPER, en el 2001, considera
que los niños que entran en esta categoría son los que poseen aquellos signos y síntomas
precursores de manifestaciones de un probable daño neurológico, pues pueden ser
indicadores que preceden a manifestaciones definitivas de daño neurológico central de
origen perinatal. Para ella el objetivo de detectarlos tiene como finalidad "Dar una
estimulación especifica temprana como tarea preventiva de alteraciones en las capacidades
del individuo y de secuelas que le impidan adaptarse al medio ambiente".

5.2 LOS NIÑos DE ALTO RIESGO BIOLóGICO.

El alto riesgo biológico se presenta como consecuencia de condiciones prenatales,
perinatales e incluso preconcepcionales, que originan una alta posibilidad o riesgo de
retardo a corto o largo plazo. El concepto de riesgo implica una alta probabilidad, no
siempre del 100"10 pero si mucho másalta que la de la población general. En esta categoria
se ubican ciertas características biológicas de la madre tales como peso, talla, edad, paridad ,
antecedentes de embarazo o partos anormales, y antecedentes de ciertas enfermedades
crónicas severas, o propias de la evolución del embarazo y lo mismo ocurre con los factores
adversos durante el mismo, v. gr., morbilidad, atención del parto. El alto riesgo biológico
puede estar también detenninado por condiciones biológicas del niño mismo, por ejemplo,
el estado nutricional, el cual puede implicar también riesgo de alteraciones en el desarrollo
del infante (Álvarez, 2000, p. 40).

53 WS NIÑos DE ALTO RIESGO AMBIENTAL O SOCIOCULTURAL.

El alto riesgo ambiental o sociocultural, se identifica con las condiciones de pobreza y
marginalidad en que se debaten grandes masas de la población en nuestro país, y se
encuentran frecuentemente asociado con el alto riesgo biológico. En efecto en comunidades
en donde las condiciones inadecuadas en que evoluciona el embarazo y ocurre el parto , a
partir de su nacimiento los niños están expuestos a riesgos ya no solo predominantemente
biológicos, cuyos componentes principales son la desnutrición la enfennedad Y la privación
de estímulos ambientales. Este grupo representa la gran mayoría de los casos de retardo
(Álvarez, 2000, p. 41).

El tipo de intervención realizada sobre los niños con riesgo de retraso mental, ya sea
intervención primaria o de rehabilitación, tiene como sustento para efectuarse la
vulnerabilidad del organismo, especialmente en etapa temprana, la posibilidad de hacer
reversible el retardo que padece el individuo de manera total o parcial, la posibilidad de
variar el medio ambiente sin altos costos estructurales y el enriquecimiento de un ambiente
que permita una calidad de vida mejor.
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Por estos motivos se justifican los programas dirigidos a la protección con procesos
educativos que cambian las aptitudes de los integrantes de la familia, la madre, el padre, la
abuela y los niños que cuidan a sus hermanos menores, realizándolos a bajo costo para
permitir enriquecer las prácticas de crianza y la protección de salud, nutrición y calidad de
vida, procurando que el niño viva en un ambiente rico en posibilidades, que le garanticen
tanto sus condiciones fisicas y de salud como su desarrollo psicológico (Loc. cit.).

5.4 WS NIÑos SANOS.

Al respecto La Guía para la Intervención Temprana, editada por la Secretaria de Educación
Pública en 1984 precisa que la practica de la estimulación temprana dentro del campo de la
"normalidad" , "es la que dirige su atención a todos los niños no importando el sexo , ni la
clase socioeconómica debido a que todos ellos requieren el afecto y los estímulos para
desarrollarse, así como guía para su futura independencia".

Los programas de estimulación como se menciona en 1988 en el Currículo de Estimulación
Precoz, se han aplicado en niños normales, como se ha hecho en el Instituto Panameño de
Habilitación Especial desde el año de 1981, con el fin de favorecer el desarrollo integral del
niño promoviendo condiciones fisiológicas, educativas y sociales y recreativas desde su
nacimiento. Estimular los procesos de maduración y aprendizaje de las áreas psicomotora,
afectivo-social e intelectual del niño ayuda a favorecer el crecimiento y el desarrollo.
Fomentar la curiosidad y observación del niño y lo invita a tener una mejor comprensión
del mundo que lo rodea.

Así se puede concluir que todos los grupos antes mencionados se benefician de los
programas de estimulación temprana ya que como menciona González en 1993 "Los
programas de estimulación tienden a:

l. La promoción del desarrollo infuntil, ya que mantienen las condiciones optimas que
garantizan el desarrollo integro del niño .

2. La prevención de problemas de desarrollo, con acciones para evitar o minimizar
problemas y condiciones nocivas sobre el desarrollo del niño.

3. La corrección de problemas de desarrollo, remediando o minimizando problemas y
condiciones nocivas que impidan o limiten el desarrollo del niño.

6. FUNDAMENTOS CIENTIFlCOS DE LA ESTIMULAClÓN TEMPRANA

La psicología del desarrollo, el enfoque conductual y la neurología evolutiva constituyen
las bases teóricas dela estimulación temprana (Cabrera YSáncbez, 1987, p. 9).

En 1987 Jordi, al referirse a las contribuciones de estas áreas señala que han permitido
poner de relieve que los bebés nacen sin haberconcluido un proceso de maduración a nivel
sistema nervioso. Ello le confiere una gran plasticidad que ya no tendrá más adelante, y que
puede ser aprovechadaen esos primeros añosde vida.
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La Psicología del desarrollo es un área de conocimiento dentro de la psicología que estudia
el desarrollo del individuo como un proceso continuo que se inicia con la fertilización y va
evolucionando a través de diversas etapas escalonadas, cada una de las cuales supone un
grado de organización y maduración más complejo cada vez. Cabe mencionar que no se
trata de una evolución rectilínea, sino que es su propio recorrido va oscilando.

El resultado del desarrollo en cada etapa depende por una parte de la herencia biológica del
niño y por otra de la interacción y experiencias que tenga con su medio ambiente. El primer
factor antes mencionado también llamado factor genético constituye en cada individuo el
potencial de crecimiento con el que nace y los procesos a los que da lugar constituyen la
maduración.

La sucesión de fases madurativas tienen lugar principalmente en el sistema nerviosos
central y en las vías sensoriales y motoras, representando el paso previo para que puedan
actuar los procesos de aprendizaje. Si los sistemas sensorial y neuromuscular no están
preparados para la aparición de una determinada conducta, ésta no se presentará por más
que se estimule al niño. Las distintas capacidades se manifiestan unas a otras de modo
irreversible, es decir, podráfluctuar el momento en que aparecen, pero no su orden; así para
alcanzar una determinada fase del desarrollo es necesario haber pasado por cada una de las
fases precedentes. De esta manera, el desarrollo está íntimamente ligado a los procesos del
sistema nerviosos y neuromuscular, sobre todo en lo que respecta a las funciones
psicomotoras.

Un factor importante en el desarrollo es la maduración que según Buhler en 1943, procede
paso a paso y regularmente. Por maduración se entienden los procesos de desarrollo
condicionados orgánicamente. Se realiza progresivamente ya que la adquisición de algún
conocimiento viene seguida de otra, así la herencia y el ambiente influyen sobre cada logro
que consigue el individuo; la herencia es la base sobre la que se avanza. La maduración se
realiza a todos los niveles, pero especialmente en el sistema nervioso y en las vías
sensoriales y motoras. El ambiente actuará en el desarrollo y en la maduración pero es
necesario que la base biológica fimcione paraque se lleven a cabolos avances. En el primer
año de vida de un niño existe un constante superar de etapas, es por esto, que la
estimulación temprana tiene tanta importancia en los cuatro primeros años. Hay periodos
cruciales durante los cuales es determinante que se desarrollen ciertos procesos con especial
rapidez.

El Enfoque Conductual por su parte ha hecho importantes contribuciones al campo de la
estimulación temprana.. T leDe como ~eto de estudio las interacciones existentes entre el
organismo y el ambiente. De acuerdo con esta aproximación, la conducta del niño en
desarrollo está compuesta por dos clases de respuestas: respondientes y operantes.

Las respondientes son aquellas respuestas que están controladas principalmente por los
estímulos que las preceden, como por ejemplo la contracción pupilar que se provoca en el
recién nacido cuando se le presenta un destello de luz brillante. Siempre que se presenta el
estímulo la respuesta le sigue a DO ser que el organismo esté fisicamente imposibilitado
para dar la respuesta.
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En tanto que las operantes son las respuestas controladas por estímulos que les siguen y que
hacen que aumente o debilite la respuesta Por ejemplo, si a la conducta de "meter objetos"
en una caja le sigue inmediatamente un refuerzo u recompensa, aumentara la probabilidad
de que ésta se vuelva a repetir; si por el contrario, el niño recibe un castigo o se le quita
algún estímulo placentero como consecuencia de dicha acción probablemente disminuirá la
probabilidad de queesa conducta se vuelva a presentar.

Los fundamentos principales del aprendizaje para el enfoque conductual se sustentan en el
conocimiento operante. El aprendizaje se entiende como una serie de modificaciones, de
cambios de comportamiento de un organismo que se dan como resultado de la experiencia
o de la practica, y que dan lugar a la adquisición de detenninados conocimientos o
habilidades. Por otra parte, cuando un organismo aprende se puede decir que está
adaptando su comportamiento a diversos cambios del medio .

En el condicionamiento operante no se crea ninguna respuesta, sino que se fortalece una ya
existente. Cuando se está fortaleciendo una respuesta operante es importante tomar en
cuenta que los reforzadores deben ser presentados en forma contingente a la emisión de la
respuesta. En ocasiones se puede observar que realmente no se está fortaleciendo la
resouesta que se desea sino otra diferente, esto es debido a la demora en la presentación del
reforzador.

La Neurología Evolutiva es otra disciplina que constituye parte importante de los
fundamentos básicos de la estimulación temprana. Estudia la evolución del sistema
nervioso del niño desde su nacimiento hasta los cuatro años aproximadamente. Un examen
cuidadoso de aspectos esenciales en el estado físico del bebé permite saber si
neurológicamente se desarrolla nonnalmente. Algunos signos que explican el estado del
sistema nervioso del niño y que se hacen fácilmente evidentes al examinador son: el tono
muscular y Josreflejos.

El tono sirve de fondo sobre el cual surgen las contracciones musculares y los
movimientos, por tanto, es responsable de toda acción corporal y además es el factor que
permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes posturas (posiciones).

El tono muscular es un estado de tensión permanente de los músculos, de origen
esencialmente reflejo, variable cuya misión fundamental es el ajuste de las posturas y de la
actividad general y dentro del cual es posible distinguir de forma semiológica diferentes
propiedades. Se manifiesta por los músculos, aunque es una acción guiada por el sistema
nervioso. Se le puede clasificar como normo, hiper o hipotonía La hipotonía se manifiesta
por la flacidez, falta de resistencia o hiperextensibilidad articular, en la hipertonía hay
rigidez a los cambios de postura y retraso al reajuste muscular, es decir, l hipotonía es una
disminución de la resistencia en la manipulación pasiva de los miembros, mientras que la
hipertonía es un incremento de la resistencia a los cambios de postura y retraso al ajuste
muscular (GiIman y Winans, 1989. pp.25 - 33).

Los reflejos son otro factor esencial para el estudio del bebé, ya que a través de ellos es
posible determinar el estado neurológico del niño. Coriat señala que" Jos reflejos son
reacciones automáticasdesencadenadas por estímulos que impresionan diversos receptores.
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Tienden a favorecer la adecuación del individuo al medio ambiente..." (Cabrera y Sánchez,
1987, p. 27).

Por medio de estos, es posible determinar tanto el estado neurológico del niño como
predecir en parte la evolución del desarrollo psicomotor. Existen dos tipos de reflejos: a)
Primarios que son los que están presentes desde el nacimiento, y b) Secundarios que van
apareciendo a lo largo de los primeros meses de vida.

Según Brazelton en 1984, al principio los reflejos aparecen como respuestas automáticas a
un estímulo dado, poco a poco a medida que avanza la maduración del sistema nervioso,
van modificándose dentro de la conducta consciente, de manera que al ejercitarlos, se
desarrolla la actividad psicomotriz voluntaria Algunos de los reflejos primarios que están
presentes en el recién nacido son: Reflejo Cervical, Tónico-Asimétrico, Prensión, Succión,
Apoyo y Marcha, Prensión Plantar y Oculares. Algunos de los reflejos secundarios que
aparecen posteriormente: Reflejo de Landau, Paracaídas, Apoyo Lateral y Posterior.

De acuerdo con Matas en 1997 también podemos encontrar la Ley de inervación reciproca:
ante un estímulo, si se contrae un músculo (agonista) el de función opuesta debe relajarse
(antagonista)y viceversa; aunque por influencia cortical hay una modificación: los dos
pueden responder con un estado de semicontracción llamado contracción muscular. Ley de
Shunting: el sistema nervioso refleja permanentemente el estado muscular de todo el
cuerpo. La contracción y la relajación muscular determina la distribución del flujo de
excitación o inhibición que desde el sistema nervioso llega a la periferia Con ello se
pueden cambiar total o parcialmente patrones de actividades dominantes para corregirlos o
poder introducir nuevos, diferentes a los originales.

7. CONSIDERACIONES NEUROFfSIOLóGICAS BASICAS

Las ultimas teorías dicen que el crecimiento neuronal continua después del nacimiento con
contribución del medio cada vez más importante, determinando la formación continua de
nuevos y más complejos circuitos neuronales lo que con lleva a lo afinnado por Jordi en
1987 "la plasticidad cerebral y la posibilidad de su mayor desarrollo por adiestramiento y
estimulaciones es ya un hecho antiguo..." cuestión que cabe resaltar de manera especial
porque dicha plasticidad cerebral es parte fundamental de la razón de ser de la estimulación
temprana.

Nociones de Newoanatomía funcional

Resulta necesario exponer algunas nociones básicas sobre el funcionamiento del sistema
nervioso y su importancia en todos los actos que se realizan motora o psíquicamente en el
cuerpo humano.

Durante los tres primeros años de vida se desarrolla el periodo de maduración más
importante llamado mielinización, durante el cual, los primeros movimientos que son
totalmente involuntarios van desapareciendo para dar paso a una actividad cortical
(voluntaria) cada vez más dominante.
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Microscópicamente, en el sistema nervioso pueden encontrarse tres elementos: neuronas,
que son las células nerviosas; la neuroglia, que es el tejido de sustentación y el tejido
vascular, que comprende arterias y venas.

De acuerdo con Matas en 1997, "microscópicamente, el sistema nervioso puede dividirse
en dos partes: a) encéfalo espinal que comprende el encéfalo(eerebro, cerebelo, bulbo y
protuberancia) y la médula; ambos cubiertos por las tres meninges, bañados por el liquido
cefalorraquídeo y dentro de la protección ósea que les ofrece el cráneo y la columna
vertebral respectivamente. b) el sistema nervioso vegetativo formado por las ramas que
salen del sistema nervioso central y llegan al corazón, glándulas y músculos lisos. "

De cada neurona sale una prolongación que constituye el elemento esencial de la misma por
su conductibilidad, llamada axón. Cada axón es una fibra nerviosa. Estas fibras se unen en
conjuntos formando nervios, y es a través de ellos por donde viajan los impulsos. Un
impulso puede pasar de una neurona a otra por medio de fenómenos eléctricos o químicos.
En este último caso se habla de sinapsis.

Según su función una neurona puede ser sensitiva, cuando lleva los estímulos de la periferia
hacia el sistema nervioso central; motora cuando lo hace en sentido contrario o
intemunciales si conectan distintas partes del sistema nervioso entre sí.

Principios Generales del Sistema Nervioso

La zona externa del cerebro se llama corteza cerebral. En su parte media se encuentra el
surco central. A partir de él pueden describirse dos zonas una anterior o motora y una
posterior o sensitiva. Esta división se debe a que la estimulación eléctrica del área anterior
seguramente provocará contracciones musculares más que la estimulación de la zona
posterior. A la inversa, la estimulación del área posterior es mucho más probable que
origine una experiencia sensitiva. Por otra parte estas áreas están superpuestas las
actividades motoras están controladas o modificadas constantemente por las señales del
sistema sensitivo. De la zona anterior parten las vías principales que trasmiten los ímpulsos
motores, por ello se le llama también región motora primaria o piramidal. Todos los nervios
excluyendo a los piramidales específicamente que trasmiten señales motoras del encéfalo a
la medula forman los haces extrapiramidales. Esta zona también se llama motora
suplementaria (Matas, 1997, P16).

Funcionalmente el área posterior o sensitiva también puede separarse en dos partes: I y II.
La región I está asociada a la zona piramidal proporcionando señales sensitivas que son la
base de muchas de las reacciones motoras primarias. En el área n provoca movimientos
posturales mayores. El cerebelo es tan importante como los demás elementos de control
motor del sistema nervioso ya que su lesión hace que los movimientos resulten anormales.
Vigila y ajusta las actividades motoras, recibe la información de las partes periféricas del
cuerpo comparando el estado de las mismas con gran rapidez, controla el tono y el
equilibrio (Loe.cit.).

El bulbo es la prolongación de la médula que se engrosa por el entrecruzamiento de las vías
motoras y ladecusacióosensitiva.
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La protuberancia conecta al cerebro con el cerebelo y el bulbo. Ambos, bulbo y
protuberancia controlan con otros elementos nerviosos el tono, y su lesión provoca pobreza
de movimientos o la aparición de movimientos involuntarios (Loc.cit.) .

Niveles de Integración

Los tres niveles de integración más importantes son: el nivel medular, el nivel encefálico
bajo yel nivel encefálico alto o cortical (/bid, p. 17).

Nivel medular: las señales sensoriales son trasmitidas por los nervios raquídeos penetrando
en cada segmento de la medula espinal, pudiendo causar respuestas motoras localizadas.
Esencialmente todas las respuestas son automáticas y prácticamente instantáneas, a estás se
las llama reflejos (Loc.cit.).

Nivel encefálico bajo: es el encargado de controlar las funciones subconscientes pero
coordinadas del cuerpo como también muchos de los propios procesos vitales (Loe.cit.).

Nivel alto o cortical: es la zona de almacenamiento de la información que puede disponerse
a voluntad para controlar las funciones motoras del cuerpo. Cada vez que se recibe un
estímulo cualquiera de los tres niveles mencionados por las vía aferente, se obtiene una
respuesta por la vía eferente. La vía sensitiva lleva entonces la información de cómo fue esa
respuesta: este es el mecanismo de retroalimentación o de feed back . En el sistema nervioso
la cantidad de aferencias y eferencias son muchísimas y en estas interacciones existen
varios niveles de integración (Loe.cit.).

8. HERRAMIENTAS DE LA ESTlMULACIÓN TEMPRANA

8.1 Los Padres como los Principales Agentes Estimuladores.

Dentro de la dinámica de la estimulación temprana, para autores como Naranjo en 1988, el
papel que juegan los padres es "lo más importante, es la intervención de los padres, lo
mismo que el resto de la familia especialmente por ser los principales personajes en la vida
del niño, así como estimulartodas Ycadauna de las áreas simultáneamente".

Algunos otros autores son más categóricos como Matas en 1997, quien afirma que "el
tratamiento se basa en la madre quien es responsable de estimularen casa. Pero es
necesario tomar en cuenta a ambos padres y aún cuando la madre sea la que pasa mayor
tiempo con el hijo, los dos deben compartir la tarea, surgen así la figura de la madrecomo
la primera estimuladora". Por su parte Cervantes y Medellín en 1994, dicen "la
estimulación temprana debe facilitar las relaciones afectivas entre el niño y sus familiares,
así como fomentar los patrones adecuados que ayudan a la relación dinámica del niño con
su madre, en un ambiente de seguridad afectiva y de motivación por aprender",

Por lo tanto se debe considerar también un aspecto muy importante: idealmente la madre
y/o el padre desempeñan el papel principal dentro de la estimulacióo del bebéYson los que
supuestamente conocen mejor a su bebé, y pasan la mayor- parte del tiempo con su hijo.
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Pero en la actualidad la realidad es otra y en ocasiones por diversas situaciones económicas
o personales los padres no necesariamente se encargan del cuidado del infante y son otras
personas las que pasan mayor parte del tiempo con el niño . A estas personas se les
denomina "cuidadores" y son personas (abuelos, tíos maestros, etc.)que también establecen
lazos afectivos con el niño y pueden desempeñar el papel de agentes estimuladores.

8.2 El Juego y el Juguete.

La técnica de la estimulación temprana para Hegeler en 1%5, consiste en estímulos
organizados y si.<;tematizados y tienen como elemento muy importante el juego, ya que
mediante este los niños aprenden se relacionan con el medio que los rodea y con otras
personas además es importante parasu desarrollo físico y salud corporal.

Para Piaget en 1962 el juego es una de las formas de aprender acerca de los objetos y de los
eventos una nueva forma de ampliar y consolidar conceptos así corno integrar el
pensamiento en acción. Este mismo autor afirma que la forma en el que el niño juegue
dependerá de su desarrollo cognoscitivo por lo que el juego permite conocer el desarrollo
del niño; de acuerdo con dicho autor " el juego en la etapa sensorio motora que ocupa el
periodo del nacimiento hasta el segundo año de vida es cuando el niño esta adquiriendo
afanosamente el control de sus movimientos y aprende a coordinar sus gestos y
percepciones con los efectos de los mismos. En este periodo el juego se trata básicamente
de repetir y variar movimientos. El niño tiene placer a partir del dominio de capacidades
motoras y de experimentar en el mundo del tacto, la vista y el sonido. Obtiene placer al ser
capaz de que se repitanacontecimientos" .

Roman, Sánchez y Secadas en 1997, creen que el juego como actividad espontánea y libre
de interferencias, en cierto grado tiende a afianzar algo recién aprendido mediante
repetición placentera hasta la adquisición de destrezas y hábitos tanto en el orden físico
como del oonocimiento Y de la adaptación social. Y se entiende que el juego como
actividad placentera que sigue al aprendizaje y convierte lo aprendido en habilidad estable
será másdivertido y atrayente comenzar por lo másf.íciJde asimilar.

Tanto Piaget como Gesell insisten sobre la contribución del juguete en el desarrollo
sensorial, motor, intelectual Y social, ya que éste se considera como un medio de
experiencia que permitirá al niño analizar el mundo y constituir su personalidad (Ramírez,
1997, p.II).

Para Sosa en 197&, a todo juego corresponde un juguete. El juguete se usa para lograr un
aprendizaje efectivo adaptado a las posibilidades mentales de cada niño. Hay juguetes para
desarrollar diferentes capacidades, como la área motora, sensorial y el lenguaje. Los
requisitos de un juguete deben ser. que sea sólido, que se adecue a la etapa y edad del
desarrollo del niño. En niños mayores debeestimular la imaginación y capacidad creadora.

Berazaluce en 1993 menciona que "los juguetes pueden ser ayudas invaluables para el
crecimiento mental y oeuroIógico de los niños Yel juego es una actividad muy seria parael
niño y es esencial paraaprender".
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En 1997, para Morales existen tres condiciones para que la técnica de estimulación resulte
efectiva al programar juegos y actividades conjuguetes:

l . Contingencia: en el caso de la estimulación para el bebé generalmente incluye
movimiento. Los juegos deben permitir descubrir que sus movimientos
involuntarios son capaces de causar movimiento o algún tipo de cambio en su
entorno, de tal forma que este motivado para repetirlos como movimientos
voluntarios. Así aprenderá cómo se puede controlar su mundo, cómo es su cuerpo ,
como se ubica el mismo en el espacio, cuales son los limites de su cuerpo, como se
puede mover en su ambiente.

2. Interacción: interactuar con el bebé siempre que se este con él. Los juguetes deben
facilitar esta interacción o hacerla más variada, no sustituirla, pues el bebé aprende
de sus padres, no solo de los juguetes.

3. Observación: el bebé parece pasivo durante los primeros meses, pero en realidad
esta inmerso en una actividad de"observación. Estaactividad es importante porque
en los primeros meses sus lapsos de atención son muy reducidos y mediante la
observación la interacción y la contingencia tendrá lapsos de atención cada vez más
largos.

Los juegos tienen que ir de acuerdo al desarrollo del niño y tiene una función primordial
dentro de la estimu1ación temprana ya que el juego puede funcionar como vínculo entre el
niño y los padres , es por medio de los juegos de estimulación que el niño sentirá la
cercanía con la madre y el padre y conocerá al mismo tiempo lo que lo rodea.

Así se puede decir que el juego es un acto social entre el cuidador y el infante, cuya
finalidad intrínseca es la de interactuar. Por medio de la interacción entre padres o
cuidadores e hijos se forma un lazo afectivo, situación que favorecerá el desarrollo
emocional del niño.

8.3 El Masaje.

El arte gentil del masaje ha sido parte de los estilos de crianza aportados de generación en
generación y en diversas culturas, desde los esquimales en el Ártico, los canadienses, en
Ganda, Suiza, India, Sudáfrica y Sudamérica; estas costumbres ancestrales se han ido
perdiendo en el inicio del siglo xx, sin embargo, últimamente se han ido recuperando o
retomando ya que la ciencia moderna ha redescubierto su importancia y contribución del
masaje en los infantes.

En la India se proporciona por tradición y cultura el masaje como estilo de crianza. estudios
intercuIturales como lo describe en 1975, Prescott, han demostrado que las sociedades
donde los niños son sostenidos, masajeados y mecidos y alimentados al seno materno de
adultos son menos agresivos y violentos. Pueden llegar a ser más cooperativos con los
demás. Los benéficos del masaje son tan enriquecedores tanto para los padres como para el
niño. Para el infante significa más que una serie de experiencias sensoriales muy ricas. Es
una herramienta para mantener un buen nivel de salud. Para los padres es importante por
que los ayuda a sentir más seguridad de sus habilidades y lograr una respuesta positiva en el
recién nacido.
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También como uno de los beneficios el masaje estimula el sentido del tacto a través de la
piel. La sensibilidad de la piel es una función del cuerpo que primero se desarrolla en la
etapa prenatal. La estimulación de la piel es esencial para adecuar el desarrollo del
organismo y su psique. El ser humano al nacer necesita de un contacto fisico cercano con la
madre (Leboyer, 1988, p. 45).

El desarrollo sensorial tiene una secuencia. Existen sentidos proximales y sentidos de
distancia (vista y oído). De los sentidos proximales el primero es el tacto; el cual se
desarrolla desde el vientre, por lo tanto el masaje también. Los infantes están
acostumbrados a la estimulación táctil del constante movimiento que tiene la madre y este
movimiento se tiene que restablecer después de que el niño ha nacido.

El masaje involucra todos los sentidos: el olfato, el gusto, la vista y el oído. Los dos
primeros se dan cuando el bebé reconoce el olor de la madre durante el masaje. Los
segundos intervienen cuando el niño ve y escucha a la madre durante el masaje .

El masaje, sirve para promover los lazos de confianza, amor, calidez, apertura y respeto y
estos elementos se pueden mantener hacia una edad adulta. Establecer una rutina de
masajes ayuda enormemente a la formación de lazos fuertes ya que los padres dedican un
espacio para relacionarse con sus hijos, de tal manera que les puede ayudar a los padres que
trabajan a dedicar un espacio de tiempo para su bebé.

Shnnider en 1986 afirma que" para los padres en especial, el proceso les ayuda a conocer a
sus hijos en un camino exitoso, se conectan con el niño en una relación profunda de tal
manera que el niño se ve nutrido". Las recomendaciones que da este autor para
proporcionar el masaje son las siguientes:

1. El masaje se debe de dar diario, se debe de establecer una rutina de acuerdo a las
necesidades de cada bebé, para unos es más indicado antes del baño, mientras que
para otros es mejor después del baño.

2. Sepuede establecer un horario de acuerdo a las necesidades o ritmo de los padres.
3. El masaje se debe de dar en un lugar cálido y tranquilo.
4. La postura que debe de tener la persona que va a proporcionar el masaje es sentada

de manera cómoda, ya sea en la cama o en el suelo. También se recomienda adoptar
la postura de "cuna", la cual consiste en colocar al niño entre las piernas de la madre
formando una especie de cuna.

5. El material que se necesita es : aceite, toalla, pañales, cambio de ropa parael bebé.
6. Para iniciar la rutina es recomendable que la persona que va a dar el masaje se lave

las manos, las caliente un poco y se relaje ella primero.
7. Indicarle al bebé que se le proporcionara el masaje y antes de tocarlo se le pide

permiso o se le avisa que se le va a masajear.
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Beneficios del masaje:
• Sensorial: Neurologicamente se estimulan sentidos en general. Acelera la

mielinización del cerebro. Da información neuromuscular y propioceptiva
fomentando una mayor conciencia corporal.

• Músculo esquelético: Ayuda a la difusión de estímulos entre un órgano y el
tejido de otro , neurologicamente se estimulan los órganos en general. Regulariza
el tono muscular, relaja los músculos y ayuda a disminuir el dolor.

• Afectivo: Disminuye la irritabilidad del bebé, crea un clima de comunicac ión y
cercanía con las personas, favorece el vinculo emocional entre el niño y sus
padres ; ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés, además de establecer bio
ritmos. Es fuente de alimentación anímica

• Inmunológico: Ayuda a remover toxinas, desechos y exceso de ácido láctico que
son movidos hacia el corazón donde se desechan. Seactiva este sistema ya que
se aumenta la producción de endorfinas.

• Circulatorio; Mejora la circ~lación venosa y el flujo linfático . Aum enta la
circulación, la nutrición de la piel, la vaso dilatación local , debido a los capilares
que permiten la entrada de oxigeno y nutrientes; ayuda a aumentar la
profundidad dela respiración.

• Cólico, digestión: Alivia la costripación, cólicos y gases .
(Loe. cit.)

8.4 La Música.

La música es un auxiliar en el proceso enseñanza aprendizaje y en niños pequeños además
de estimular el sentido auditivo, le proporciona mayor sensibilidad al niño ante la música,
haciendo agradable y suave el aprendizaje, logrando también aficionario desde corta edad a
la música, la cual siempre se ha considerado como medio estimulante en todos los sentidos.

Guindi en 1998, menciona que la música puede relajar la mente y cuerpo de niños
hipertensos, así como sacar al niño de estados letárgicos, estimulándolo y haciéndolo más
activo. Asim ismo, con sus poderes evocativos, la música puede estimular la imaginación de
los infantes. Niños con mala coordinación muscular y falta de ritmo físico, pueden ser
ayudados por la dinámica de la música, el tratar de encontrar o recrear en si mismos, el
sentido ordenado del ritmo, sin el cual sus movimientos. y aun su lenguaje, son
incontrolados y desordenados. En este caso hacer música y escuchar música son dos
procesos que se complementan.

Autores como Ávila, Mendo:lJl Y Ruiz en 1985, comentan que los niños pequeños gozan
con el movimiento y se deleitan descubriendo la variedad de maneras en que pueden
moverse; el sonido puede usarse para acompañar el movimiento o actuar como estímulo de
manera que el niño atienda a la relación existente entre cualidad del sonido y la cualidad del
movimiento.

Las áreas del desarrollo infantil donde actúa la música son principalmente el lenguaje, el
movimiento, la percepción. el afecto Y la socialización..
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Para Benezon en 1971 "El tiempo siempre esta ligado al espacio...el niño, a través del
ritmo, aprende a vivir el tiempo que pasa. Como medio de comunicación no verbal puede
funcionar a nivel cerebral muy bajo, la música ha demostrado ser una medida inapreciable
de desarrollo consciente"

Dentro de las cualidades de la música, para Sears en 1960; citado por Legorreta en 1997,
los objetivos de la música en diferentes experiencias son las siguientes:

l. Experiencias como estructuras.
• La música demanda conductas organizadas en el tiempo.
• La música permite conductas en las que las habilidades están organizadas.
• La música evoca conductas afectivas organizadas,
• La música provoca conductas sensorialmente organizadas.

2. Experiencias de auto-organizaci ón,
• La música provee auto-expresión.
• La música provee actividades compensatorias para el disminuido.
• La música provee oportunidades para recibir la aprobación y aceptación de

los demás.
• La música provee oportunidades para aumentar la auto-estima

3. Experiencias de relación a los demás.
• La música provee medios por los cuales la auto-expresión es socialmente

aceptada.
• La música provee oportunidades para la aceptación de responsabilidades

hacia uno mismo y hacia los demás.
• La música mejora la interacción y la comunicación social verbal y no verbal.
• La música provee de experiencias de cooperación y competencia en formas

socialmente aceptables.
• La música provee entrenamiento y recreación.
• La música provee el aprendizaje de normas, habilidades y conductas sociales

realistas y aceptables.

Como un ejemplo de los programas desarrollados sobre esta área se tiene el Método de
enseñanza musical integral para niños "MACARSF creado por Silva en 1999, en este
método se analiza:

1. La importancia del entrenamiento auditivo en el niño de edad
preescolar, sonido y silencio, altura e intensidad.

2. La importancia del entrenamiento auditivo en el niño de edad
preescolar: timbre, duración y velocidad.

3. El ritmo en el niño deedad preescolar.
4. la melodía en el niño de edad preescolar.
5. La práctica instrumental y la banda ritmica en el jardín de niños.
6. la actividad en el niño de l Y2 años de edad .
7. la música y la lecto-escritura del lenguaje en la edad preescolar.
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El uso de este método ha servido de apoyo musical no solo en centros o institutos de
aprendizaje escolar, sino que además se han aplicado como herramientas de aprendizaje en
centros de estirnulación temprana ya que muchos ejercicios y dinámicas musicales pueden
ser utilizadas y adaptadas en los programas para favorecer el movimiento, audición y
lenguaje asociado al sonido.

9. LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN CASA

La posición particular del presente trabajo es favorecer el desarrollo temprano de los niños
y para ello se considera que la estimulación temprana realizada por los padres o cuidadores
en casa es un medio idóneo; ya que ellos son los principales agentes estimuladores, pues
son los personajes centrales en la vida del niño y lo conocen mejor que nadie.

Han sido varios los que han demostrado que la estimulación temprana en casa es una
realidad perfectamente realizable, positiva e incluso deseable.

Por ejemplo Coriat en 1970, considera que es mejor dejar la aplicación de la estimulación
temprana en manos de los padres en especial de la madre durante los dos primeros años por
lo menos. Se lleva un control periódico con la asistencia de estás con sus hijos al Centro de
Atenc ión., pero el trabajo recae especialmente en ellas. Naturalmente esto confiere algunos
riesgos que reconoce la autora: madres que lejos del control especializado disminuían la
disciplina o seguían repitiendo pautas de conducta ya superadas, abandonos, desesperanza,
fatiga, ... etc.

La experiencia del doctor González Mas en 1977, citado por Jordi en 1987, también pone
de relieve la gran eficacia de una estimulación temprana realizada en casa. Así dice: "La
experiencia demostró no tan sólo el gran valor de una estimulación precocísima como la
iniciada durante las primeras semanas de vida, sino igualmente la gran eficacia del
procedimiento cuando el mismo, se lleva a cabo por los padres convenientemente
entrenados, controlados y estimulados".

El trabajo presentado por Hanson en 1979, es otro ejemplo de las posibilidades que tiene la
estimulación temprana en casa, realizada por los propios padres. Las madres participantes
en dicho programa insistieron en lo positivo que resulto realizar los programas ellas
mismas, tanto para el niño como para la propia familia al ir anotando sus adelantos y ser
conscientes de ellos y que se obtienen por su trabajo diario con su hijo , con el que cada vez
se sienten más unidos.

Hay que tener no obstante, varias cosas presentes cuando se realiza la estimulación
temprana en casa .

A decir de Jordi en 1987, es necesario ser constante. Hacer la enseñanza divertida,
aprovechando todos los momentos del día, todaslas actividades usuales. Tratar de incluir al
niño en actividades sociales, para que de este modo no solo aprenda en casa sino también
de suscompaiic:ros. Trahajardiariamente.
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Es importante ser muy riguroso en este sentido. Si se empieza a fallar un día comenta el
autor, luego va apareciendo el cansancio y la desesperanza. Hay que procurar lograr algo
cada día. Dejar que el niño lo intente una y otra vez. No darle prisa. Dejarle que lo haga por
sí mismo aunque le cueste o tarde.

En casa, en todas aquellas actividades cotidianas que se realizan, en la relación que entre
los padres y los hijos se da a cada momento hay un gran numero de posibilidades
estimuladoras. El conocerlas facilitaría que se pongan en practica y se eviten todos aquellos
aspectos que podrían resultar negativos.

10. RECURSOS ESTIMULANTES Y AMBIENTE IDóNEO EN CASA.

Lo que se intenta en este apartado es lograr que los padres sepan descubrir en su casa todo
cuanto sea útil para estimular a sus hijos, y aquello que pudiera resultar negativo para el
buen desarrollo de su hijo.

Se iniciara con el lenguaje. Es importante hablarles mucho a los niños, explicarles lo que
se esta haciendo; hacerlo lentamente y claro, realizándose usted mismos las preguntas y
respuestas ya que ellos suelen preguntar poco. Aprovechar los conceptos de carga
emocional (papá, mamá..), utilizar frases cortas, conceptos sencillos, no usar nunca
lenguaje infantil; repetir el nombre de las cosas que tengamos a la vista varias veces. No
interrumpir la conversación que el niño pueda realizar. Hay que aprovechar todos los
momentos del día, pero especialmente los de mayor intimidad con el niño: el baño, la
comida, al acostarse. En esos momentos se le debe hablar con dulzura, despacio y
claramente (Jordi, 1987, p. 89) .

Al bebé se le tomará en brazos. No se le debe abandonar todo el día en su cuna. Se
procurará que de tener bennanos también cooperen en esta actividad (la estimulación). Se
debe evitar la sobre protección. Hay que estar por él, pero es necesario también dejarlo
hacer, que experimente por sí mismo el entorno donde vive. Los padres deben tener fe en lo
que hacen, en que se conseguirán resultados y comunicarle esa seguridad, esas ganas de
hacer cosas. A veces se deberá tener mucba paciencia. La prisa, la impaciencia, solo
conducirán al fracaso. No se debe forzar al niño. El avanzar del niño será según su ritmo;
los padres deben favorecerlo y no forzarlo (Loe. cit.) .

Los padres pueden conseguir objetivos importantes con simples actividades en casa corno
que el niño sople, mire luces o tul cerrillo encendido, atienda a sonidos, tome Y deje
objetos, siga el ritmo de canciones, que aprenda a tomar y utilizar los cubiertos, que
adquiera hábitosde limpieza, entre otras muchas cosas; claro todoesto es su debido tiempo
y tapa del desarrollo del niño .

El niño debe conocer su propia casa, pero también jugar al aire libre, salir gozar de cierta
libertad. La televisión la radio, los aparatos musicales, el juego Ylos juguetes e incluso los
masajes pueden ser útiles empleándolos adecuadamente. Confonne va creciendo bay que ir
potenciando el juego en general: la pelota, recortes. caociooes, juegos fisicos, trabajos
manuales.
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De acuerdo con Cabellos y Aparicio en 1979, hay algunas cosas más que son de interés
para los padres que realizan la estimulación temprana en casa. La habitación donde pasa la
mayor parte del tiempo el niño pequeño en sus primeros años es de una gran importancia.
Se le debe adecuar de manera conveniente. Está debe ser espaciosa, de tal modo de que
cuando el niño empiece a gatear o a intentar andar pueda moverse con libertad en ella y
practicar aquellos juegos que le gusten. Muy importante es la luz. De ser posible, debetener
grandes ventanas, naturalmente siempre adecuadamente protegidas para evitar lamentables
accidentes, perode forma que permita el paso de la claridad, de la luz del sol , y que a través
de ella el niño pueda observar lo que hay afuera. Hay que evitar los ruidos en ella. Debe ser
tranquila y silenciosa, pero no con objeto de que permanezca así todo el día, sinocon el de
que cuando introduzcamos sonidos agradables (la voz de los padres, música, ritmos...)
pueda discriminarlos perfectamente y reaccionar a ellos, acostumbrándose a distinguirlos.

El mobiliario tiene también gran importancia. Por lo menos el de su habitación se debe
procurar adecuar al niño. Sillitas y mesaspequeñas. Juguetes didácticos. La temperatura es
otro factor a tener que tomar en cuenta. Hay que mantenerla de acuerdo a la época y a los
consejos generales que al respecto se les vayan dando, y las circwJstancias concretas que
atraviesa el niño. Las autoras mencionan que a pesar de que insistan en que hay que
aprovechar todos los momentos de la vida para estimular al niño, hay que recordar que es
fundamental reservar específicamente un tiempo diario para realizar la estimulación
temprana y llevar un control.

A continuación se esquematiza lo propuesto sobre el tema, por la Unión Pediátrica de
Estimulación Precoz (UPEP) de la Universidad de Navarra que dirige el doctor Ignacio
Villa Elizaga.

" Influencias del Entorno Familiar:
• Desanollo emocional del niño: 1) La adaptación social y emocional del niño es tan

importante como su nivel intelectual; 2) Del nacimiento a los dos años es un
periodo extraordinariamente plástico para la personalidad en desarrollo; 3) La
madre es el principal representante de la sociedad futura y quien ejerce mayor
influencia sobre el niño; 4)La actitud equilibrada. maternal Y tierna, proporciona un
mejor clima de seguridad que favorece la futura estabilidad emocional del niño.

• Ambiente Familiar del Niño con Problemas: 1) Es posible que se le sobreproteja,
que se le rechace que se muestre un favoritismo hacia él o que se le aísle;
2) No bay que ponerle por encima ni por debajo del lugar que le conviene; 3)
Facilitarle el contacto y la aproximación a los extraños; 4) El niño con problemas de
desarrollo es más fuígil Y vulnerable a los problemas de personalidad; 5)Los padres
pueden llegar a fomentar excesiva dependencia.

Cualidades Deseables en el Hogar:
• Amor y seguridad
• Aceptación del niño a pesar de sus deficientes ejecuciones.
• Disciplina finne, pero amorosa y con pocos castigos.
• Alentar la exploración y la búsqueda.
• Alabanza Y recooocimieoto.
• Alentar la indepeodeocia Yevitar la sobreprotección.
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• Tolerancia y comprensión para la mente del niño en desarrollo.
• Establecer un buen ejemplo.
• Ambición, pero no sobreambición para el niño .
• Instaurar una actitud sensata hacia la enfermedad.
• Actitud sensata hacia el sexo.
• Actitud sensata hacia los demás
• Provisión de material de juego conveniente.
• Alentar la responsabilidad, la autoconfianza, la iniciativa.
• Permitirle equivocarse y aprender de ello.
• Enseñar a discutir y a preguntar.
• Permitir la creatividad.
• Dar oportunidad de ampliar el vocabulario.
• Claridad del lenguaje.
• Leerle.
• Proporcionar experiencias fuera de casa.
• Ambiente exigente, pero democrático.
• Tolerancia a la disconformidad.
• Hablar con él.
• Permitirle ver las actividades de la casa desde los primeros días.
• Escolaridad prolongada."

Finalmente insistiendo en los objetivos fundamentales Judez y Ruiz en 1979, creen que
debe conseguirse a través de los padres, y por lo tanto en el ambiente de casa:

a) "Evitar dar lugar a aprendizajes inadecuados que sustituyan al aprendizaje de
conductas correctas, por ejemplo el uso de diminutivos y sustitutivos en el lenguaje.
Sucumbir ante la rabieta del niño adoptando para que calle una conducta contraria a
lo que habíamos previamente decidido.

b) Aprovechar los cuidados propios que necesita todo lactante o niño pequeño para que
por sí mismosconstituyan una estimulación: hablarle mientras se le baña, frotar su
cuerpo al desnudarle y vestirle, nombrarle los objetos de su uso de formas claras y
lenta, estimuJar la noción de espacio poniendo la cuna en un lugar adecuado,
ponerle boca abajo en la cuna para que aumenten los estímuJos visuales.

e) Ejecutar los ejercicios de estimuJación."

11. LOS PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Hubo desarrollos importantes en los programas de estimuJación temprana (en ese tiempo
llamados programas de intervención temprana), desde la década de 1960Yestos hanestado
dirigidos en general a dos poblaciones: niños con alteraciones biológicas y niños en riesgo
por razones medicas o ambientales. La distinción entre estas dos poblaciones es importante
Los niños con alteraciones biológicas tienen claras manifestaciones de algunos déficit o
deficiencias estructurales o conductuales, por lo genera) identificables tempranamente en la
vida. Este grupo incluye niños con anomalías genéticas (p. Ej., síndrome de Down),
alteraciones metabólicas (p. Ej ., fenilcetoouña), alteraciones neurológicas (p. Ej., parálisis
cerebral) y alteraciones sensoriales.
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Los niños clasificados como de riesgo por razones médicas o ambientales son aquellos que
nacieron en forma prematura o sufrieron alguna patología temprana en la vida (p. Ej.,
síndrome de dificultad respiratoria), tiene cuidadores de competencia cuestionable (p. Ej.,
madres adolescentes) o provienen de un ambiente abusivo negligente (Morris y Blatt, 1990,
pp. 36,37).

Sin embargo en la actualidad los autores y profesionales que se encargan de crear los
programas contemporáneos de estimulación temprana ya no solo se enfocan en niños con
riesgo biológico y riesgo ambiental, sino que toman en consideración el valor de la
estimulacióo temprana en niñossanos; dando lugar esto a que la estimulacióo temprana sea
paratodos los niñossin excepción.

Ya en 1987, Jordi confirmaba que los programas confeccionados por los profesionales
podían ser para cualquier tipo de niño. Los programas según él se basan en unas líneas
generales y en unos presupuestos teóricos de acuerdo a cada escuela, los adecuan a las
características concretas de cada niño. Por este motivo no se puede dar un programa
modelo que se pueda copiar. La principal característica que tienen los programas de
estimulación temprana es que son individualizados, personales, globalizados y dinámicos.
Para cada niño se tiene que elaborar su programa.

Por otra parte existen diversos modelos de programas que se hanelaborado en torno al tema
de la estimulación temprana que han surgido en Latino América, principalmente en la
década de los ocbenta y principio de los noventa.

Mejía, Flores y Penagos en 1996, dentro de su trabajo "Propuesta de un programa de
estimulacióo temprana dirigido a optimizar el desarrollo del niño de Oa 3 años" hacen un
análisis de diversos programas de estimulación temprana y entre ellos se encuentran:

• "El currículo de estimulación precoz", de UNlCEF-PROCEF (l988).
• "Sugerencias de estimulación paraniños de Oa 2 años", de Diaz y Jorquera (1988)
• "Guía para la intervención temprana", de la SEP (19M).
• "Estimulación Temprana de Oa 36" (1990).

Estas autoras hacen una evaluacióo pedagógica de estos programas dentro de los aspectos:
antecedentes, fimdamentacióo teórica, objetivos del programa, áreas del desarrollo,
beneficios y limitaciones de estos .

Cabrera y Sánchez en 1989 mencionan que "los programas de estimulación temprana
incluyen típicamente un material de ejercicios estructurados en relación con las diferentes
áreas del desarrollo infantil (motora, perceptiva, cognitiva, del lenguaje y social) con objeto
de potenciar el desanollo annónico de estas". El primer pasoparacomenzar a estimular al
bebé es situar las técnicas apropiadas al nivel de desarrollo en el que se encuentra siendo
este el punto de partida de toda la actividad a realizar posteriormente. Por lo tanto, es
conveniente también señalar que los estímulos de una etapa se repiten en otra para ir
afianzando las destrezas.
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Esquero en 1999, plantea un modelo de intervención de la clínica de Neurodesarrollo: a
través del programa de intervención temprana se fundan las acciones de estimulación de
acuerdo con el desarrollo, mediante el cual se intenta identificar tanto las características de
integridad como las modificaciones cooduetuales expresadas y observadas en el desarrollo.
Se retoma el papel de lo social en el desarrollo cognitivo y afectivo del niño a través de un
lineamiento operativo: la intervención, teniendo como elemento fundamental el trabajo con
los padres, considerando a estos como organizadores y facilitadores del desarrollo del niño.

Dentro de los criterios fundamentales del programa se encuentra:
a. Facilitar el desarrollo en ténninos de interacción madre-hijo.
b. Orientar a la madre para conocer y responder a las necesidades especificas de su

hijo.

El programa terapéutico tiene tres modalidades:

l. Una actividad grupal cuyo objeto es informar a los padres sobre las características
de un programa de los procesos de desarrollo en los niños y de las posibles
diferencias del desarrollo entre los miembros.

2. Un adiestramiento individualizado en donde se entrena a los padres en las técnicas
de estimulación del desarrollo multisensoriales y de interacción a partir de
expresiones individualizadas.

3. Evaluación del desarrollo del niño.

12. PRINCIPALES ÁREAS DE WS PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

Debido a la complejidad del proceso del desarrollo, los modelos de programas de
estimulación temprana, como el currículo de estimulación temprana dela UNICEF
realizado en 1988 y el modelo de Matas de 1997, se han dividido en áreas para su mejor
comprensión.

Las áreas de desarrollo son propuestas por cada autor de acuerdo a su modelo de
intervención. En los trabajos presentados por estos autores se toman siete áreas de trabajo.
Todas y cada una de estas áreas tiene igual importancia y los programas de estimulación
que buscan un desarrollo "integral" deben contar con actividades para cada una de ellas.

Los programas de estimulación estánconformados por diversas áreas como ya se menciono
antes; en este apartado se describen las diversas áreas del desarrollo Y sus objetivos
generales:

a) PSICOMOTRICIDAD
l. Gruesa.
2. fina.
3. Esquema corporal.

b) LENGUAJE.
e) SOClAL-AFECTIVA

47



d) COGNOSCITIVA:SENSO-PERCEPCIÓN.
e) HABITOS DE HIGIENE PERSONAL O AUTOASISTENCIA.

12.1 a) PSICOMOTRICIDAD
La motricidad es el conjunto de las funciones desempeñadas por el esqueleto, los músculos
yel sistema nervioso que permite los movimientos y el desplazamiento. El desarrollo motor
se refleja a través de la capacidad del movimiento. Depende básicamente de dos factores : la
maduración del sistema nervioso y la evolución del tono muscular.

Las sub-áreas que constituyen la motricidad son:
l. Motriz grueso, que favorece en el niño el proceso del desarrollo motor y el buen

equilibrio del cuerpo.
2. Motriz fino, que favorece la coordinación viso-motora
3. Esquema corporal, que permite conocerse a sí mismo.

El objetivo general de la psicomotricidad es : facilitar la integración social del niño a través
del control motriz., en tal forma que se favorezca su aprendizaje y su mejor
desenvolvimiento en las tareas cotidianas y luego en la vida laboral.

l. Psicomotricidad gruesa.

Sus objetivos generales son: se trata de ejercitar en el niño la coordinación psicomotriz
gruesa a través de lograr un tono, postura, movimiento adecuado y un buen equilibrio
corporal a través de la ejercitación de todos los músculos grandes de su cuerpo.

Como menciona Morales en 1997, los ejercicios que se practican en esta área están
encaminados a conseguir que el niño controle cada una de laspartes de su propio cuerpo y
sus movimientos. Esto implica el establecimiento de un tono muscular adecuado y las
relaciones equilibratorias.. También se busca que el niño sea capaz de desenvolverse en su
entomo para lo cual es preciso que comprenda las relaciones espacio temporales, todo lo
que le va a permitir moverse sin dificultad.

2. Psicomotricidad fina.

El trabajar esta área tiene como objetivo el tratar de favorecer la coordinación viso-manual.
Sebusca que el niño logre una destreza manual, en donde los movimientos del ojo y de la
mano van adquiriendo la habilidad de trabajar de manera coordinada con el fin de ir
logrando precisión para la ejecución de movimientos específicos, un ejemplo de ello es el
movimiento de la pinza entre el pulgar y el índice para tomar un objeto pequeño y que se
puede manifestar alrededor de los ocho meses de edad.

3. Psicomotricidad: Esquema Corporal.

El cuerpo es en el niño el instrumento con el que percibe al mundo y es a través de él que
entra en relación. Según Le Boulcb en 1992, puede definirse como la intuición global o
conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en
función de la interrelación de sus partes y sobre todo de su relación con el espacio y los
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objetos que lo rodean. Y para Vurplilot, citado en el currículo de estimulación temprana de
1988, es "El esquema corporal es una estructura adquirida que permite que un sujeto pueda
presentarse a sí mismo, en cualquier momento y en toda situación, las diferentes partes de
su cuerpo; independientemete de todo estímulo sensorial externo. Reside en ello no sólo la
posibilidad de tomar conciencia individual de cada parte, dedo, nariz, rodilla, etc. , sino al
mismo tiempo el sentimiento de pertenencia de todos los elementos a un único ser".

El trabajar esta área tiene como objetivos lograr el conocimiento corporal en el propio
cuerpo del niño Y en otras personas ya que el oeonato tiene una percepción del cuerpo
extremadamente vaga, global e indiferenciada La adquisición de su esquema corporal
depende de la síntesis de estímulos sensitivos, principalmente táctiles, propioceptivos y
visuales. Durante los dos primeros años de vida el niño delimita su propio cuerpo del
mundo de los objetos. Esta delimitación se realiza por partes y se ajusta a las leyes
cefalocaudales y proximodistales.

La estructura espacio-temporal.
La evolución de las adquisiciones espaciales se inserta en el proceso madurativo de la
inteligencia como parte fundamental. Los niveles de relación con el espacio son :

1) El nivel de experiencia vivida: que se traduce en la adecuada orientación espacio
temporal. El dominio del espacio-temporal implica :

a Apreciación de las direcciones: orientación en el espacio (adelante-atrás,
arriba-abajo, adentro-afuera, etc .),

b. Apreciación de las distancias: puntería
c. Localización de un objeto en movimiento: Trayectoria que el objeto describe

en el espacio, su velocidad y previsión en los instantes posteriores.

2) El nivel de estructuración espacio-temporal: que implica la posibilidad de someter
los datos proporcionados por la experiencia vivida al análisis del intelecto. Tras la
experiencia de un espacio oral, especifico de los primeros meses de vida del niño y
ligado al aparato perceptivo más activo y significativo durante este periodo: la boca,
aparece un espacio llamado proximal, que es el espacio de manipulación, presente
cuando se adquiere la preosión voluntaria, espacio relacionado con la adquisición de
la postura sedente.

La lateralidad.
Es un conjunto de las predominancias particularmente de una u otra parte simétrica del
cuerpo, a nivel de mano, pie, ojo y oído. Y la lateralización es el proceso mediante el cual
se desarrolla la latera1idad. Su desarrollo está íntimamente ligado con la organización, por
un lado del esquema corporal y por otro del espacio y del tiempo. Y se logra definir hasta
los seis años.

Ejes corporales.
Sedenominan ejes corporales a las líneas imaginarias que dividen al cuerpo en partes :

• Eje longitudinal: mitad derecha e izquierda (con referencia ala columna vertebral).
• Eje tIaosversal: Mitad superior y mitad inferior (con referencia a la cintura).
• Eje dorso ventrnJ: mitad anterior p mitad posterior.
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Postura.
Es el producto de la coordinación de los impulsos nerviosos procedentes de los ojos, del
laberinto del oído interno y de las terminaciones nerviosas propioceptivas situadas en los
músculos, articulaciones y tendones.

Relajación.
Es el proceso de relajación muscular acompañado de tranquilidad mental.

Respiración.
Es la entrada y salida de aire de los pulmones y depresión de la caja torácica. Puede
considerarse la función más importante del cuerpo.

12.2 b) LENGUAJE

El lenguaje tiene como finalidad la comunicación, la conceptualización verbal de la
experiencia El trabajar esta área tiene como objetivo estimular el desarrollo del habla o
lenguaje expresivo del niño, mediante ejercicios preparatorios de la fonación , la
articulación y la comprensión del lenguaje. En esta área se contempla la imitación o gesto
con la presencia de un modelo.

12.3 c) SOCIAL-AFECTIVO.

Se refiere a! desarrollo del niño respecto a sí mismo y a su relación con las personas, seres
y objetos que lo rodean. Se trata de establecer una interacción entre el niño con laspersonas
que lo rodean, la adaptación para con el medio socia!. Se promueve los lazos afectivos y la
fonnación del Yo del niño.

El trabajar esta área tiene como objetivo el proporcionar a! niño los medios que ayuden a la
adaptación y socialización en el ambiente en que se desenvuelve, ofrecer" la oportunidad de
promover los lazos afectivos con la madre, el padre Ydemás miembros de la familia

12.4 d) COGNOSCITIVA: SENSO-PERCEPCIÓN.

El objeto de trabajar esta área es lograr el desarrollo integral de la senso-percepción y su
completa identidad global. Se trata de lograr que el niño tenga una representación mental
del ambiente externo que lo rodea para que pueda hacer una conceptualización de su propia
experiencia y la representación de los objetos.

Estos objetivos se logran a través de la senso-percepción humana y se deben atender en
fonna especifica a las siguientes sub-áreas: visual, auditiva, gustativa, somestésica,
cinestésica y propioceptiva vestibular.

El trabajar estas sub-áreas tiene como objetivo:
l. Visual o vista. Promoverel desarrollo de la percepcióo visualdel niño Y lograr que

la visión sea un instrumento de enriquecimiento de experiencias sensoriales en
todos los campos. El órgano de la visión es el ojo.
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2. Auditiva Favorecer el desarrollo de la discriminación auditiva del niño y promover
la apreciación auditiva de los sonidos como lo son la música, los sonidos de
entorno, de la comunicación humana, etc. El órgano de la audición es el oído.

3. Gustativa Facilitar sus facultades gustativas del niño como medio de
reconocimiento y de relación con el ambiente. El sentido del gusto se localiza en la
legua y se promueve que el niño reconozca los cuatro sabores elementales: dulce,
ácido, salado y amargo.

4. Olfativa Favorece al máximo las facultades olfativas como medio deconocimiento
y de relación con el ambiente. El principal órgano del olfato es la nariz.

5. Somestésica (tacto). Brinda las oportunidades de enriquecer lassensaciones del niño
en el ámbito del tacto y sus variantes. Por medio del tacto, se puede identificar,
tamaño y forma de los objetos. Se trata de ofrecer al niño; consistencias corno: duro,
blando, viscoso, aceitoso, pegajoso, resbaloso; texturas: liso, rugoso, poroso,
esponjoso, suave, áspero; y espesores: gruesoo delgado.

6. Cinestésica y Propioceptiva- vestibular. Facilitar los movimientos corporales
mediante la ejercitación muscular y el equilibrio que se requiere para el buen
control postura! y ubicación del cuerpo en relación con el espacio y el tiempo. Las
actividades relativas a la cinestésia y a la propiocepción vestibular brindan al niño la
oportunidad de practicar posturas y movimientos corporales. La cinestésia cuenta
con los receptores de músculos y tendones (extensión, tono y presión de los
músculos) . Este sentido se complementa con el tacto Y la visión. La propioceptiva
vestibular utiliza los canales semicirculares (dentro del oído), los receptores brindan
los datos necesarios para mantener el cuerpo de acuerdo con la gravedad y el
equilibrio. Este sentido se complementa con el oído.

12.5 e) HABITOSDE IDGIENE O AUTOASISTENCIA

Esta no es probablemente un área del desarrollo, pero debido a su importancia social y
personal es considerada como un área. El trabajar esta área tiene como objetivo el
promover en el niño la independencia en la practica de hábitos e higiene personal y
favorecer el control de las necesidades fisiológicas.

El área de hábitos e higiene personal tiene la finalidad de proporcionar al maestro, padres o
persona que entrena al niño, una guía que le pennita trabajar en fonna adecuada, para que
el preescolar logre independencia en este importante campo de la vida.

13. VENTAJAS V DESVENTAJAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

13.1 VENTAJAS
Para Sigel en 1913, la estimulación temprana contiene las suposiciones siguientes:

a) Los niños son maleables por naturaleza, su crecimiento y desarrollo puede
ser modificado en gran medida hacia cualquier dirección.

b) Los resultados de una intervención adecuada son mejores cuanto más pronto
éstase lleve a cabo.

c) La estimulación temprana influye en las fimciones psicológicas
subsecuentes.. Esta inftueocia es saludable.
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d) Gracias a la estimulación temprana la experiencia sonora cualitativa puede
atenuar o compensar carencias básicas de los ambientes de los niños. Tales
carencias definen la base sobre la cual puede construirse la experiencia.

e) Los niños que no pueden recibir los beneficios de la intervención temprana
tienen una alta probabilidad de desarrollarse de manera contraria a las
condiciones socioeducativas prevalecientes; es decir existeel riesgo de que
no alcancen todo su potencial humano.

Desde el punto de vista de Jordi en 1987, la estimulación temprana es capaz de mejorar
sensiblemente al infante. Contribuye a la erradicación de la subnonnalidad; en algunos
casos puede traducirse en mejoras sustanciales a nivel de coeficiente de desarrollo,
integración social y personalidad.

En 1996 Velásquez, enumera varias de las ventajas de la estimulación temprana:

l . Las actividades de estimulación proveen condiciones fisiológicas, educativas,
sociales y recreativas al niño desde su nacimiento para favorecer su crecimiento y
desarrollo integral .

2. Proporciona los instrumentos básicos que sirven como estimulo para los procesos
de maduración y de aprendizaje de los aspectos intelectual, afectivo y psicomotor
del niño.

3. Orienta el espíritu de curiosidad y observación del niño para iniciarlo en la
comprensión e interpretación del mundo que lo rodea.

4. Se puede realizar al mismo tiempo que cualquier otra actividad de la vida cotidiana.
5. Las actividades las puede desempeñar la madre, el padre o la persona que cuida al

níño con un entrenamiento "sencillo".
6. El material que se utiliza es de bajo costo Ypuede realizarse manualmente.
7. Puede auxiliar a la detección de niños con riesgo y tratar de evitar o minimizar el

que se presenten problemas fisicos e intelectuales.

13.2 DESVENTAJAS
En 1987, Jordi considera como desventaja el hecho de que quien aplique las técnicas de
estimulación temprana no sea una persona perfectamente preparada en este sentido
responsable y consciente de su trabajo; conocedor del desarrollo neurológico y evolutivo
normal del niño; puesto que el no tener estos conocimientos implicaría el riesgo de incurrir
en el error de fOl7Mlas situaciones llevando esto a la intervención al fracaso.

Hay que tener cuidado en ciertos aspectos dentro de la aplicación de las técnicas de
estimulaeión temprana ya que como menciona Naranjo en 1988 "Se puede provocar en el
niño un estado de ansiedad cuando se le exige más de lo que es posible que haga". Agrega
"La cantidad de estimulo debe relacionarse con la capacidad de la actividad del niño, sin
forzarlo , ni cansarlo, es decir, no se debe sobreestimular al niño, y se debe respetar en
alguna fonna la iniciativa exploratoña y la curiosidad, ya que se busca alcanzar el máximo
desarrollo integral, o sea que logre lo mejor de sus capacidades, tanto emocionales como
fisicas y sociales".
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Dentro de los riesgos que existen de no tener una técnica de estimulación temprana
regulada Ron en 1994, advierte que existe la posibilidad de caer en algunos errores por
parte de los padres pues dice; "Aunque los padres tengan una actividad amorosa con su
hijo, es necesario que conozcan los estímulos apropiados para cada edad, sin embargo les
cuesta no caer en la tentación de echar mano a la naturaleza" A menudo ese afán de
estimular al niño les lleva demasiado lejos consiguiendo lo contrario, de lo que se pretendía
"No existe razón que justifique adelantar o acortar ciertas fases del desarrollo o enfrentarlas
mecánicamente" .

Heese comenta en el 2001 , que no se debe llegar a la sobreestimulación pues es tan dañina
como la ausencia de esta; de aquí que la importancia de los incentivos tanto en calidad
como en cantidad que se le den al niño en los primeros meses de vida, es una cuestión
fundamental para el futuro desarrollo del infante.

14. DUDAS Y PREJUICIOS ENTORNO A LA ESTlMULACIÓN TEMPRANA

La mayoría de los padres se pregunta si su hijo estará bien estimulado y se preocupan por
darle lo mejor.

Desde que nace un bebé está preparado para descubrir el mundo que lo rodea. Sus cinco
sentidos ya están desarrollados. Su curiosidad natural poco a poco lo llevará a explorar cada
cosa que le llame la atención. A cada edad le interesarán diferentes experiencias. Un niño
depende al nacer absolutamente de sus padres, para ir poco a poco encontrando su propio
lugar. El principal estímulo para un bebé es en sus primeros años su mamá. Es quien lo
invitará a aprender. Estimular a un bebé es brindarle herramientas adecuadas a su edad que
le permitan ir superando desafios, en un ambiente donde de alguna manera logre jugar "a su
manera", pero en compañía de mamá o papá. De acuerdo a como sus padres signifiquen sus
experiencias de aprendizaje, el bebé sentirá deseos de explorar más y más Y de superar
dificultades, o de esperar resultados de manera pasiva y rendirse fácilmente ante un
obstáculo (Micha, 2004) .

Sin embargo algunos padres no están de acuerdo en estimular a sus hijos. Creen que los
niños estimulados se aburren en la escuela, no saben jugar o son antisociales. Éstos y otros

prejuicios entorno a la estimulación temprana originan miedos e inseguridades infundadas.
Desde aquí se defiende que una estimulación adecuada siempre es positiva para el niño
(Sorribas, 2(02).

Sorribas en 2002, comenta que la doctora María Montessori, con sus estudios del niño Ysus
aportaciones sobre el desarrollo Y educación de los sentidos es, tal vez, la gran precursora
de este movimiento que hoy llamamos estimulación temprana. Según este autor, ella ya
defendía, en la primera mitad del siglo xx, que un niño puede empezar a leer a los dos
años. Más tarde, Glenn Doman, que trabajaba en la rehabilitación de niños con lesiones
cerebrales, y a la vista de los resultados obtenidos, se hizo la siguiente reflexión:

¿Qué pasaría si aplicáramos a niños normales, que disponen de todo su potencial cerebral,
las técnicas que practicamos con los disminuidos?
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Desde ese momento empezó a aplicar en niños sin lesiones cerebrales técnicas de desarrollo
sensorial que usaba con los lesionados. El resultado ha sido que los niños aprenden tanto Y
adquieren tantas habilidades que a los adultos les cuesta digerir y aceptar que, en algunos
aspectos, un niño de 6 años puede ser superior a nosotros (Sorribas, 2(02).

Cuando no se acepta esta realidad de acuerdo con Sorribas es cuando se generan mitos que
tratan de "prevenir" a los padres de los peligros que supone tener un bijo estimulado. Estos
son los más frecuentes, al parecer de Sorribas en 2002:

• Un niño cuyos conocimientos son superiores a la media se aburrirá. cuando llegue al
colegio. Todos los maestros Y profesores, en ocasiooes, han visto algunos niños
aburridos en el aula Pero, curiosamente, los que generalmente se aburrenmás son
aquellos cuya capacidad no les permite seguir el ritmo de la clase. Estos son los
niños que, además de aburrirse, la pasan mal, porque la falta de éxito debilita su
autoestima. Los niños listos ("estimulados")sólo requieren comprensión y más
trabajo para seguir aprendiendo. Si los niños con talento se aburren, el resto de la
clase se aburre mucho más. Sorribas comenta "como profesor puedo asegurar que es
mucho más estimulante y motivador tener alumnos con conocimientos superiores a
la media que no lo contrario".

• Los niños que reciben estimulación temprana son soberbios. Puede ser que niños
que han realizado aprendizaje temprano sean soberbios e incluso impertinentes.
¿Pero lo son por haber recibido estimulación temprana? ¿No hay también niños que
han sido poco estimulados intelectualmente y que también son soberbios? Si se
plantea el problema con un poco de objetividad, cualquier persona que tenga
experiencia con niños reconocerá que los ha conocido encantadores Y menos
encantadores, independientemente de sus capacidades y de sus conocimientos. La
soberbia y la estupidez no son inherentes, ni mucho menos exclusivos, a los niños
estimulados, afirma Sorribas.

• Los niños que reciben estimulación temprana no saben jugar Y son antisociales. No
hay ningún estudio que permita afirmar esta idea con seriedad. Este autor diceque
hay niños que tocan el violín o el piano desde los tres años, que han recibido
lenguaje escrito desde el año, que son brillantes en el colegio, Y que al mismo
tiempo son muy sociables, alegres Y deportistas. Lo que ocurre es que, ante lo
negativo, nonnalmente se generaliza a partir de un niño. Comenta que también ha
conocido niños solitarios con problemas de relación social, algunos con buenas
capacidades intelectuales Y otros sin ellas. Porque Jo que aprecian los niños para
hacer amigos es la valentía, la bondad, la generosidad para prestar cosas, la
capacidad de perdonarYde comprender valores que, afortunadamente, puede tener
cualquier persona independientemente de su capacidad intelectual Yacadémica En
definitiva los niños que han sido estimulados en su primera infancia también saben
jugar. En la escuela se puede ver todos los días cómo juegan e interaccionan con los
demás tanto en juegos de movimiento y deportivos como en juegos de mesa,
haciendo carreteras o jugando con muñecos. Es más, como disponen de recursos
suelen tener ideasque son valoradas por los demás Ydisfrutadas por todos.
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• Los niños estimulados temprnnamente no son creativos. Cuando una persona ha de
solucionar un problema, del tipo que sea, lo primero que hace es recurrir a sus
conocimientos previos. Si en nuestro "banco de datos" no hay experiencias y
conocimientos directos o indirectos relacionados con el tema que nos ocupa, no
podemos solucionarlo. Hemos de informamos para buscar soluciones. Sorribas
pregunta ¿Crees que Newton o Einstein hubieran formulado sus teorías sin saber
fisica? En los niños pasa igual. Los niños con más ideas originales son los que
tienen mayor riqueza interior porque se les han proporcionado oportunidades para
adquirir más conocimientos y más habilidades. En este sentido, de acuerdo a
Sorribas. se le tiene que agradecer al filósofo José A Marina la pubIicacióo de sus
pensamientos sobre la inteligencia creadora, el ingenio y la voluntad; pues con ellos
pone de relieve que los humanos no podemos crear de la nada, sino que la
creatividad es fruto del esfuerzo y de la constancia que nos proporcionan los
recursos.

De manera personal este autor comenta que lleva muchos años practicando y
recomendando la estimulacióo temprana y estos son los mitos que padres y profesores le
han planteado con más frecuencia Además dice no conocer ningún parvulario o centro de
enseñanza ni tampoco ningún padre o madre que haya apostado por el aprendizaje
temprano y que lo haya dejado por estos prejuicios. Al contrario, no solo están muy
satisfechos y entusiasmados por la gran mejora que experimentan los niños, sino que tratan
de favorecer la educación de sus hijos en casa desde edades más tempranas

Por otra parte son muchos los padres que comparan el desarrollo de su hijo con otros,
esperando que el suyo adquiera ciertas habilidades antes de lo esperado como si eso fuera
sinónimo de más inteligencia Que un bebé camine antes que otro, DO quiere decir mucho
con relación a la capacidad intelectual del bebé. Hay ciertos"estadios" que debe pasar sin
saltearse ninguno. El bebé va pasando de una estructura a otra más compleja que incluye la
anterior y así sucesivamente. El bebé se hace sensible a los estímulos soloen la medidaen
que haya logrado ciertas adquisiciones. Se podría decir que es de alguna manera como una
esponja Absorbe hasta donde puedeYel resto pasa de largo, no lo incorpora. Si bien cada
bebé tiene sus tiempos particulares que se deben respetar Yque no son indicativos de más o
menos inteligencia (siempre dentro de ciertos límites), entre las estructuras hay cierta
correlatividad que no se pueden saltear (Micha, 2004).

Lo anterior siempre es preciso tenerlo en cuenta a la hora de estimular a los niños, pues se
puede caer en la sobre estimulación. Este aspecto tiene que ver con una angustia de los
padres de darle "todo" a su bebé, esperando que adquiera ciertos logros que tienen que ver
con expectativas que vienen desde la sociedad. Como resultado lo sobrecargan de
estímulos, lo cual no garantiza que sea más inteligente. El bebé percibe esta exigencia que
no puede cumplir, generándole inseguridades Y dependencia Por ello es importante
acompañar al bebé en su desarrollo, respetando sus tiempos, promoviendo de esta manera
su crecimiento en un ambiente que respeto a sus particularidade para así poder
diferenciarse como Wl ser independiente y no como una extensión del deseo de sus padres
(Micha, 2004).
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En cambio la estimulación es crear, por parte de los padres, situaciones apropiadas para que
el niño responda de manera independiente o con una mínima ayuda. Un niño bien
estimulado es aquel que, rodeado del afecto de sus padres, recibe experiencias
enriquecedorasque le permiten desarrollar a pleno su potencial, en un marco que promueva
la confianza en sí mismo (Micha, 20(4).

Pues tampoco la estimulación se trata de una experiencia de"empujar"el ritmo individual del
niño para acelerarsu desarrollo; por el contrario lo que se buscaes reconocer las capacidades
de cada etapaYa través deexperiencias nutrir y alimentar el procesonatural. Es una vivencia
profunda en la que el amor es el principalelemento, porque nadie estimula a quien no ama;
por esto son los padres los principales agentesde estimulación.

Pérez en el 2004 por su parte comenta al respecto que la estimulación temprana debe ser
adecuada e integral. Debe ser tanto fisica como intelectual, ya es muy común dice esta
autora, encontrar personas geniales fisicamente (deportistas) pero incapaces de sostener una
charla amena e interesante, al igual que otras geniales intelectualmente incapaces de
coordinar una carrera de 20 mts, La estimulación debe ser adecuada a decir de la autora por
que el cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar personas llenas de
conocimientos o habilidades, pero sin motivación ni pasión, o personas que al ser
estimuladas incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron que fueran
(deportistas, músicos, etc.) sino por el contrario serán (anti-deportistas o anti-artistas) lo
que realmente seria el producto de la también existente estimulación in-adecuada o sobre
estimu1ación.

Con base en lo anterior se puede concluir que así como no estimular es un gran error,
estimular incorrectamente o demás (sobre estimular) puede ser un error aún más grave.

Pero si los padres y los profesionales se preocupan por darles a los niños una excelente
estimulación temprana, conociendo cual es la maneta más correcta de brindar la
estimu1ación temprana, se estará ayudando oportuna y adecuadamente en el desarrollo de
los bebes y niños, evitando de esta manera que posteriormente tengan problemas de
aprendizaje,en lectura, matemáticas, desarrollo fisico, emocional, etc.

Aquí queda desarrollado el tema sobre estimulación temprana. Como se describió en este
capitulo la estimulación temprana no es una técnica nueva ni improvisada puesto que
cuenta con un buen sustento teórico basada en grandes y variados autores e investigaciones.
La estimulación temprana se ha aplicadocoo éxito en las últimas décadas; y es como ya sea
dicho el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño las experiencias que éste

necesita en la primera etapa de su vida, coo el fin de potenciaIizN Ydesarrollar al máximo
sus potencialidades fisicas, intelectuales Yafectivas.

Así mismo se puede concluir por medio de la revisión bibliografica que la investigación de
la estimulación temprana se encuentra emiquecida por el estudio de varias disciplinas como
la psicología, medicina, pedagogía, entre otras, que se ocupan en favorecer y estudiar el
desanoUo bwnano principalmente en la etapainfantil.
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Por lo tanto la estimulación temprana requiere de la investigación de factores que
intervienen, relacionan e interactúan en el desarrollo como son los aspectos fisico,
psicológicos, neurológicos y sociales de cada individuo.

De ahí la relevancia de conocer el desarrollo del niño de O a 4 años para entender los
principios que guían el desarrollo en esta etapa. Por lo que a continuación se hará una
revisión sobre las principales aportaciones teóricas sobre el tema; analizando el desarrollo
fisico y psicológico del niño, estudiando algunas de las contribuciones de autores como
Freud, Erikson, Piaget, Sears, Havighurst, Wallon y Gesell, debido a que a mi
consideración dichos autores son los que retoman con mayor énfasis las experiencias
tempranas.
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DESARROLLO DEL NIÑO

De acuerdo con Micha en el 2004, el desarrollo y humano es un proceso de evolución
progresiva del individuo, que comienza en la fecundación y culmina con la muerte .
Comprende el cambio y su continuidad a través del tiempo. Designa cambios provocados
por factores biológicos, psicológicos y sociales que casi siempre son progresivos y
acumulativos, es decir, cadanivel de organización supone la reorganización de los niveles
anteriores, dando origen a una mayor complejidad de la actividad y a una integración
creciente de la organización y la fimción que se ve reflejada en las esferas motriz. verbal,
cognoscitiva y social que se pueden observarpara cada edad.

1. DESARROLLO f1SICO

1.1. Desarrollo Prenatal.
Los procesos del desarrollo comienzan en el momento de la concepción cuando un
espermatozoide penetra en el óvulo y lo fertiliza. Dentro del óvulo hay instrucciones muy
complejas para crear un nuevo ser humano. Se da el nombre de periodo del desarrollo
prenatal al tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento, igual que otros
procesos evolutivos sigue una secuencia universal que se rige principalmente por factores
genéticos. Sin embargo el ambiente puede influir en lo que sucede durante él. El desarrollo
del futuro niño recibe la influencia de varias situaciones y agentes adversos: deficiencias
alimenticias, radiación, fármacos y enfermedades de la madre(Meece, 2000, p.51).

El desarrollo humano comienza corno ya se dijo antes, cuando un espermatozoide penetra
en un óvulo en el momento de la conoepción. Los dos contienen más de 1000 millones de
mensajes genéticos quimicamente codificados que al combinarse, sirve de plantilla para la
vida. El cigoto humano es la célula que se forma de la uniÓD del espermatozoide y del
óvulo. Contiene una serie de 23 cromosomas de la madre y 23 de cromosomas del padre .
Los cromosomas están ordenados en 23 pares. Al nacer el niño tieneaproximadamente 10
billones de células cadauna con los 23 paresde cromosomas que el cigoto unicelular. Los
cromosomas se componen de largas moléculas filiformes de ácido (ADN), que se tuerce
para formar una escaIera en espiral o una hélice doble, según se aprecie; se piensa que el
ADN contiene cerca de 100, 000 genes, las unidades básicas de la herencia (Loc. ciJ.).

Treinta horas después de la concepción, el óvulo fecundado sufre la primera división
celular. El embrión, como se llama a partir de ese momento, sigue dividiéndose a medida
que recorre la trompa de Falopio. El huevo humano fecundado en la trompa de Falopio es
transportado, mediante los cilios de las células del epitelio de la trompa, hacia el útero,
donde se implanta, es decir, se fija y es recubierto por el tejido uterino. Se implanta en la
pared uterinaunos seis días después de la fecundación, cuando ya se ha convertido en una
esfera de células con una masa embrionaria discoidal . El embrión implantado está formado
por una esfera hueca, el b1astocisto, que contiene una masa de células denominada
embrioblasto, y que va penetrando profundamente en el endometrio uterino hasta quedar
recubierto por el epitelio eodometriaI.
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En un blastocisto inferior a dos semanas de edad y con l mm de diámetro, el microscopio
pone de relieve el amnios (saco que rodea al embrión), el corion (membrana que envuelve
al embrión y que delimita con la pared uterina), el saco vitelino y diferentes capas
embrionarias (Encarta® 2002.).

En la segunda semana empieza a formarse la placenta, que nutre al embrión, formado ya
por tres tipos de tejido primordial: endodermo, ectodermo y mesodenno. En el curso de la
tercera semana se forma el tubo neural, precursor del sistema nervioso. En la cara dorsal del
embrión empiezan a fonnarse masas de tejido muscular llamadas somitas o somites, de las
que surgirán los principales órganosy glándulas. Los vasos sanguíneos y los primordios de
la cavidad digestiva surgen hacia el final de esta semana. Al principio de la cuarta semana,
se observa en el embrión, que ahora tiene una longitud entre 4 y 5 mm, el esbozo de los
ojos y oídos, ya cada lado del cuello cuatro hendiduras branquiales. También se puede
observar ya la colwnna vertebral. Cuando termina el primer mes, ya han empezado a
desarrollarse todos los órganos importantes. Los ojos son perceptibles, los brazos y las
piernas empiezan a aparecer y late por vez primera un corazón de cuatro cavidades (Loe.
cit.).

A principios del segundo mes aparece el esbozo de los brazos y de las piernas. Los órganos
más importantes empiezan a adquirir forma, y hacia la sexta semana empiezan a formarse
los huesos y los músculos. Hacia el tercer mes , el embrión se reconoce como el de un
primate y se denomina feto. Tiene un rostro definido, con boca, orificios nasales, y oído
externo aún en formación; en la undécima y duodécima semanas los genitales externos se
hacen patentes. Entre la cuarta y la octava semana de gestación, el embrión humano es
especialmente vulnerable a los efectos lesivos de los rayos X. a las enfermedades virales
como la rubéola, y a ciertos Iarmacos. Estos agentes pueden conducir a la muerte del
embrión o al nacimiento de un bebé con malformaciones de los miembros u otras
anomalías. Hacia el cuarto mes, el embriÓD se recoooce de forma clara como un ser
humano. Después del cuarto mes, el feto mide casi 15 cm de longitud Y pesa cerca de 113
g, Su sexo se identifica con facilidad. Su rostro es humano, y por lo general se aprecian sus
movimientos. Durante el quinto y sexto mes se cubre de un vello denominado lanugo, y el
cuerpo se desanoIla mucho en proporción a la cabeza, El feto alcanza una longitud de unos
de 30 cm y pesa 624 g aproximadamente (Loe cit.).

Durante el séptimo mes la piel presenta un aspecto rojizo y arrugado y se cubre de una
sustancia blanca que la protege llamada vernix, o vemix caseosa, que es una mezcla de
células epiteliales, lanugo y secreciones de las glándulas cutáneas. En este momento, el feto
mide cerca de 40 cm y ha alcanzado un peso de más de l kg. La membrnna pupilar
desaparece de los ojos. Los órganos se hallan tan desarrollados que el feto puede ser viable
fuera del útero. Un feto que nazca en ese periodo del embarazo es capaz de mover sus
miembros con gran energía y de llorar con una voz débil. Después de esta etapa, durante el
octavo y noveno mes, el feto pierde su aspecto arrugado como consecuencia del depósito de
grasa subcutánea y los dedos de las manos y de los pies muestran uñas bien desarrolladas
(Loe. cit.).
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A finales del décimo mes lunar, el embarazo llega a su fin. El feto ha perdido la mayor
parte del vello y está preparado para nacer; ha alcanzado una longitud de cerca de 50 cm y
un peso aproximado de 3 kg. El vemix recubre la totalidad de su superficie corporal.
Cuando el lactante nace antes de llegar a término y su peso es inferior a 2,4 kg se considera
prematuro. La función respiratoria se inicia en el feto en la duodécima semanade gestación
y se mantiene durante toda su vida intrauterina. Sin embargo, los pulmones no funcionan en
un sentido real. ya que el feto está encerrado en UD saco que se llena con un líquido
amniótico claro al principio del periodo embrionario. El feto obtiene el oxígeno y los
nutrientes necesarios de la placenta, un órgano vascular que lo une con el útero materno, a
través de la vena umbilical. A la inversa, la placenta es la responsable de transportar el
dióxido de carbono y los productos de desecho desde el feto hacia la madre. La
permeabilidad de la placenta aumenta con el embarazo. Los metabolitos, que son los
productos de desecho del metabolismo, acceden a la circulación fetal desde la sangre
materna por difusión directa a través de las membranas, y en ciertos casos, por transferencia
selectiva de partículas (Loc. cit.).

1.1.1Etapas del Desarrollo Prenatal.
El periodo de la gestación humana es de 9 meses como ya se Ha podido apreciar. Es el
periodo más rápido del ciclo vital del hombre.

De acuerdo con Papalia en 1998,y con Mece en el 2000, el desarrollo prenatal se puede
dividir en tres grandes etapas: el periodo germinal, el periodo embrionario y el fetal.
La primera etapa del desarrollo prenatal es el periodo germinal (desde la fecundación hasta
la segunda semana). Este periodo abarca las dos primeras semanas en la vida del feto. En
ella el óvulo fertilizado, o cigoto, se desplazan hacia abajo por la trompa de Falopio hacia el
útero, creando nuevas células mediante el proceso de mitosis. En él los cromosomas
producen copias exactas de sí mismoy se dividen dandoorigen a otras células. En un lapso
aproximado de 4 días llagando al útero Y el óvulo fertilizado contiene ahora entre 60 y 70
células que fonnan una pelota hueca. Antes de que el cigoto se anide en la pared del útero
se lleva acabo una diferenciación celular. El borde externo del cigoto se convertirá en el
embrión mientras que las otras células se transforman en las estructuras que protegerán y
nutrirán al embrión: la placenta, el cordón umbilical y el saco amniótico. En el sexto día el
cigoto produce esbucturas filiformes o villi que le permite extraer nutrimentos de la pared
uterina. La implantación completa en la pared uterina se realiza 12 días después dela
concepción y es automática.

La implantación del cigoto marca el inicio de la siguiente etapa del desarrollo prenatal, el
periodo embrionario. Entre la segunda Y la octava semanas aparecen todas las estructuras
básicas del niño. Por su parte, la estructura embrionaria origina tres capas bien
diferenciadas de células. La capa exterior, el ectodermo, se convertirá en el sistema
nervioso y en la piel. La capa intermedia, mesodermo, se convertirá en el esqueleto y en
músculos. La capa interna, el endodermo, se convertirá en el aparato digestivo y en los
órganos vitales. Este impresionante proceso de diferenciación celular parece estar regulado
por reacciones químicas que se producen alrededor de las células. Durante las siguientes
semanas mantiene el proceso de diferenciación celuJar lo que lleva a que al final de la
octava semana se: hayan forman los órganos Y estructuras básicas del embrión (corazón,
hígado Ysistemadigestivo) y algunas comienzan a fimcionar.
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La ultima etapa y la más prolongada, del desarrollo prenatal, recibe el nombre de periodo
fetal . Durante ella aumenta el tamaño del feto. El peso aumenta diez veces en el cuarto y
quinto mes. Seforman entonces los párpados, las uñas de los dedos, las papilas gustativas v
el cabello.

Durante este tiempo madura el sistema nervioso para permitir la respiración después del
parto. En el noveno mes ya DO cabe en el seno materno; hacia finales de este mes el niño se
coloca con la cabeza hacia abajo. Y cuando esto sucede el parto esta cerca.

A continuación se esquematizan las etapas del desarrollo prenatal de acuerdo con Meece
en el 2000:

ETAPA TIEMPO CAMBIOS
Germinal De Oa4 días Fertilización; división celular, el cigoto se desplaza hacia

abaio por las trompas de Falopio en dirección del útero .
De4a8días Comienza la implantación.
De 12 a 13 Termina la implantación.

días
Embrionaria 2 Semanas Comienza a formarse la placenta.

De3 a4 El corazón comienza a latir; empiezan a desarrollarse los
semanas ojos, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso.
De5a6 Los brazos y las piernas comienzan a formarse; las gónodas
semanas empiezan a formarse.

8 Semanas Termina el desarrollo de los principales órganos; el embarazo
se detecta mediante examen fisico .

Fetal De 8 a 12 Aparecen los genitales, ocurren movimientos de brazos y
semanas ! piernas; empieza a funcionar el sistema circulatorio.

10 Semanas El feto responde a estímulos.
13 a 16 Aparecen la piel y el cabello; el esqueleto se endurece.

Semanas
20 Semanas Puede percibirse el latido cardiaco; movimientos vigorosos
De 25 a28 El feto comienza a ganar peso; se perciben movimientos de
semanas succión.

26 Semanas Los ojos se abren.
28 Semanas Madura el sistema nervioso; el feto puede sobrevivir fuera del

seno materno.
30 Semanas Aparece una capa de grasa debajo de la piel.
De 32 a 36 Probable supervivencia fuera del seno materno.

semanas
38 Semanas Parto normal.

1.1.2 El Ambiente y el Desarrollo Prenatal
Papalia en 1998, comenta que en otros tiempos se pensaba que el futuro padre no tenia
ningún rol acti vo (además del obvio inicial) con respecto a la salud del feto. Pero en la
actualidad se sabe que varios factores del ambiente pueden afectar el esquema de hijo que
se engendra.
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Este autor considera que existen factores tanto matemos como paternos, entre los factores
matemos se encuentran la nutrición que a decir de Papalia es importante ya que "La dieta
que una mujer sigue antes de concebir un hijo puede afectar la salud futura del mismo. " .Un
factor más es el consumo de drogas por parte de la madre ya sean medicinas, drogas no
medicadas o alcohol (cualquier tipo de droga), pues prácticamente todo lo que la madre
ingiere llega hasta el nuevo ser dentro del útero.

Otros factores matemos son la enfermedad, puesto que algunas enfermedades que se
contraen durante el embarazo pueden tener efectos serios en el desarrollo del feto. La
incompatibilidad de tipo sanguíneo, los rayos X, la edad de la madre, la Actividad fisica y
los peligros del ambiente, corno podrían ser quimicos, radiación, condiciones extremas de
calor y humedad Y otros peligros de la vida moderna que pueden afectar el desarrollo
prenatal.

Mientras que entre los factores prenatales paternos se puede destacar el hecho de que el
padre también puede llegar a trasmitir defectos causados por el ambiente. La exposición al
plomo, la marihuana, cocaína, y el humo del cigarrillo, grandes niveles de alcohol,
radiación, ciertos pesticidas, la edad y una dietabajo en vitamina e, pueden llegar a afectar
el esperma del hombre, produciendo un esperma anormal lo que desencadena defectos de
nacimiento e incluso algunos tipos de cáncer en los hijos engendrados (Ibid, p. 114).

1.1.3 Desarrollo de la Conducta Prenatal
De acuerdo con Robertson en 1982, el inicio del desarrollo de la conducta del feto empieza
a las veintitrés semanas cuando el feto se mueve a menudo espontáneamente. Duerme y
despierta al igual que un recién nacidoe incluso tiene una posición favorita para sus siestas.
A las veinticuatro semanas puede llorar, abrir Y cerrar los ojos, mirar hacia arriba, bacia
abajo y hacia los lados. Ha desarroUado un reflejo de agarre Ypronto será lo bastante fuerte
como para soportar su peso con una mano. El feto, en las ultimas ocho o nueve semanas,
esta muy activo, propinando ftecuentemente alguna que otra patada o codazo. Estas
acciones espontáneas, que están limitadas por el cada vez más ajustado tamaño del útero,
según este autor parecen tener arraigados unos patrones regulares de movimiento, puesto
que el feto madlD'O mueve sus brazos y piernas una vez cada minuto, ciclo similar al de los
recién nacidos.

El desarrollo de la conducta antes del nacimiento corresponde al desarrollo del sistema
nervioso y los músculos. En la etapa temprana de las siete semanas y media el embrión ya
responde de forma refleja moviendo la parte superior del tronco Y el cuello, cuando su boca
recibe el roce del aire fresco. A lasnueve semanas el feto dobla los dedos cuando se toca la
palma de su mano y curva o estira los dedos de los pies como respuesta a un en la planta del
pie. A las once semanas el feto ya puede tragar. A medida que avanza el desarrollo, las
respuestas del feto cambian de ser movimientos difusos y generales de todo el cuerpo a
movimientos limitados a los músculos de la zona estimulada. En esta fase, un toque en la
boca provocara solo el movimiento de los músculos de esta zona. En los últimos meses
antes del nacimiento el feto se comporta casi como un recién nacido, agarrando, chupando
y dando patadas. En esta época también oye sonidos y responde a ellos. El feto puede
recordar patrones de sonido si se repiten con frecuencia (Hoffiinan, Paris y Hall, 1995, p.
66 y 67).
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1.1.4 Control Durante el Embarazo
Afortunadamente en los ultimas décadas la preocupación por el embarazo y el parto, y su
adecuada preparación ha ido incrementándose. Sin embargo se hace necesario insistir todas
las veces que sea necesario sobre lo importante que es que la madre y de modo general la
pareja cuente con una amplia información sobre el buen desarrollo de su hijo durante la
gestación y el parto.

Por ello se muestra un esquema propuesto por Jordi en 1987, es una exposición de la
mínima información que debe tener una mujer embarazada, los controles más aconsejables
son:

• Visita al ginecólogo aproximadamente seis o siete semanas después de la ultima
menstruación.

• Test de embarazo:
-Biológico.
-inmunológico.
-radioinmunológico.

• Anamnesis:
-social .
-médica.
-menstrual,
-quirúrgica:

*intervenciones en la zona genital
*intervenciones en el abdomen.
*transfusiones de sangre.

• Cartilla de Embarazada.
• Control Obstétrico:

-estatura y peso, corazón y pulmones, examen de pechos y pezones, orina, pelvis,
piernas, dientes, presión arterial, análisis de sangre, abdomen, dimensiones del
útero, inspección de la vagina y del cuello de ella

• Examen Clínico:
-análisis de orina (completo)
-grupo factor Rh.
-test de Coombs.
-hemocromo-citométrico completo con pruebas de la resistencia eritrocitaria.
-reacciones serológicas para la sífilis.
-glucemia para la diabetes.
-análisis del funcionamiento renal .
-proteinemia con electroforesis
-siderimia
-análisis del funcionamiento hepático
-dosificaciónde anticuerpos antinubeola y antitoxoplasma.

Algunos otros consejos importantes:
• Reconocimiento cardiológico con E.C.G.
• Recooocimiento odontológico.
• Reconocimiento oftalmoJógico.
• Estudio genético de la pareja.
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• Realización de un curso de preparación para el parto.
• Control de peso.
• Intercambio con el anestesista y tecnólogo que atenderá el parto .
• Riesgo de tener un hijo deficiente para madres demasiado jóvenes o demasiado

mayores.
• Historial genealógico de afecciones para poder detenninar su posible incidencia
• Mucha precaución el consumo de fármacos y vacunas.
• Evitar los reconocimientos radiológicos (radiografías).
• Realizar una adecuada alimentación.
• Precaución en el uso de medios de transporte.
• Evitar deportes., desaconsejable en estas circunstancias.
• Limitar el uso del café.
• Eliminar el consumo de alcohol.
• Dejar completamente el tabaco.
• Tener cuidado de no frecuentar ambientes donde haya enfermedades contagiosas.

Esta es parte de la información que debe tener una mujer antes de quedar embarazada y
durante el embarazo. Naturalmente todos estos puntos deben ser ampliados y explicados
adecuadamente por el especialista encargado de atender a la futura madre.

1.2 Desarrollo Perinatal y Postnatal

1.2.1 El proceso del nacimiento
El parto, proceso mediante el cual el niño es expulsado del útero por la vagina, comienza
con contracciones irregulares del útero cada 20 o 30 minutos. A medida que avanza el
proceso, aumenta la frecuencia e intensidad de las contracciones. La duración normal del
parto para una madreque espera su primer hijo es de 13 a 14 horas, y unas 8 o 9 para una
mujer que ha dado a luz antes. No obstante, existen grandes variaciones en cuanto a la
duración del parto (Encarta@ 2002.).

La mayoría de los autores sobre desarrollo humano concuerdan en que el parto o trabajo de
parto ocurre en fases o etapas, sin embargo, existe divergencia en el numero de fases o
etapas y en lo que comprenden cada una de ellas.

Así por ejemplo para Bee en 1988, las etapas del parto son las siguientes.
Tradicionalmente, el parto se divide en tres periodos: dilatación, expulsión y
alumbramiento. El primero comprende desde el comienzo de los dolores o contracciones
hasta que el cuello uterino se ha dilatado completamente. El periodode expulsión empieza
en el momento en que el feto comienza a progresar a lo largo del canal del parto, una vez
dilatado el cuello, y termina en el momento de su completa salida al exterior. Desde este
momento, basta la total expulsión de la placenta Y sus membranas, se extiende el periodo de
alumbramiento.

Mientras que para Hurlock en 1982, el preparto es un periodo de contracciones irregulares
del útero, en el cualel fino cérvix se reblandece y comienza a dilatarse. En la primera etapa
del parto, el útero se contrae con fuerza y regularidad. El cérvix, se dilata con cada
contracción, y la cabeza del bebégira para adaptarse a la pelvis de la madre.
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En la segunda etapa, la madre empuja o presiona hacia abajo, en respuesta a la presión
ejercida contra sus músculos pélvicos. La coronilla de la cabeza del bebé comienza a
hacerse visible en el canal del parto ensanchado. Cuando la cabeza emerge por completo, el
doctor gira los hombros del bebé, que emergen con la siguiente contracción. El resto del
cuerpo se desliza entonces hacia el exterior con relativa facilidad, y se obtura y se corta el
cordón umbilical. La tercera etapa, se da dentro de los diez minutos siguientes al
nacimiento. El útero continúa contrayéndose y se expulsan los restos del cordón umbilical y
la placenta.

Por su parte PapaJia en 1998, menciona que el parto ocurre en tres fases sucesivas, mas una
cuarta fase de recuperación. La primera etapa del aparto es la más larga Y suele durar doce
horas o más cuando una mujer va a tener su primer bebé. Sin embargo, según este autor, el
nivel de variación es bastante grande y en los partos posteriores la primera etapa tiende a
ser más corta Durante este periodo las contracciones uterinas producen el ensanchamiento
del cuello, un proceso que se llama dilatación, hasta alcanzar un tamaño suficiente para
permitir el paso de la cabeza del bebé. Al principio las contracciones se presentan casi cada
ocho o diez minutos y durahasta 30 segundos. Hacia el finaldel trabajo pueden presentarse
cada dos minutos y durar entre 60 y 90 segundos. Papalia comenta que buena parte de la
incomodidad del parto se debe a la estrechez de la parte inferior del útero en especial del
cuello uterino; pues antes de que éste pueda dilatarse lo suficiente para permitir el paso del
bebé, es necesaño que se suavice y adelgace mediante un proceso llamado borramiento. Y
si la cerviz es rígida y se dilata a la fuerza con las contracciones del útero éstas serán
dolorosas.

La segunda etapa tarda más o menos una hora y media. Comienza cuando la cabeza del
bebé asoma a través dela cerviz y del canal vaginal, Y termina cuando el cuerpo de la
cintwa sale por completo del cuerpo de la madre. También se le conoce como "etapa del
pujo" ya que la madre siente la mgencia de pujar y ayudar al progreso del parto mediante la
presión con sus músculos abdominales en cada contracción. Esto según Papalia ayuda al
niño a salir; pero si la etapa dura más de dos horas el medico debe agarrar la cabeza del
bebé mediante el fórceps para tirar y sacarlo de la madre. Esta etapa termina cuando el bebé
nace; aun se encuentra unido con el cordón umbilical a la placenta, la cual se encuentra
dentro de la madre.

Durante la tercera etapa, que tarda entre cinco y 30 minutos, salen el cordón umbilical y la
placenta. El par de horas después del alumbramiento constituyen la cuarta etapa, cuando la
madre descansa en la cama y se controla su recuperación del trabajo de parto y del
alumbramiento. Para Papalia es bueno que la persona que atendió el parto masajee el útero
para ayudarlo a contraerse, examine la vagina y el cuello uterino para verificar que 00 haya
desgarres o exceso de sangrado y revisar el pulso de la madre, la presión sanguínea y el
ritmo cardiaco.

l .2.2Métodos para dar a luz.
Desde el punto de vista histórico el objeto de dar luz a un bebé ha sido el de hallar 1D1

método confortable para la madre y seguro tanto para ella como para su hijo. Más
recientemente con los adelantos técnicos y cieotíficos se ha garaoti7JIdo la seguridad de la
mayor parte de los nacimientos (en los países industrializado el 9r/é de los partos es
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atendido por un profesional y en un 51% de los partos en todo el mundo; segúncifras de las
Naciones Unidas en 1994), por lo que ahora se busca hacer más placentera esta experiencia
para la madre y el bebé

Parto natural o espontáneo
El parto se denomina por lo común "natural" porque se produce sin ayuda externa y con un
mínimo de medicamentos administrados a la madre. En este tipo de parto, la posición del
feto en el útero materno y su tamaño hacen posible que salga con la cabeza por delante.

Después de la cabeza, apareceun hombro y, luego, el otro, conforme el cuerpo del feto gira
lentamente en el canal natal. Luego salen los brazos, uno por uno y finahnente laspiernas
(Hurlock, 1982,p.8?).

Parto con instrumentos
Si el feto es demasiado grande para salir del cuerpo de l madreen forma espontánea o si su
posición en el útero es de índole tal que hace el nacimiento normal resulte imposible, se
deberán usar instrumentos quirúrgicos (fórceps) como ayuda en el parto (Loe. cit.) .

Alumbramiento con drogas
El parto natural cadavez es más frecuente debido en parte a que muchas mujeres saben que
la anestesia y la medicación que reciben pueden llegar rápidamente a través de la placenta
al niño por nacer.

Sin embargo, para otras mujeres una opción para conseguir una disminución de las
molestias durante el parto es la anestesia local, donde sólo se duermen aquellas partes del
cuerpo de la madre afectadas por el dolor del parto. Tales anestésicos incluyen el bloqueo
de la parte inferior de la espina dorsal y la inyección epidural, roo la que se anestesia la
región pélvica. La epidural no se debe usar al principio de la dilatación porque prolonga
peligrosamente el parto; después sólo se utiliza para calmar el dolor de la expulsión (y
quizás de la dilatación final) (Papalia, 1998, p.131).

Cesárea
Otra opción es la cesárea, que consiste en sacar al bebé del útero quirúrgicamente, pero no
es una alternativa para el dolor. Sirve para evitar algunas complicaciones del parto natural y
sólo se realiza si existe una razón médica específica. En la cesárea se practica una incisión
de hasta 15 cm de longitud que atraviesa la pared abdominal, el útero y la bolsa amniótica,
por la cual se saca del útero al niño, además de la placenta (Encarta@ 2002.).

1.3 El Recién Nacido
Las primeras cuatro semanas de vida marean el periodo neonatal, 1Dl tiempo de transición
entre la vida intrauterina cuando el feto recibe el apoyo total de la madre Y su existencia
independiente. Un recién nacido promedio mide cerca de 50 cm y peso alrededor de siete
libras y media Al nacer 95% de los bebés a término pesan entre cinco y media y diez
libras, y mide entre 45 Y 55 cm de longitud. El tamaño al nacer se relaciona con la raza,
sexo, la talla de los padres, la nutrición y la salud de la madre.. Los bebes tienen
características que los distinguen: cabeza grande, ojos grandes y bajos, mejillas regordetas,
una pequeña narizYbarbilla retraída.
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Durante los primeros días los recién nacidos pierden casi el 10"10 del peso corporal debido a
la perdida de fluidos. Alrededor del quinto día comienzan aumentar y suelen regresar al
peso que tenían al nacer. La cabeza de un recién nacido mide un cuarto de la longitud del
cuerpo. Es larga Yalgo falta de forma debido a que el "moldeamiento" facilita su paso a
través de la pelvis materna. Muchos neonatos tienen una tonalidad rojiza debido a que su
piel es tan delgada que cubre muy ligeramente los capilares a través de los cuales fluye la
sangre. Todos los neonatos están cubiertos con la vemix caseosa una sustancia grasa que
los protege contra infecciones y desaparece al cabo de WlOS días (Papalia, 1998, p.IM Y
145).

1.3.1 Los Primeros Minutos del Recién Nacido y su evaluación.
Justamente después del nacimiento se examina al neonato para comprobar las funciones
corporales del recién nacido. La mayoría de los doctores confian en la escala Apgar un test
diseñado por la doctora Virginia Apgar para valorar la apariencia y condiciones físicas del
bebé.

Test de Apgar o Pontaje de Apgar, es la prueba que se realiza a los recién nacidos en la que
se asigna una puntuación a cinco parámetros clínicos. Se realiza al primer minuto y a los
cinco minutos de vida. Los criterios clínicos que se estudian son la frecuencia cardiaca, la
respiración, el tono muscular, la coloración de la piel y la actividad refleja que se mide
como respuesta a la introducción de una sonda nasogástrica (Berger y Thompson, 1998,
p.143).

En cuanto a la frecuencia cardíaca, se estudia la ausencia de latidos, la existencia de una
frecuencia por debajo de 100 latidos por minuto o la existencia de una frecueocia de más de
100 latidos por minuto. La respiración puede estar ausente, hablándose entonces de apnea,
o ser más o menos irregular. El tono muscular se estudia observando si existe ausencia del
mismo, si éste está disminuido o si se aprecian movimientos activos. La actividad refleja
puede ir desde una ausencia de respuesta a la introducción de una sonda nasogástrica basta
la existencia de estornudos o ataques de tos ante este estímulo. Por último la coloración de
la piel puede ir desde una palidez total a una coloración rosada generalizada. Todos estos
parámetros se valoran con O, I o 2 puntos. La máxima puntuación posible es de 10, lo que
indica un recién nacidoen el mejor estado posible, que no ha sufiido asfixia en el momento
del parto . Cuanta más baja es la puntuación de este test peor es la situación clínica del niño
Y mayor la posibilidad de que se produzca una asfixia originando un daño irreversible a
nivel neurológico o incluso la muerte del recién nacido(Eocarta@ 2002.).

Otro método muy conocido es el sistema de puntuación de Dubowitz, que ofrece una
apreciación bastante precisa de la edad gestacionaI del bebé. En menos de cinco minutos es
posible determinar una valoración del bebé en diez aspectos oeurológicos (como los
reflejos de los reflejos de los miembros y la flexión de la mano) y once caracteristicas de la
apariencia fisica (textura de la piel, genitales, orejas). La puntuación más alta que se puede
obtener es de 70 e indica que el bebé ha sobre pasado el plazo. El sistema Dubowitz se ha
hecho muy popular porque diferencia el bebé prematuro de los bebés nacidos a plazo
previsto pero que son muy pequeños. También indican que bebés corren mayor riesgo de
tener problemas de desarrollo (Hofffioan, Paris y Hall, 1995, p. 82)
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Después se examina cuidadosamente al bebé para descartar cualquier problema estructural,
como paladar hendido, un defecto de la espina dorsal o una dislocación de cadera Entonces
por regla general se entrega el recién nacido (que normalmente esta muy despierto y con los
ojos muy abiertos), a la madre para que lo tenga en brazos y quizás le dé pecho .
Normalmente después del contacto inicial, se ponen gotas de nitrato de plata o de
eritromicina en los ojos del niño para evitar infecciones bacterianas que hubiera podido
contagiarse del canal del parto y finalmente se siguen otros diversos procedimientos
rutinarios del hospital o institución (se le toman las huellas, se le administrauna inyección
de vitamina K, se toma muestra de sangre, etc.) (Bergery Tbompson, 1998, p.I44).

1.3.2 El Funcionamiento del Recién Nacido
Los bebés tienen una manera particular para comportarse desde el momento de nacer. Los
neonatos también difieren en sus niveles de actividad y esas diferencias pueden brindar
claves importantes del funcionamiento posterior.

Los sistemas corporales del recién nacido
Antes de nacer la circulación de la sangre, la respiración, la ingestión de nutrientes, la
eliminación de desechos y el control de la temperatura se realizaban por medio del cuerpo
de la madre. Después de nacer el bebé debe hacerlo por sí mismo. Al nacer el sistema
circulatorio del infante debe realizar la circulación en su propio cuerpo. La frecuencia
cardiaca de un neonato es rápida e irregular, y la presión sanguínea no se estabiliza sino
hasta el décimo día después de nacer. La mayoría de los bebés comienza a respirar muy
pronto después de quedar expuesto al aire. Si la respiración no empieza dentro de un
termino de cinco minutos el bebe puede sufrir daños cerebrales permanentes. Al nacer los
bebés tienen un fuerte reflejo de succión para ingerir la Iecbe y sus propias secreciones
gastrointestinales para digerirla. Durante los primeros días después del nacimiento, los
niños excretan el meconio, sustancia viscosa de color verde oscuro que se produce en el
tracto intestinal. Cuado el intestino Y la vejiga esta llenos los músculos de sus esfinteres se
abren de manera automática. Tres o cuatro díasdespués del nacimiento cerea de la mitad de
todos los bebés desarrollan la ictericia oeooataI: su piel y sus ojos se tornan amarillos. Este
tipo de ictericia se origina por la imnadurez del hígado Yes más común en los bebés que
nacen con bajo peso, por lo general no es grave y no tiene efectos a largo plazo. Finalmente
después del nacimiento, las capas de grasa que se desarrollaron durante el ultimo par de
meses de vida fetal permiten al bebé saludable que nace a termino mantener constante la
temperatura de su cuerpo a pesar de los cambios de la temperatura del aire.

Enseguida se presenta el cuadro comparativo de la vida prenatal y la vida postnata!
propuesta por Timiras en 1972.

CUADR02-1
COMPARACIÓN ENTRE LA VIDA PRENATAL Y LA VIDA POSTNATAL

CARACTERISnCAS VIDA PRENATAL VIDA POSNATAL
Ambiente Liquido amniótico. Aire.

Temperatura Relativamente constante. Varia con la atmósfera.
Estímulo Mínimo. Todos los sentidos responden ante

varios estímulos.
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Nutrición Depende de la sangre de la Depende del alimento externo y
madre. del funcionamiento de l sistema

digestivo.
Sum inistro de oxigeno Paso de la corriente Pasa de los pulmones del neonato

sanguínea de la madre por a los vasos sanguíneos
medio de la placenta. Ipulmonares.

Eliminación metabólica Paso en la corriente Sale por la piel , los riñones, los
sanguínea de la madre por pulmones y el tracto

medio de la placenta. gastrointestinal.

1.3.3 Desarrollo de los órganos sensoriales del recién nacido
Enseguida se describe la situación de desarrollo de los diferentes órganos sensoriales en el
nacimiento y el desarrollo que tiene lugar durante el periodo del neonato.

Olfato
Las células del olfato, en la parte superior de la nariz, están bien desarrolladas al nacer. El
hecho de que el olfato del bebé es agudo se pone de manifiesto por el llanto, el volver la
cabeza hacia otro lado y el tratar de retirarse de los olores desagradables y por el chupeteo,
en respuesta a los estímulos agradables (Hurlock, 1982, p.96).

Gusto
Las células del gusto, situadas en la superficie de la lengua, están bien desarrolladas al
nacer y son tan numerosas como posteriormente en la vida. Debido al sentido bien
desarrollado del olfato que complementa las reacciones de l gusto, el bebé puede distinguir
entre estímulos de sabor agradable y desagradable. Esto se pone de manifiesto mediante el
llanto y la agitación cuando se le ponen en la lengua estímulos desagradables (agrios,
salados y amargos) y el relajamiento del cuerpo Y la succión cuando se le dan estímulos
agradables (dulces) (Loe. cit. ).

Sensibilidad orgánica
El hambre Y la sedestán bien desam>l1adas al nacer. Las contracciones del estomago por
hambre, que producen una sensación dolorosa en la región abdominal, se presentan durante
el primer día de vida (Loe. cit.).

Sensibilidad de la piel
Los órganos sensoriales del tacto la temperntura Y la presión están bien desam>l1ados al
nacer y se encuentran cerca de la superficie de la piel. La sensibilidad al frió está más
desarrollada que al caJor-. La sensibilidad al tacto Y la presión es mayor en la región de la
cara, sobre todo en los labios, que en el tronco, los muslos y los brazos. La sensibilidad al
dolor se desanoIla lentamente Y se ve afectada adversamente por los medicamentos que
recibe la madre durante el parto. Las respuestas al dolor se desarrollan antes en el extremo
anterior del cuerpo que en el posterior. El umbral del dolor cae nonnalmente durante los
primeros cuatro días de vida postnatal (Loe. cit.).

Vista
Los CODOS en la retina son pequeños y están mal desarrollados., lo que sugiere que los
neooatos no distinguen los colores.
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Los bastoncillos se encuentran mejor desarrollados; pero se limitan a una superficie
pequeña que rodea a la fovea, lo que restringe el campo visual. La visión en blanco y negro
del bebé esta confusa, porque los músculos que controlan los movimientos de los ojos son
demasiado pequeños y débiles para permitir que los dos ojos se enfoquen simultáneamente
en un mismo objeto. El nistagmo óptico (la capacidad para seguir a un objeto en
movimiento y hacer que los ojos vuelvan atrás) aparece durante la primera semana de vida
Los niños pueden seguir los estímulos móviles en sentido horizontal antes que vertical. Hay
también evidencias de que los bebés responden a las diferencias en la brillantez (Loe. cit.).

El Oído
El oído es el menos desarrollado de todos lo sentidos al nacer. Hay dos razones para ello;
en primer lugar, debido a la obstrucción del oído medio con el fluido amniótico, las ondas
sonicas no pueden penetrar a las células sensibles del oído interno y el bebé no puede oír
durante varias horas o varios días después del nacimiento. En segundo lugar las células
sensoriales del oído interno tienen sólo un desarrollo parcial. Los sonidos de baja
frecuencia son más eficaces paracalmar el llanto y detener la succión, no nutritiva, que los
de frecuencia alta La mayoria de los bebés pueden detectar la ubicación de la fuente de
sonido en los tres o cuatro primeros días de vida. También responden más a la voz humana
que a otros sonidos como por ejemplo, al tañido de una campana. Los sonidos continuos
tienen efectos más calmantes que los interrumpidos (Loe. cit .).

lA Desarrollo del Cerebro o Neurodesarrollo.

Es importante en cuanto al desarrollo del niño conocer como se da el desarrollo del mismo
desde su nacimiento hasta la edad preescolar.

De todos los animales el hombre es el ser más desvalido al nacer. Desde el momento en que
se fecundan las células germinales femenina y masculina, hasta que alcanza la madurez,
cada organismo pasa por un proceso de desarrollo en su estructura biológica. En cualquier
momento este proceso de maduración puede ser afectado por factores nocivos y externos,
limitando el crecimiento del organismo, produciendo deformaciones o impidiendo el
funcionamiento adecuado de un miembro del cuerpo e incluso de todo el organismo.

La evolución del sistema nervioso se remonta a los principios de la vida en organismos
unicelulares, presentando dos funciones neurológicas: irritabilidad y conductibilidad, dichas
funciones son básicas para la integración de todos los sistemas de funciooalidad,
posteriormente a la par del desarrollo de los organismos multicelulares se observo la
especialización de la función, conformándose los receptores u órganos de los sentidos, así
como desarrollaron las neuronas de conductividad que constituyen los nervios las cuales
tienen dos funciones: unas conducen impulsos hasta el sistema nervioso central (neuronas
sensitivas) y otras conducen impulsos desde el sistema nervioso central hasta músculos y
glándulas (neuronas motoras). La complejidad de estas neuronas fue incrementándose
dando lugar a otras que conectaran tanto a las neuronas sensitivas como a las motoras,
originándose las neuronas de asociación, su función es medir la acción refleja en estructuras
más elevadas, de los procesos cognitivos (Biehler, 1980, p.19).
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Los lazos de dependencia del niño hacia la madre se inician desde antes del nacimiento,
pero este implica un cambio importante en el funcionamiento fisiológico del feto ya que en
este momento se establece la respiración autónoma del recién nacido. Se inicia también la
ingestión de alimentos que produce que el lactante adopte una relación de dependencia con
la madre o con algún sustituto materno. Los cuidados matemos tienen como objetivo
muchas más áreas que el simple satisfacer las necesidades orales del lactante quien a su vez
debe considerarse como un individuo que siente desde sus primeros días, no solo a través
de la mucosa bucaI y la musculatura peñbucal, sino también por medio de los sistemas
sensitivos generales tactolcinestésicos (focaven, 1975, p28 ).

Desde el punto de vista de la psicología moderna "las fimciones psíquicas superiores del
hombre, constituyen complejos procesos autorreguladores, sociales por su origen,
mediatizados por su estructura, conscientes y voluntarios por el modo de funcionamiento".
Por tales razones es erróneo tratar de localizar las funciones psíquicas en áreas especificas.
Suponiendo que la base material de las funciones o procesos mentales superiores es todo el
cerebro en conjunto, pero el cerebro como sistema altamente diferenciado, cuyas partes
garantizan los diversos aspectos del todo único. Es importante considerar que esossistemas
funcionales complejos de las zonas corticales que actúan conjuntamente Y que constituyen
un sustrato material, aun no se encuentrnn tenninados al nacimiento del ser humano, sino
que se forman con el proceso de comunicación y de la actividad objetiva Semuestra que la
correlación de los distintos elementos de las funciones psíquicas superiores no permanecen
invariables en las fases del desarrollo. En éstasetapas tempranas de formación los procesos
sensoriales, base para el desarrollo de las funciones psíquicas superiores, juegan un papel
decisivo; sin embargo en fases posteriores, cuando las fimciones están fonnadas, este papel
pasa a otro sistema de conexiones más complejas, formados a base del lenguaje verbal, que
empieza a detenninar toda la estructura de los procesos mentales superiores. Con estos
planteamientos se pone énfasis en el carácter de las relaciones intercentrales corticales en
las diversas etapasdel desarrollo de las funciones, las que van a variar dependiendo de la
etapa de desarrollo en la que se encuentre el niño (Biehler, 1980, p21).

En cierto sentido, podria decirse que no se ha nacido completamente basta las cuatro
semanas de vida. Es necesario este tiempo p3I3 que pueda realizarse Wl ajuste fisiológico
activo con el medio postnatal. Aun así, todavía puede haber signos de una organización
algo precaria en su despertar caprichoso, sus reacciones sobresaltadas y la respiración
irregular, así como también en sus estornudos, sofocaciones y propensión al vomito
(reflujo) a la menor provocación. Esta "inestabilidad" es relativamente normal a esta tierna
edad, debido a que la red vegetativa del sistema nervioso todavía no se baila
completamente organizada (Gesell, 1975, p30).

Durante esta etapa tiene lugar el perfeccionamiento progresivo de la actividad en la corteza
cerebral, lo que conduce a establecer relaciones mutuas más delicadas entre el infante y el
medio que lo rodea.

En cuanto al neurodesarrollo que se presenta en esta etapa los cambios anatómicos y
newoIógicos son considerables y variables. El aecimiento del sistema nervioso es muy
rápido antes del nacimiento Yen los primeros tres o cuatro años posteriores.
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El crecimiento durante el periodo prenatal consiste primordialmente en un aumento de la
cantidad y el tamaño de las células nerviosas. El crecimiento posterior consiste, sobre todo,
en el desarrollo de células inmaduras presentes al nacer. Después de los tres o cuatro años
de edad, el crecimiento del sistema nervioso sigue adelante a ritmo relativamente lento
(Biehler, 1980, p.23).

El desanollo del cerebro después del nacimiento supone dos cambios importantes. Primero
aumentan el numero y la longitud de las fibras nerviosas que conectan las neuronas. Se
observa el crecimiento de estas fibras durante los dos primeros años de vida. El hombre
nace con más neuronas de las que necesita. Se piensa que las conexiones entre ellas se
forman segundo tras segundo en los primeros meses de vida. La mitad de las que se
producen en el desarrollo prenatal mueren porque no logran enlazarse a otras (Meece, 2000 ,
p.62).

El segundo cambio importante es el proceso de mielinizaci ón, en el cual las neuronas y las
dendritas se recubren con una sustancia grasosa denominada mielina. Los impulsos se
desplazan más rápidamente gracias a la mielinización. Los cambios se efectúan con
celeridad en los primeros años de vida pero el proceso de mielinización prosigue hasta la
adolescencia A lo largo del desanollo temprano, las neuronas se toman cada vez más
selectivas y reaccionan solo ante ciertos neurotransmisores.. El tamaño de la cabeza indica
a los pediatras el desarrollo del cerebro. En el momento del nacimiento, el cerebro pesa
cerca de 350 gramosque representan aproximadamente el 25 por ciento de su peso adulto.
A los 6 meses de edad alcanza el 50 por ciento de su tamaño adulto Y a los tres años el 70
por ciento. Los cambios rápidos de tamaño del cráneo Ydel cerebro en los 2 primeros años
de vida se deben a la mielinización (/bid, p. 63).

Al nacer el peso cerebral es de un octavo del peso total; a los 10 años una decimoctava
parte, a los 15 años una trigésima parte Ya la madurez una cuadragésima parte. Este patrón
es característicodel crecimiento tanto del cerebro como del cerebelo. El índice de aumento
de peso de ambos es mayor durante los dos primeros años de vida Durante esta etapa las
partes del cerebro que están más desanolladas son las que comúnmente se les llama
mesencéfaloy se encuenmm en la parte inferior del cerebro precisamente donde se articula
el cuello y la cabeza; incluyen los sistemas que regulan la atención, el sueño, el despertar,
la evacuación, etc. La corteza se baila presente en el momento del nacimiento, pero muy
poco desarrollada comparativamente con lo que serámás tarde(Huudock, 1982, p. 115).

Durante los orimeros años de vida se crean nuevas células corticales "! las existentes forman
conexiones entre sí. Pero la corteza no se desarrolla toda a la vez o toda al mismo ritmo.
Algunas partes se desarrollan inmediatamente, otras posteriormente. Hasta los seis meses
de edad, las partes de la corteza que gobiernan los sentidos como el oído, la vista, ya están
desarrolladas y las partes motoras lo están parcialmente y en particular aquellas que
controlan las manos, los brazos y el tronco superior. El área motriz del cerebro que controla
los movimientos de las piernas es el último en desarrollarse y no lo hace sino hasta los dos
primeros años de edad. Esta secuencia del desarrollo cerebral esta obviamente relacionado
con la secuencia deldesarrollo motor Yde las capacidades sensoriales (Loe. di).
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La médula espinal constituye un centro de integración para el control de los reflejos de
conducción de impulsos aferentes y eferentes. Los haces de neuronas que se extienden a lo
largo de la medula espinal se dividen en tres tipos básicos: 1) motores; 2) sensoriales;
3)intersegmentarios; estas últimas son las encargadas de comunicar un nivel de la médula
espinal con otro . Las vias sensoriales que ascienden por la medula espinal se ocupa del
sentido somestésico, es decir, de la percepción del tacto, presión, temperatura y dolores
provenientes de la piel o tejidos más profundos, además comprende a la sinestesia Entre
mayor cantidad de impulsos sensoriales, táctiles, Kinestesicos, óseo-teodiooso Y
musculares, se llevaran a cabo más conexiones en la medula espinal influyendo en la
respuesta o salida de infonnación (Humiock, 1982, p. 115).

En el tallo cerebral es donde puede ocurrir la más importante y masiva integración
sensorial. La infonnación reticular en el tálamo y tallo cerebral recibe entrada sensorial de
cada modalidad sensorial, esta estructura también tiene una gran influencia sobre el resto
del cerebro. La formación reticular regula la entrada de las aferencias sensoriales pero
siempre bajo ordenes de procesos superiores, es decir, existe una influencia recíproca pero
también tiene funciones únicas conocidas como el sistema en proyección tálamo cortical, se
inicia en el núcleo talámico y está conectado con la formación reticular del cerebro medio.
El tallo cerebral media los mecanismos posturales que están asociados con la integración
interhemisférica (/bid, p. 42).

El cerebelo interviene en forma muy importante en el control de los movurnentos
complejos y finos, la función cerebral primaria es la de integrar y regular los
servomecanismos. Su actividad ha sido asociada con mayor frecuencia a la calidad (output)
motriz, asociando sobre impulsos motores descendientes para suavizar y coordinar la
acción e influir sobre el tono muscular. La corteza vieja o sistema límbico esta relacionado
con patrones primarios de conducta, necesarios para la supervivencia individual y de
especie, incluyendo funciones vegetativas, defendiendo al cuerpo de ataques y las
funciones simples motoperceptuaIe requeridas en el desempeño de esas funciones de
supervivencia (Loe. cit],

Las neuronas crecen, se interconectan con la calidad de impulsos eléctricos y químicos que
se dirigen a ellos en conexiones o relaciones con la actividadaferente y eferente. Tanto los
cambios bioquímicos como los neuroanatómicos pueden resultar del uso frecuente de la
sinapsis. Parte de la plasticidad del cerebro descansa en la capacidad del crecimiento
dendrítico y es de suponer que este se encuentra influenciado por el ambiente en fases
tempranas de desarrollo del individuo, de esta forma las constantes sinapsis neuronales,
permitirán una mayor arborización de las dendritas con el consiguiente aumento en la
capacidad de aprendizaje del organismo. Algunas sinapsis neuronales, particularmente
involucradas en las descargas corticales, son dependientes de un prolongado caudal de flujo
de impulsos, gradualmente permite aumentar la descarga neuraI conocida como
reclutamiento, facilitando focalizar la atención en la infonnación (Huurlock, 1982 , p. 42).

Se puede hacer un resumen de los principios básicos de la función del cerebro,
mencionando que la interdependencia fimciooaI implica una optimización de la función,
una estructura depende de la otra para funcionar mejor; los mecanismos cerebrales en estos
la información se transforma en acción y la acciónes generalmente de naturaleza motora.
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La plasticidad de la función neural, consiste en que la neurona no pierda su función, cuando
se somete a una estimulación continua, la plasticidad se pierde con el tiempo; la sinapsis
neural es la unidad funcional del sistema nervioso y es además parte de la plasticidad
cerebral porque a mayor estimulación mayor crecimiento dendótico produciendo mayores
vías de información y mejor aprendizaje; la estimulación sensorial trae consigo cambios
bioquímicos, y finalmente en la interacción del individoo con el medio ambiente esta
relación debe ser estimulante, propicia, de lo contIario se retrasa el desarrollo.

Organización y especialización del cerebro
El cerebro humano es un órgano muy especializado. Esta más especializado que el de
cualquier otro mamífero actual. Lo divide en dos mitades una fisura profi.mda que crea lo
que se conoce como Hemisferios derecho e izquierdo. Se sabe que el hemisferio izquierdo
controla el lado derecho del cuerpo Y que el derecho controla el izquierdo. Los cumplen
distintas funciones cognoscitivas. En los adultos, el hemisferio izquierdo controla los
procesos del lenguaje y el derecho procesa la información visual y especial, lo mismo que
los estímulos sociales y emotivos (Meece, 2000, p. 65) .

Se da el nombre de lateralización a la especialización de los dos hemisferios. Sepiensa que
comienza a especializarse en sus fimciones a los tres años de edad, pero todavía se discute
este punto. Algunos investigadores afirman que la lateralización del cerebro comienza
desde antes del nacimiento; otros que este proceso no termina sino en la adolescencia. Hay
evidencia a favor de ambos argumentos (Loe. cit,).

En cierto sentido, los seres humanos cuentan con una "mitad cerebral derecha" y otra
"mitad cerebral izquierda". Los dos hemisferios se conectan en diversas partes pero la
conexión principal entre la corteza izquierda Y la derecha es una gruesa banda de fibras
nerviosas, parecida a un listón que esta debajo de la corteza Ya la que se le llama cuerpo
calloso. Bajo condiciones normales, los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho estánen
estrecha comunicación mediante el cuerpo calloso Ytrabajan de manera conjunta, como una
unidad coordinada (Charles, 1997,p. 54).

Papalia comenta en 1998, que el hemisferio derecho, interviene en cierto numero de
importantes aptitudes no verbales, como lo son las capacidades de situarse en el espacio
tridimensional, de trabajar con coordenadas espaciales, de dibujar, recortar material visual
no verbal y material auditivo DO verbal de demostrar aptitudes ritmicas y relacionadas con
la altura del sonido, discrimina matices de color, de ejecutar funciones automáticas y de
controlar las aptitudes motrices Ysensoñales del lado izquierdo del cuerpo.

Para este mismo autor la fimción primaria del hemisferio izquierdo, consiste en el control
de la conducta verbal, lo cual incluye la capacidad para leer, escribir, hablar y entender
material verbal. Es directamente responsable de las aptitudes motrices y sensoriales del
lado derecho del cuerpo, es responsable de la coordinación bilateral de los lodos izquierdo
y derecho del cuerpo. El hemisferio izquierdo contribuye en nuestra capacidad para hacer
frente a figuras complejas Yrelaciones espaciales.
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Por su parte Osterrieth en 1974, dice el hemisferio derecho desempeña un papel importante
en la orientación bi y tridimensional y en las resoluciones de problemas en que intervienen
el razonamiento espacial. La capacidad de reconocer rostros ha sido asociada con la función
del hemisferio derecho, así como lo han sido la capacidad general para reconocer material
visual y la percepción de la mitad izquierda del campo visual .

Para Charles en 1997, el hemisferio izquierdo se especializa en tareas verbales, como
identificar palabras orales o escritas y el habla; sugiere que este hemisferio opere de manera
más analítica, lógica, racional y secuencial que el hemisferio derecho.

Igual que en desarrollo prenatal, la maduración del cerebro presenta una secuencia
previsible. El áreaque controla los movimientos motores se desarrolla primero, seguida por
los que regulan los sentidos superiores como son la visión y la audición.

Desarrollo motor
El desarrollo motor es una habilidad de desplazarse y controlar los movimientos corporales.

Reflejos del recién nacido
Los movimientos del recién nacido provienen principalmente de reflejos innatos.
Estornudar, parpadear y las náuseas son ejemplos de reflejos que todavía no puede producir
de modo consciente. Algunos de estos reflejos se manifiestan antes del nacimiento. Por
ejemplo los sonogramas muestran al niño con hipo o succionando. Algunos tienen una
función protectora o de supervivencia El llanto le permite al niño manifestar malestar, las
nauseas evitan que se ahogue y la succión le permite alimentarse poco después de nacer.
Otros reflejos son herencia de la evolución. Así los reflejos de Palmer Y de Moro le
permiten coger y asirse. Los reflejos como el parpadeo y las nauseas se manifiestan a lo
largo del ciclo vital, mientras que otros duran algunos meses y luego desaparecen en
momentos predecibles. Reaparecen más tarde en el desarrollo, pero se encuentran bajo el
control voluntario del niño. En el momento del parto los médicos verifican
sistemáticamente los reflejos del neonato (Meeee, 2000, p. 69 Y70).

Desarrollo dehabilidades motoras gruesas
Las habilidades motoras gruesas designan el movimiento de la cabeza, del cuerpo, de las
piernas, de los brazos y de los músculos grandes. Quizás el cambio más importante para el
niño y sus padres es la aparición de las habilidades de locomoción. Su ambiente se amplia
una vez que se puede desplazar sin ayuda El gateo suele comenzar de los 8 a los 10 meses
de edad A los 13 meses algunos niños pueden subir los peldaños de las escaleras, pero les
cuesta mucho trabajo descender. Entre los 10 y 15 meses el niño comienza a caminar.
Como su cabeza y su tronco son más grandes que las piernas, camina con las piernas
separadas y con las puntas de los pies hacia dentro para alcanzar el equilibrio. En esta edad
sus pasos son cortos e inseguros y se balancean de un lado a otro. A medida que su cuerpo
se alarga y el peso se concentra menos en la parte superior entre los 4 y los 7 años, su
marcha comienza a parecerse a la del adulto. A los tres años puede correr, saltar y andaren
un triciclo (lbid, p.71).

Durante los años oreescolares. los músculos del niño se fortalecen v meiora su coordinación
física,
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Ahora puede alcanzar una pelota sin perder el equilibrio. sostenerse sobre una pierna y
correr con mayor fluidez. A10s 5 años. casi todos pueden atrapar un balón con las dos
manos. dar volteretas y brincar. En los años intermedios de la niñez sigue mejorando la
capacidad de correr. de saltar. de lanzarobjetos Ycoordinar los movimientos (/bid, p.72).

A continuación se presenta una tabla que contiene la secuencia del desarrollo de las
habilidades motoras. de acuetdo con Meece en el 2000.

TABLA2-1

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE HABILIDADES MOTORAS
EDAD DESCRPClüN DE LAS HABILIDADES

Del nacimiento a los 6 Muestra muchos reflejos.
meses

Alcanza objetos.
Rodando se voltea con la espalda abajo.
Sostiene erguida la cabeza cuando esta acostado sobre el
estomago.

De 6 a 12 meses Muestra menos reflejos .
Se sienta.
Se arrastra y gatea.
Se sostiene agarrandose de objetos.
Aparece el reflejo de pinzas.

De 12 a 18 meses Comienza a caminar.
Sube escaleras.

De 18 a 24 meses Comienza a correr.
Muestra preferencia por una mano.
Voltea las paginas una a la vez
Puede apilar de 4 a 6 bloques.
Adquiere control sobre la evacuación.

De 24 a 36 meses Brinca.
Comienza a andar en bicicleta.
Puede patear un balón hacia delante.
Puede arrojar una pelota con las dos manos.

De 3 a4 años Adquiere control sobre la micción
Domina la carrera.
Sube escaleras alternando los pasos.
Puede abotonarse ropa con ojales grandes .
Puede atrapar un balón grande
Sostiene un lápiz entre el pulgar y los dos primeros dedos .

De4 a5 años Se viste sin ayuda.
Baja escaleras alternando los pasos.
Puede galopar.
Puede cortar en línea recta con tijeras.
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Puede ensartar cuentas, pero no la aguja
Puede caminar sobre una cuerda floja
Comienza a sostener entre los dedos una herramienta de
escritura.

De 5 a6años Puede abotonarse ojales pequeños.
Puede saltar de 8 a 10 pasos sobre una pierna
Puede conectar el cierre automático en un abrigo.
Podria ser capaz de atarse las agujetas.
Participa en juegos de pelota

De 6 a 7 años Puede saltar 12 veces o más.
Puede andar en bicicleta
Puede lanzar una pelota a la manera de un adulto.

De 8 años en adelante Salta libremente.
Anda en bicicleta con destreza.
Escribe cartas individuales.

Desarrollo de habilidades motoras finas
La aparición de la marcha en el segundo año libera las manos para que adquieran las
habilidades motoras finas, es decir, las que incluyen pequeños movimientos corporales.
Exigen una excelente coordinación y control las siguientes actividades: vaciar leche, cortar
alimentos con el cuchillo y con el tenedor, dibujar, armar las piezas de un rompecabezas,
escribir, trabajar en computadora y tocar un instrumento musical. Igual que en caso de las
habilidades motoras gruesas, el aprendizaje de ellas es un procesos continuo y gradual
(Meece, 2000, p. 72).

AIcaD7M Yasir objetos es uno de los primerosmovimientos finos en aparecer. Hacia los 5
meses de edad, el niño puede sostener objetos, pero su coordinación de manos y ojo es muy
limitada Puede sostener un frasco con las dos manos, pero le cuesta mucho trabajo acercar
su boca a él. Este tipo de coordinación deberá aguardar a que se mielinicen las áreas del
cerebro que coordinan el movimiento de manos y ojo. El movimiento de pinzas se inicia al
tenninar el primeraño de vida. El niño sabe utilizar el pulgar Y el índice para levantar
objetos pequeños, como bloques, botones o piezas de rompecabezas. Una ves dominado
este movimiento se expande enormemente la capacidad de manipular objetos. A los dos
años de edad el niño puede girar las perillas de las puertas y las llaves de agua y jugar con
juguetes de tipo tornillo. Durante los años preescolares (de 3 a 5 años) se adquiere la
habilidad de armar rompecabezas simples y se sostener lápices de colores, pinceles y
plumas man:adorns (Loc. cit.).

Entre los 5 Y los 6 años, casi todos los niños pueden copiar figuras geométricas simples,
manipular botones Ycierres automáticos y quizás atarse las agujetas de los zapatos también
pueden escribir con letra de molde el alfabeto, las letras de su nombre y los números del 1
al 10 con bastante claridad, aunque su escritura tienda a ser muy grande y no muy
organizada en el papel. Cuando comienza a escribir invierten las letras. La inversión es
normaI y generalmente desaparece a los 8 o 9 años de edad. Los niños suelen dominar
primero las mayúsculas porque los movimientos verticales y horizontales son más fáciles
de controlar.
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A los 7 años comienzan a formar letras de altura y de espacio uniformes y a utilizar las
minúsculas. Entre los 10 Y los 12 años comienzan a usar habilidades manipulativas
similares a las de los adultos. Pueden realizar manualidades, escribir en un teclado, tocar
instrumentos musicales y armar rompecabezas con piezas diminutas casi con la misma
eficacia que el adulto (lbid, p.73).

Diferencias sexuales en el desarrollo motor
Las mujeres tienden a caminar antes que los varones porque su esqueleta está un poco más
maduro al momento de nacer. Sin embargo en la niñez temprana los niños varones las
superan en casi todas las habilidades motoras: saltar, patear Y lanzar. Por su parte las
mujeres tienden a tener mayor flexibilidad equilibrio locomoción con las piernas y
coordinación de los músculos pequeños. Las diferencias comienzan a aparecer en los años
preescolares y se prolongan hasta los años intermedios de la niñez y másallá de ello (Loe.
cit.).

Desarrollo perceptual
La percepción visual consiste en procesar la información sensorial por medio del cerebro.
Como se ha visto, en los dos primeros años de vida se desarrollan las áreas del cerebro que
interpretan la estimulación visual o auditiva o que reacciona ante ella El lactante aprende
pronto las habilidades perceptivas que necesita para recibir la estimulación ambiental y para
establecer apegos emotivos.

Percepción visual
El recién nacido mira un objeto y lo sigue para no perderlo de vista. Pero su agudeza visual
(nitidez de la imagen) no es igual a la del adulto. Los niños nacen legalmente ciegos,
incapaces de ver más allá de 7 u 8 pulgadas de su rostro, aproximadamente la distancia a
que se encuentra el rostro de su madre cuando la amamanta Un recién nacido puede ver a
20 pies de distancia lo que una persona con visión perfecta distingue a 500 pies. En los
primeros meses de vida la región que controla la visión es muy sensible a la estimulación y
ala infonnación del ambiente. La agudeza visual mejora muchísimo en esos meses, de
modo que el niño alcanza niveles adultos de visión a los doce meses (Meece, 2000, p. 67).

La percepción de la profundidad comienza al cabo de 6 meses, cuando el niño comienza a
desplazarse por su cuenta El experimento del abismo visual de Gibson YWaIk en 1960,
sirve paraprobar la percepción de la profundidad. Una plancha de vidrio cubre la superficie
de una plataforma para crear la ilusión de lDl abismo. Los niños que gatean no cruzan la
plancha y en cambio, los que aún no saben gatear no manifiestan la misma aprensión a ser
colocados en ella Al parecer la experiencia de caer y lastimarse facilita el aprendizaje de la
percepción de profundidad. Los niños que aun no gatean y que pueden desplazarse en sus
andaderas también muestran temor al abismo. En resumen el movimiento (desarrollo
motor) puede facilitar este tipo de aprendizaje, que permite al lactante moverse más
funcionalmente en un mundo tridimensional. Mediante una técnica denominada
procedimiento de habituación, se ha aprendido mucho del tipo de estimulación visual que
prefiere el lactante. En la década de 1960 se revelo que prefieren observar los estímulos
novedosos y complejos. Muestran interés Y emoción cuando se les pone en contacto con
nuevos estimulos visuales, sonoros, oIfiItivos y gustativos. Aumc:ota su atención, su
frecuencia cardiaca Ysu actividad fisic:a..
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Si ven un estimulo una y otra vez disminuye la intensidad de las respuestas. Con el
procedimiento de habituación los investigadores bao demostrado que los lactantes prefieren
los estímulos con patrones a los estímulos sólidos. También prefieren los rostros humanos a
otros estímulos con patrones. Cuandoven lDl rostro, tienden a concentrarse en los ojos y en
le expresión facial, lo cual swninistra importante información sobre el peligro o la
seguridad del entorno (Loe. cit.).

Cuando los niños inician la escuela ya pueden examinar estímulos y prestarles atención
durante periodos breves. En este momento comienzan a ejercercontrol voluntario sobre los
procesos ateocionales.

Percepción auditiva
A diferencia de la visión, la percepción auditiva está muy desarrollada en el momento de
nacer. Se cuenta con creciente evidencia de que el feto reacciona ante el sonido en el seto o
sétimo meses del desarrollo prenatal. Según DeCasper y Spence en 1986, los niños de tres
días de nacidos muestran preferencia por las voces familiares sobre las desconocidas, lo
cual significa que prefieren los sonidos que posiblemente oyeron cuando se hallaban en el
seno materno. En un estudio clásico, las madres leían el libro The Cat in the Hat (El gato en
el sombrero) a sus hijos aún no nacidos. Después del parto respondían más favorablemente
a ese libro que a otro desconocido (Meeee, 2000, p. 68).

Además de recordar sonidos familiares, el recién nacido distingue muy bien los sonidos.
Por ejemplo los niños norteamericanos pequeños saben distinguír entre el sonido de pah Y
el de bah. Esta capacidad temprana los prepara para aprender los sonidos de su idioma.
Cuando pronuncian sus primeras palabras, los niños de 2 años solo producen los sonidos de
su lengua materna. La percepción auditiva se desarrolla rápidamente en la infancia pero
alcanza los niveles adultos en los años de primaria.

Desarrollo de otros sentidos
El gusto
Los lactantes parecen nacer con un "gusto por lo dulce". Prefieren los líquidos dulces a
otros sabores y les disgustan los sabores ácidos Y amargo. Una interpretación de tales
preferencias señales que se sienten atraídos espontáneamente por la leche de su madre, que
tiende a tener un sabor más dulce que la de vaca. La preferencia por los sabores dulces no
significa que el niño debería beber regularmente aguaazucarada. Se sabe que los patrones
de alimentación en los primeros años tienen efectos prolongados. Por ejemplo, los niños a
quienes se les suministran líquidos dulces en los primeros años los preferirán a los dos años
de edad(Meeee, 2000, p. 68).

El olfato
El sentido del olfato se encuentra presente en el momento del nacimiento. Los recién
nacidos muestran aversiones por olores como el de huevo podrido y el del amoniaco,
sonriendo en cambio cuando se les expone al olor de Jo plátanos. Se piensa que el sentido
del olfato influye mucho en el apego. Los investigadores han demostrado que los niños a
quienes se amamantan pueden reconocer el olor de su madre cuando se compara con el de
otras madres en la lactancia. Las madres también pueden recosoeer el olor de su hijo de
uno o dos días de nacido(Loe. ciJ.).
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Tacto y dolor
Los recién nacidos reaccionan al contacto fisico. Comenzaran a succionar si les tocamos la
mejilla Esta respuesta es un reflejo automático y uno de varios que les permiten interactuar
con el ambiente. Los investigadores creen que el tacto es importante para el desarrollo del
cerebro. En los animales, la sensación táctil libera ciertas sustancias que son necesarias para
el crecimiento fisico. El tacto humano puede tener un gran impacto en el desarrollo del
lactante. Esta posibilidad la confirman los estudios de niños prematuros. Se les suele
colocar en una cámara hermética de plexiglás, llamada aislador, para poder controlar
rigurosamente la temperatura del aire en su ambiente. Se limita el contacto humano a causa
de una posible infección. Si a los prematmos hay que alimentarse con sondas estomacales,
no reciben la estimulación táctica que normalmente recibe un niño cuando lo amamantan.
La investigación ha demostrado que cuando se les dan masajes suaves varias veces al día,
tiende a crecer más rápidamente que los que no reciben esta estimulación. Al final del
primer año, los que recibieron masajes mostraban un mayor desarrollo motor que el resto
de los niños (Ibid; p.69).

Para Matas, Arend Y Scroufe en 1978, la investigación dedicada al apego del lactante
corrobora la importancia del contacto humano. El apego es el proceso por el cual el niño
crea vínculos firmes y afectuosos con los cuidadores. Generalmente el proceso comienza a
realizar en los primeros 6 meses de edad, de modo que entre lo 7 y los 8 meses el niño
empieza a mostrar preferencias por las personas que se encuentran cerca de él,
especialmente en momentos de estrés. Si se le abraza, si se le estrecha o si se toma con
ternura y cuidado tenderá a establecer un apego firme con los cuidadores. Cuando al niño se
le priva del afecto y el contacto humanos, quizá no adquiera ese sentido de seguridad en su
ambiente. Los procesos de apego tienen a veces efectos prolongados en el desarrollo
emocional y afectivo (Loe. cit.) .

2. DESARROLLO PSlCOLOGICO

La psicología del desarrollo, estudia los cambios y continuidad de la conducta desde la
infancia a la edad adulta. Siendo más explicito se trata del estudiodel comportamiento de
los niños desde el nacimiento basta la adolescencia, que incluye sus características fisicas,
cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y emocionales. Un área importante
de la psicología, supone el estudio sistemático de las personas en cada etapa de su
desarrollo a través del ciclo vital.

En la psicología, el área del desarrollo del niño tiene como metas primordiales en relación
con la precisiones de Papalia en 1998: la descripción, que lleva al establecimiento de
normas para el comportamiento a diversas edades; la explicación, incluye causas que no
cubren el comportamiento; la predicción, que se dirige hacia el pronostico del desarrollo
posterior; y la modificación de la conducta, que incluye la intervención para alcanzar un
desarrollo optimo.

Así mismo, en 1987 Jordi asevero que la psicología del desarrollo se interesa de manera
especial en el curso del crecimiento Ydesarrollo de la conducta hwnana.
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Decía los psicólogos del desarrollo son los que se encargan de estudiar al niño no solo para
comprenderlo. sino porque también el curso que toma el desanullo en la edad temprana
afecta la conducta ulterior.

La psicología del desanollo permite fundamentar teóricamente algunas ideas de las que
parte la estimulación temprana., pero además indica en cada momento cuando y como se
llevan acabo todas las adquisiciones que deben efectuarse durante los primeros años de
vida. que son objeto fimdamental para el establecimiento de técnicas adecuadas en
caminadas a optimizar el desanollo del niño .

Una de las finalidades prácticas de conocer las diferentes teorías es proporcionar la
infonnación necesaria que permita comparar a cada niño de acuerdo a su edad y poder
obtener un mejor diagnostico de su desarrollo, lo cual permitirá se contribuya a maximizar
el potencial del niño.

Existen varias teorías al respecto y numerosos nombres de la psicología ligados a los
estudios del desarrollo. Sin embargo para menesteres (los intereses) del presente trabajo,
sólo se describirán brevemente los sustentos teóricos de Freud, Erikson, Piaget, Sears,
Havighurst, Wallon y Gesell, debido a que a mi consideración dichos autores son los que
retoman con mayor énfasis las experiencias tempranas.

2.1 Teoría Psicosexual de Freud
La teoría psicoanalítica gira en torno a cuestiones sobre la emoción. la motivacióo y las
actividades psíquicas. En esta teoría se llama la atención a los deseos. sueños. fantasías y
temores no solo corno temas legítimos para entender- el comportamiento humano, sino
esenciales para tal propósito. Freud para 1953. propuso que toda conducta estaba motivada.
y que los motivos primaños eran impulsos sexuales. los agresivos y los de supervivencia.
El hecho de que la gente no reconozca el papel de sus deseos sexuales y agresivos como
instigadores primordiales de la conducta se debe a que la mayor parte de tales motivos son
inconscientes. Tales motivos pugnan por expresarse mediante el simbolismo. actos de
olvido. errores y en los casos más graves, a través de síntomas (Newman y NewJ113Ilb.
200 1, p.36) .

Uno de los aportes más notorios de Freud y que sigue generando controversias es la
importancia que dio a los primeros seis o siete años de vida para formación de la
personalidad. Freud en 1953. citado por Newman y Newman en el 2001. sostenía que ya
desde la infancia los niños tenían impulsos sexuales Y agresivos activos. Los intentosdel
niño por dar satisfaccióo a esos instintos básicos formaban, según Freud, el fundamento de
los conflictos. angustias y predisposicione únicas que se irían repitiendo de continuo
durante el resto de la vida

Así para Freud los componentes de la personalidad son tres: el ello. el yo y el superyo. El
ello. es la fuente de los instintos y de los impulsos. Es la fuente primordial de la energía
psíquica que existe ya desde el nacimiento. El ello opera sin tomar en cuenta las
constriccionesque impone la realidad. Por otro lado el Yo es la provincia que se ha logrado
formar con todas las fimciones mentales que tienen que ver con la realidad. El Yo incluye
la percepción. la memoria. el juicio. la pcrocpcióo de sí Y las capacidades lingüística<¡.
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Su propósito es gratificar los impulsos del ello dentro de las circunscripciones de la
realidad. El Superyo, que aparece algo posteriormente en la infancia, esta constituido por
las prohibiciones referentes al comportamiento moral y abarca los ideales sobre los propios
recursos como persona moral (Loe. cit.).

Así se tiene que Freud en 1923 centra su atención en el desarrollo de la pulsación sexual,
denominada por él libido en la estructuración de la personalidad La pulsación puede
definirse como una modificación somática del organismo que le impulsa a buscar
detenninados fines por medio de detenninados objetos. En el caso del hombre, por ejemplo,
el individuo presentará un comportamiento de búsqueda de alimento (esta seria el fin),
constituyendo el alimento o el pecho materno el objeto (Freed, l923, p.),

A primera vista la presencia de esta pulsión sexual en un bebé parece extraña. Ello se debe
a que es necesario diferenciar entre sexualidad y genitalidad. La sexualidad infantil dice
Freud en 1923, existe, ciertamente no es comparable a la sexualidad adulta, pero sin lugar a
dudas su esbozo y conducirá mediante una complicación progresiva a la genitalidad del
adulto. La fuente de la pulsión sexual es una excitación corporal que provoca un estado de
tensión desagradable ante el bebé reaccionará intentando calmarlo. Las zonas de excitación
corporal varían según la edad del niño y su grado de maduración neurobiológica, pasando
así sucesivamente de la boca (hambre, succión del pulgar, beso amoroso en el adulto) al
ano (defecación, placer en la retención o expulsión de las materas fecales, estreñimiento,
coito anal en el adulto) y continuación de los órganos genitales de ambos sexos.

Una de las ideas básicas de Freud es que mucho antes de llegar a la adolescencia los niños
tienen placeres y fantasías sexuales -o sensuales-, derivados de la estimulación de
diferentes partes del cuerpo. Según su teoría de la sexualidad infantil, el desarrollo de los
primeros seis años tiene lugar en etapas psicosexuales. Cadaetapa está caracterizada por la
forma como se centra el interés y el placer sexual en una parte concreta del cuerpo. En el
periodo de lactancia es la boca(la etapa oral), en la primera infancia es el ano (etapa anal),
Y en la segunda infancia es el pené (la etapa fálica). Freud decía que en cada etapa la
satisfacción seosual asociada con estas regiones del cuerpo esta relacionada con las
principales necesidades y dificultades del desarrollo, típicas de diferentes edades de la
infancia (Berger YTbompson, 1998, p.44).

Así el desarrollo de la personalidad corresponde a una maduración de las pulsiones cuyo
progresose da fase a fase. Como ya se ha visto la fuente de la pulsión sexual esta el en
cuerpo y Freud en 1923, distingue cinco fases: oral, anal , fálica, latencia Ygenital.

La fase oral.
Esta fase primitiva consiste en la fase de succión. En este estadio el niño 110 llega a
diferenciar su cuerpodel de su madre. No existe diferencia entre lo interno y lo externo. Es
la fase de la díada madre-hijo. Más tarde, entre los seis y los doce meses, alcanzara
primacía el mordisqueo como consecuencia de la aparición de los primeros dientes; es la
fase sádico oral. La madre 110 es vivenciada como un objeto total sino, como partes
fragmentarias (objeto parcial). El niño es totalmente dependiente de esta relación sin la que
no puede vivir.
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Lafase anal.
Esta fase se sitúa entre uno y tres años de edad. La fuente pulsional es la mucosa ano-rectal,
transformada en zona erógena por la maduración neurológica y la adquisición del control
de esfinteres. El objeto de la puIsióoson las materias fecales que excitan el ano al pasarpor
él. Su fin es por una parte la expulsión, por otra la posibilidad de retención y juego
(también de disfiute), como moneda de intercambio con su entorno. El aspecto expulsivo
de esta fase puede explicar el placer sádico de destruir, mientras que el aspecto retentivo
constituye la base del sentimiento de posesióo Ydominio. En Wl grado ya más avanzado,
aparece ligado al placer masoquista producido por el dolor de la retención.

Lafase fálica.
De los tres a los cinco años el niño se interesa especialmente por sus órganos genitales.
Debe precisarse que, tanto si es niño como niña, no conocen en esta fase más que un solo
órgano: el pené. La niña imagina por tanto que lo ha perdido, preguntándose el porqué. En
cuanto al niño, reacciona igual que loaría un rico que temiera ser desposeído. La fuente
pulsionar son los órganos genitales; el objeto es teóricamente el padre del sexo opuesto y el
fin la posesión fantasmal del otro. Es, pues el momento del Edipo que se resolverá en una
identificación con el padre del mismo sexo.

El periodo de latencia.
Este permite que la energía libidinal se aplique al logro de adquisiciones educativas,
escolares y culturales. Esto se explica por el hecho de que el niño ya se encuentra
mentalmente maduro debido a la integración de la prohibiciones parentales y sociales, pero
no lo estáaún en el plano de la maduración fisiológica y por eso se produce esta desviación
de la satisfacción genitalhacia actividades socioculturales.

La fase genital.
En esta fase la fuente pulsional es la zona genital del joven púber. Inicialmente el objeto es
puramente narcisistico, El preadolescente se ama ante todo a sí mismo, aunque lo haga a
través del otro. En la adoJesoeocia., la elección pasaa ser beterosexual.

A continuacióo se oreseota una tabla con las fases del desarrollo según el psicoanálisis
tradicional.

TABLA 2-2

LAS FASES SEGÚN EL PSICOANALlSIS
Al nacer Narcisismo y autoerotismo primario

De 6 a 12 Primeras relaciones con el objeto parcial <bueno> materno (el pecho) según
meses dos modalidades: incorporación del objeto (chupar) y rechazo

Fase oral (morder).Percepciones frustrantes y ansiógenas de los objetos <malos>.
Primera integración de los objetos en el esquema comoral

De 1 a3 años Objetivación del objeto externo en la relación al cuerpo. Importancia capital
Fase anal de las funciones excretoras (expulsión y retención del objeto). Investición

por la libido y por las pulsiones agresivas de los objetos según el modelo del
obieto privilegiado de esta fase : el cilindro fecal.
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De 3 a 5 Identificación del yo y primeras relaciones objétales (padres). Desarrollo del
años complejo de Edipo. Angustia de castración.
Fase fálica
De5a9años Formación Del yo y de la estructura del aparato psíquico inconsciente (ello

Fase de y superyo. Organización de estas tres estructuras). El sistema inconsciente
latencia se organiza a causa de su represión. El yo ejerce sus funciones de defensa

contra los fantasmas y de adaptación al sistema de realidad. En el transcurso
de esta larga fase se construye el pensamiento social , lógico y moral que
sustrae definitivamente la vida psíquica al principio de placer para ponerla
baio la influencia del principio de la realidad.

De 10 a 12 Reactivación de las tendencias infantiles reprimidas (especialmente
años pulsiones genitales). Reactualización de la elección objetal (identificación
Prepubertad sexual y elección del objeto libidinal) . Problema de la fijación libidinal

sobre el sexo opuesto. Masturbación y homosexual.
De 12 a 14 Impulso libidinal que se asegura definitivamente de la elección del objeto
años heterosexual.

Pubertad
Adolescencia Integración de la elección objetual dentro de la organización del yo social,

intelectual y moral.
Fuente: Ives, P., l978:Enciclopedia de la PSIcologíay la Pedagogía

2.2 La Teoria Psico-social de Erikson.
Erik Erikson (1902-1994), psicoanalista alemán nacionalizado estadounidense, destacado
por suscontribuciones a la psicología con sus trabajos sobre el desarrollo infantil y la crisis
de identidad.

Nacido en Frankfurt (Alemania), Erikson era artista y maestro de escuela a finales de la
década de 1920 cuando conoció a la psicoanalista austriaca Anna Freud, con cuyo apoyo
comenzó a estudiar en el Instituto Psicoanalítico de Viena, donde se especializó en
psicoanálisis infantil. En 1933 emigró a Estados Unidos, donde comenzó a interesarse por
la influencia de lacultura Yla sociedad en d desarrollo del niño (Encarta@ 2002.).

Con gran influencia de Freud, Erikson sostenía muchos puntos de vista similares pero
considero que Freud subvaJoraba la influencia de la sociedad en el desarrollo de la
personalidad así que modifico y amplio la teoría freudiana. Erikson, estaba convencido de
que los seres hmnaoos tienen capacidad para crecer durcmte sus vidas,y que la guía de ese
cambio positivo está en el yo, que puede madurar saludablemente si las condiciones
ambientales son las apropiadas. A diferencia del psicoanálisis tradicional. Eriksoo, que se
inició como terapeuta infantil, tmbajó con las familias de los pacientes (Papalia, 1998, p.
28).

Erikson en 1982, modifico notablemente la teoría del psicoanálisis de Freud, convirtiéndola
en Wl3 elaborada 1coria de etapasque describe el desarrollo emocional a lo laIgo de la vida.
En la teoría psicosocial de Eriksoo la personalidad se desarrolla a través de la resolución
progresiva de losc:ooflidos entre las necesidades y las demandas sociales.
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Los conflictos han de resolverse, al menos parcialmente, en cada una de las ocho etapas
para poder progresar hacia el siguiente grupo de problemas (Hofffinan, Paris y Hall, 1995,
p.3l).

La teoría de Erikson se aparta del modelo freudiano al destacar la importancia de tres áreas
fundamentales para él:

1. En primer lugar, más que el "Ello", Erikson destaca el "Yo". Su premisa básica
supone que el individuo tiene la capacidad innata de relacionarse de manera
coordinada con el ambiente típico y predecible. Reelabora las fases del desarrollo de
Freud, de modo que estas pierden muchas de sus connotaciones sexuales, sin
embargo, no rompe del todo con el modelo, pero pone énfasis en los determinantes
socialesdel desarrollo de la personalidad.

2. Erikson introduce una nueva fonnulación: la relación de los padres dentro del
contexto familiar y con su medio social. Es decir, se ocupade la dinámica que opera
entre los integrantes de la familia y su realidad socio-cultural.

3. En esta teoría se señala la importancia, de que toda crisis personal y social aporta
elementos que se orientan hacia el crecimiento, lo cual dependerá de la solución
exitosa de las crisis del desarrollo. Cualquier conducta determinada puede ser
entendida en función de adaptaciones biológicas, psicológicas y sociales.

Erikson en 1950; citado por Evans en 1967, comenta que el individuo que se desarrollo se
esfuerza por alcanzar la unidad (alcanzar el pleno funcionamiento de su desarrollo
biológico, psicológico y social), depositando su confianza en un pasado y un futuro
continuos, y en su identidad con ambos. El recién nacido ya está dotado de personalidad,
así como de todas las potencialidades innatas para un desarrollo original de ésta.

En conjunto el individuo continuo siendo un participante activo en formación de su propio
destino. A medida que el niño madura, influye sobre la familia, pero también sufre la
influencia de esta. La sociedad necesita del recién nacido para prolongarse, y éste necesita
de la sociedad para su propia crianza. El infante realiza sus primeras experiencias en la
sociedad mediante su propio cuerpo. Los contactos fisicos significativos son los primeros
hechos sociales del niño Y comtituyen Jos comienzos de las pautas psicológicas de su
conducea social posterior.

Para Erikson según, Berger y Thompsoo, en 1998, en el desarrollo del niño el juego es
particulannente importante. Piensa que constituye una de las principales funciones del
"Yo". El juego generalmente implica tres dimensiones fundamentales dice Erikson:

l. El contenido y la configuración de sus partes, que crean el tema subyacente.
2. Los componentes comunicativos verbales y no verbales.
3. Los modos de conclusión o intemJpción del juego. El juego se vincula con la

experiencia de vida que el niño intenta repetir, dominar o negar con el fin de
organizar su mtmdo interior en relación con el exterior. En otras palabras, constituye
el medio de autoexpresión más adecuado del "Yo". El niño que juega se encamina
hacia una nueva forma de dominio Yhacia nuevas etapas de desarrollo.

Se puede decir que bajo este enfoque el desarrollo es un proceso de maduración vinculado
con UD proceso educativo.

86



En t érminos técnicos constituye el crecimiento del "Yo'" combinado con la calidad de la
experiencia que el ambiente inmediato ha proporcionado al niño, a través del juego, visto
como una medida autoterapéutica, destinada a curar las heridas provocadas por las crisis
naturales y accidentales inherentes al desarrollo.

En la teoría psico-social, la división del desarrollo que propone Erikson se divide en ocho
etapas abarcando todo el t:rascur.;o de la vida. Cada l.BIa de ellas se camcteriza por una
dificultad concreta o crisis, se diría que se trata de una tarea importante para el desarrollo
que se pone al individuo. El objetivo principal es la resolución acertada del conflicto la cual
favorece al "Yo'" y por el contrario, cualquier fracaso lo debilita. Por otra parte, la solución
eficaz de los conflictos de cada fase provoca un movimiento ascendente en la escala de
madurez. El retraso o el fracaso del desarrollo despojará al individuo de un oprimo
desarrollo y amenazará todo lo posterior.

A continuación se describen las ocho etapas o crisis en el desarrollo de Erikson en 1950;
citado por Evans en 1967.

Etapa 1. Adquisición de un sentido de confianza & desconfianza: realización de la
esperanza ( de 8 a 18 meses).

El niño desarrollo un sentido de la expectativa grac ias a la mezcla de confianza y
desconfianza. Después de una vida de protección en el útero, requiere de tener el sentido de
la confianza a través de una sensación de comodidad fisica y una experiencia mínima de
temor o de incertidumbre, si se le aseguran estos elementos extenderá su confianza a
nuevas experiencias. Por el contrario, las experiencias fisicas y psicológicas insatisfactorias
detenninaran un sentido de desconfianza Y conducirán a una percepción temerosa de las
situaciones futuras.

Lasexperiencias adversas pueden retrasar este posible desarrollo del "Yo"', sin embargo, si
la confianza ha prevalecido en las~ experiencias del niño, este se haDarádispuesto
a afrontar nuevas situaciones y a superar la desconfianza inicial . Ahora bien, los niños
tienden a percibir inseguridades Y las intenciones inoonscientes de sus padres, así como los
pensamientos conscientes y la conducta manifiesta de éstos, aunque no comprendan la
causa y el significado de los mismos.

Etapa Il, Adquisición de un sentido de autonomía & sentido de la duda y vergüenza:
realización de la voluntad (de 18 meses a 3 años).

A medida que aumenta la confianza del niño en su madre, en su medio y en su modo de
vida comienza a descubrir que la conduda que desarrolla es la suya propia. Afirma un
sentido de autonomía, realiza su voluntad, sin embargo su pennanente dependencia crea al
mismo tiempo un sentido de la duda respecto de su capacidad y libertad para afirmar su
autonomía y existir como unidad independiente. Esta duda se acentúa a causa de cierta
vergüenza suscitada por la rebeldía instimiva contra su dependencia anterior, que le
complacía mucho y por el temor de sobrepasar, quizá, sus prooios limites o los del medio
ambiente.
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El origen del deseo de autonomía y la negación de esta puede hallarse en la expresión de
los impulsos violentos del "Ello". A veces estos impulsos son más fuertes que la capacidad
del niño para afrontarlos e incluso gravitan sobre la capacidad de los progenitores para
tratarlos. Una mayor movilidad, una peroepcióo más refinada, el mejoouniento de la
memoria y una mayor capacidad de integración neurológica y social. son los factores que
contribuyen a fortalecer el "Yo".

El juego asume particular importancia durante esta etapa Yofrece al niño un refugio seguro
que le pennita desarrollar su autonomía dentro de su propio conjunto de limites Y leyes.
Cuando el juego se desenvuelve de acuerdo con estas leyes, es posible dominar la duda y la
vergüenza.

Etapa III. Adquisición de un sentido de iniciativa y superación & un sentido de superación
de la culpa: realización de la finalidad (de los 3 a los 6 años).

En esta etapa los niños quieren emprender muchas actividades de los adultos, a veces
superando los limites establecidos por los padres lo que les crea un sentimiento de culpa..
Los niños preescolares se encuentran en esta etapa Y estánpreparados para desarrollar la
iniciativa, mientras evitan la culpabilidad que el desanollo de la conciencia moral facilita.

Tal como lo ve Erikson, la iniciativa aporta a la autonomía la cualidad de emprender,
planificar y abordar una tarea por d mero hecho de estar activo y avanzando. Las
respuestas duras de los padres a la apertura sexual de los niños y a otras iniciativas en este
periodo, pueden conducir a desarrollar en exceso la conciencia de rigidez que siempre
llenará a la persona de sentimiento de culpabilidad.

Etapa IV. Laboriosidad & inferioridad: competencia (de los 6 a los 12años).

Los niños deben aprender habilidades de la cultura o enfrentar sentimientos de inferioridad;
es decir los niñosaprenden activamente a ser competentes y productivos en el dominio de
nuevas habilidades o se sienten inferiores e incapaces de bacer" algo bien hecho.

Cuando los niños van a la escuela entran en esta etapa del desarrollo, en la que han de
desarrollar la capacidad de trnbajo Y evitar los sentimientos de inferioridad. La capacidad
de trabajo, que es esencialmente el darse cuenta de que obtendrá reconocimiento al hacer
cosas, abriga el deseo de aprender" las habilidades técnicas que caraderizana los adultos Y
preparan a los niños a asimilar los papeles de adultos. Si no se alaba a los niños por sus
logros, es fácil que desarrollen UD sentimiento de inadecuación e inferioridad.

Etapa V. Identidad& coofusióo de papeles: fidelidad (adoIesveocia).

En esta etapa los adolescentes intentan averiguar "¿Quién soy'!". Establecen identidades
sexuales, políticas y profesionales o se siente confundidos sobre Jos papeles que representa.
En ella los adolescentes se cuestionan todas las respuestas que habían dado antes a sus
problemasde confianza, autonomía, iniciativaYde capacidad de trabajo.
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El rápido crecumento del cuerpo y la maduración genital producen una revolución
psicológica en su interior. en un momento en el que están a punto de ser adultos. Buscan un
sentido de la identidad. una continuidad y estabilidad en ellos mismos. tratando de eludir la
confusión de los roles que se desarrolla en algunos jóvenes que no saben cuál es su
identidad como personas. seres sexuales. trabajadores y padres en potencia. Si fracasan en
la búsqueda de esa identidad. senín incapaces de comprometerse a alcanzar ninguna meta.

EtapaVI. Intimidad& aislamiento: amor- (adulto temprano o joven).

En esta los adultos jóvenes buscan compañía y amor. establecer compromisos con otros;
sino los logran pueden sufrir una sensación de aislamiento. Se quedan aislados de los
demás temiendo su rechazo y su desengaño. Se puede decir que los adultos jóvenes están
preparados para desarrollar la intimidad. que implica tener relaciones con otras personas en
las que se sienten lo bastante fuertes como para hacer sacrificios por el bien del otro. sin
perderse la identidad de éste. El autentico amor sexual puede florecer en este punto. El
problema potencial durante esta etapa es el aislamiento. el fracaso a comprometerse en una
relación amorosa por miedo a la competencia o por inseguridad.

Etapa VD. Generatividad & estancamiento: cuidado (adulto tardío).
Los adultos de esta edad contribuyen al acerba de la siguiente generación a través de un

trabajo significativo de actividades creativas y/o educando una familia. o simplemente se
estanca. La etapa de la edad adulta tardía se centra en el deseo por generar. que hace
referencia a la preocupación del adulto por establecer y guiar a la próxima generación. El
mero becbo de engendrar niños no otorga a la persona ese sentido de geoeratividad; el
adulto ha de ver que educar niñoses una contribución para la humanidad Y la sociedad. Los
que no tienen bijos pueden expresar esa geoeratividad a través de la productividad en su
trabajo y la creatividad en sus vidas. Los peligros en este periodo son absorberse en sí
mismo y el estllucamiento. el sentimiento de que DO se va ha ninguna parte. de que no se
esta haciendo nada importante.

Etapa VDI. Integridad del ego & desesperación: sabiduría (adulto tardío o vejez)
Los adultos mayores intentan encontrar sentido a sus vidas. o bien considerando a la vida
como un todo con sentido o bien desesperándose por los objetivos que nunca bao
alcanzado.

La tarea preponderante en la etapa final del ciclo de vida es desarrollar la integridad del
"Yo". que permite a Ias personas ver el significado de su existencia y creer que lo bicieroo
lo mejor que supieron en las circunstancias que les fueron impuestas. La persona integra
acepta la muerte como el final de una existencia significativa. El problema potencial en la
vejez es la lamentación y la desesperación por las oportunidades perdidas Y las malas
elecciones. Una persona desesperada teme a la muerte y desea ansiosamente otra
oportunidad.

De manera precedente se muestra una tabla con la información elemental de la teoría
psicosocial de Eñksoo..
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TABLA 2-3

ETAPAS PSICOSOCIALES DEL DESARROLLO DE ERlKSON

Fuente: Hoffman,Paris, y Hall, 1995: PSicología del Desarrollo Hoy.

Edad Etapa Conflicto Resultado Resultado
osicosocial nsicosocial favorable desfavorable

Desde el La tierna Confianza básica Esperanza. Susceptibilidad;
nacimiento a infancia frente a Capacidad para apartarse.
los 18meses. desconfianza. tolerar la

frustración,
retraso en la

gratificación.
De 18meses La primera Autonomía Voluntad. Compulsión;

a 3 años. infancia frente a la Autocontrol; impulsividad.
vergüenza, duda. autoestima.

De 3 a 6 años. Edad de Iniciativa frente Propósito. Inhibición.
juego. a culpabilidad. Disfrute de los

logros.
De 6 a 11 Edad escolar. Diligencia frente Competencia. Inadecuación;

años. a la inferioridad. inferioridad.
Desde la Adolescencia Identidad frente Fidelidad. Falta de seguridad,

pubertad a a la confusión de desafiante; identidad
principio de roles . socialmente
los 20 años inaceptable.

Desde Adulto joven. Intimidad frente Amor. Exclusividad; eludir
principio de a aislamiento. el compromiso.
los 20 a los

40 años.
De los 40 a Edad adulta Generatividad Cuidado. Rechazo de los
los 60 años. tardía frente a Preocupación por demás;

estancamiento. las generaciones autoindulgencia
futuras, por la

sociedad
De 60 en Vejez Integridad frente Sabiduría Desdeño; rechazo.
adelante. ala

desesperación.

2.3 La Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.
Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y pedagogo suizo, conocido por sus trabajos pioneros
sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Sus estudios tuvieron un gran impacto en
el campo de la psicología infantil y la psicología de la educación (Encarta@ 2002.).

Piaget creó una teoría de etapas del desarrollo en la que el niño construye activamente su
conocimiento del mundo. A medida que el niño se va desarrollando, la mente atraviesa una
serie de fasesreorganizadas. Tras cada una de éstas, el niño asciende a Wl nivel superior de
funciooamieuto psicológico.
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Estas etapas las determina la historia evolutiva de la humanidad; los niños nacen con
sistemas específicamente humanos (denominados sistemas sensoriomotores) que les
permiten interactuar con el entorno e incorporar la experiencia y la estimulación
(Hofffman, París y Hall, 1995, p.37).

Por su parte, Piaget basa sus teoríassobreel supuesto de que desde el nacimiento los seres
humanos aprenden activamente, aún sin incentivos exteriores. Piaget DOS dice en 1980,que
las personas por el hecho de ser organismos biológicos activos, están en permanente
interacción con el medio, lo cual permite lograr un conocimieoto de los objetos externos y
su relación con el individuo.

Piaget influyo en la forma de concebir el desarrollo del niño, pues antes de su teoría se
pensaba, que los niños eran organismos pasivos que eran moldeados por el ambiente. Piaget
demostró que en realidad el niño se comporta como un "pequeño científico" que trata de
interpretar el mundo; es decir es un ser activo y 00 pasivo como se pensaba.

Considera que el niño hereda las capacidades especificas y únicas de la especie humana.
Éstas no son independientes sino que tienen influencia reciproca con el medio ambiente. Un
individuo no registra en forma pasiva las cosas que percibe, por el contrario, trasforma y
organiza las impresiones sensoriales dentro de sus estructuras cognitivas.

En 1980, Piaget habla acerca de que todos los atributos de la personalidad dependen
esencialmente del complejo de las funciones intelectuales., afectivas y de la interacción de
ambas paraorganizar su experiencia Además dice que debe tomarse siempre en cuenta que
la conducta cognoscitiva hwnana engloba una combinación de las cuatro áreas siguientes:

l. Maduración (diferenciación del Sistema Nervioso).
2. Experiencia (interacción con el mundo fisico).
3. Trasmisión social (cuidado y educación para influir sobre la naturaleza de la

experiencia del individuo).
4. Equilibrio (autorregulación de la adaptación cognoscitiva, es decir, el principio

supremo del desarrollo mental, segim el cual el at:einñento intelectual progresa
hacia niveles de organización más complejos y estables).

La primera prueba de capacidad para organizar se manifiesta en el desarrollo de las
acciones habituales. Piaget llama esquemas a esas secuencias bien definidas de acciones. La
principal característica de las mismas, sea cual fuere su naturaleza o complejidad, es el
hecho de ser "totalidades" organizadas que se rq>iteo con frecuencia y que pueden ser
fácilmente reconocidas entre otros comportamientos variados y diversos. Tan pronto como
un esquema de acciónse desarrolla es aplicado a todo~ Ysituación nueva.

Piaget en 1980, postula que la adaptación es el esfuerzo cognoscitivo del organismo, para
hallar un equilibrio entre él mismo y su ambiente y para ello requiere de dos procesos
mentales interrelacionados: la asimilación y la acomodación. El proceso de asimilación
incluyeel cómo una persona adapta y concibe de manera interna su medio ambiente para sí
misma y como a su vez lo representa al medio exterior. Las experiencias se adquieren sólo
en tanto el individuo puede prescnarIas y consolidarlas en función de su expeI ieocia
subjetiva. Así el individuo expeaime::ota bcc:bo cola medida quepueda integrarlo.
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La acomodación es un proceso directamente inverso a la asimilación y representa la
influencia del ambiente real. Adaptarse es concebir e incorporar la experiencia ambiental
como es en realidad.

Así los procesos de asimilación y acomodación actúan siempre juntos, se entrelazan e
implican simultáneamente una fuerza antagónica entre dos polos opuestos, es decir, la
asimilación está siempre equilibrada por la fuerza de la acomodación y está ultima es
posible con la función de asimilación.. Se requiere un equilibrio entre estos dos procesos.

Meece en el 2000, señala que Piaget al describir la inteligencia, se refiere tanto a los
procesos de asimilación y acomodación como a los aspectos cognoscitivos e intelectuales
del comportamiento. La inteligencia en acción de acuerdo con este autor es la interacción
del individuo con el medio ambiente a través de las invariantes funcionales(se les llama de
esa forma ya que no cambian a medida que el niño se desarrolla) de la asimilación y
acomodación.

Para Piaget en 1980, el desarrollo consiste en una serie de etapas cualitativamente
diferentes por las que todo niño pasa. Cada etapa se caracteriza por percepciones del mundo
y adaptaciones a él notablemente distintas, cada una es el resultado del aprendizaje que
tiene lugar durante la etapa anterior y una preparación para la siguiente.

Tenemos así que el desarrollo es en cierto modo progresivo equilibrio, un continuo pasar
de un estado de menor equilibrio a un estado de mayor equilibrio, es un proceso inherente,
inalterable y evolutivo (no se puede escapar de él) dentro de este proceso se sitúa una serie
de etapas y periodos diferenciados en función del tipo de operaciones lógicas que se puedan
o no realizar. Dichas etapas para su mejor comprensión se describen a continuación de a
cuerdocon lo estipulado por Piaget en 1980:

Etapa Seosoriomotriz (del nacimiento a los dos años)

La etapa sensoriomotriz es el periodo del desarrollo mental, que comienza con la capacidad
para experimentar W10S cuantos reflejos y termina cuando el lenguaje Y otras formas
simbólicas de representar el mundo aparecen por primera vez. El niño aprende los
esquemas de dos competencias básicas: la conducta orientada a me tas y la pennanencia de
los objetos. Piaget los considera las estructuras básicas del pensamiento simbólico y de la
inteligencia hwnana.

Durante este periodo los niños se interesan por el ambiente inmediato, coordinando
movimientos y pen:epciooes para alcanzar objetivos a corto plazo, pero no pueden planear
acciones posibles, evaluar la eficacia de técnicas alternativas, ni actuar con el fin de
alcanzar una meta distante en el tiempo o en el espacio.

El desarrollo sensoriomotriz puede explicarse de acuerdo con seis subperiodos de
organización.
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l. Desde el nacimiento hasta el final del primer mes: ejercicio de los reflejos innatos.
El primer mes de vida se caracteriza por la ejercitación de los reflejos. Con el nacimiento
las respuestas individuales del niño se expresan con el llanto, la succión y las variaciones de
ritmo respiratorio. Estas respuestas conductua1es configuran la iniciación del desarrollo de
la personalidad. La naturaleza misma de los reflejos, la percepción, la repetición espontánea
mediante el estudio interno o externo, smninistra la experiencia necesaria para la
maduración,

El concepto de adaptación para Piaget comienza con estas variaciones de los actos reflejos
y repertorio cada vez más complejo que se va reflejando en su conducta. Primero implica
una asimilación generalizada, en la cual el niño incorpora más elementos de su medio
momentáneo e inmediato. Este proceso de incorporación no es selectivo e incluye todos los
estímulos a los cuales su equipo sensorial puede responder. La repetición y la experiencia
secuencial preparan el camino para una genernlización rudimentaria y una asimilación por
reconocimiento. El niño de un mes se encuentra en una fase puramente egocéntrica.
Adapta (asimila) su medio ambiente totalmente de acuerdo con sus propias demandas
orgánicas.

2. De uno a cuatro meses: estadio de los primeros hábitos.
En este periodo las primeras adquisiciones afinan los reflejos innatos, que se subordinan a
ellas. Los nuevos comportamientos que así aparecen se denominan reacciones circulares
primarias: fijación de la mirada y también coordinación visión-prensión y succión
prensión.

Se puede ver como, los movimientos voluntarios reemplazan lentamente a la conducta
refleja. Este desarrollo requiere cierta maduración. El niño debe alcanzar cierta madmez
neurológica antes de que pueda comprender sus sensaciones. Al segundo mes, sus
actividades constituyen esencialmente la repetición voluntaria de lo que antes no era más
que una conducta automática. Esta repetición de la conducta es ahora una respuesta
deliberada al estimulo reconocido de una experiencia previa. Las respuestas adquiridas
accidentalmente (por ejemplo chuparse la mano)se convierten en nuevos hábitos
sensoriomotores.

Las reacciones se vinculan directamente con los estímulos. Esto alude a la asimilación de
una experiencia previa y al recooocimiento del estimulo que desencadena la acción . Piaget
afirma que con ésta aparece el proceso de acomodación. El niño incorpora y adapta
reacciones a una realidad ambiental. Se produce una síntesis de la asimilación y la
acomodación, que en esenciaconstituye la adaptación.

El niño abandona lentamente su egocentrismo y reconoce secciones de su entorno. El niño
tiene que experimentar cualquier objeto DuevO mediante su acostumbrado repertorio de
actividades sensoriales; lo que es más importante el niño aprende del proceso de
interacción con el objeto másque del objetomismo.

3. De cuatro a ocho meses: adaptación senso-motora intencional.
Al parecer co esta etapa surgen nuevos oomportamientos (reacciones cin:ulares
secundarias) que penniten tma jerarqui7JICión de los esquemas.
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El niño trata de reproducir un efecto obtenido anteriormente por azar. El placer que le
proporciona el sentimiento de haber provocado por sí mismo este efecto se convierte en el
motor de sus actos.

Por lo que entre el cuarto y el octavo mes, la conducta del niño continua desarrollando
formas familiares de experiencia. Su aparato seosoriomoror es capaz de incorporar
(conocer) sólo los hechos a los cuales ha llegado a acostumbrarse. El objetivo fundamental
de su conducta es la retención y 00 la repetición.

Este estadio se caracteriza principalmente por que: el niño reacciona ante objetos distantes ,
Y a pesar de que todavía cree que los fines y los medios son uno mismo, ya empieza a
diferenciar entre causa y efecto. Esta coordinación de experiencias distantes en un esquema
hace que el niño empiece a tomar conciencia de que también él fonna parte de la acción.

El desarrollo intelectual por otra parte "estimula tres nuevos procesos de la conducta
humana:

l . La imitación: Esta depende de la capacidad para diferenciar entre varios hechos y
reaccionar solo para los que fueron seleccionados. Anteriormente la repetición
consistía en la autoimitación sin conducta alternativa, pero en la segunda mitad del
primer año, el niño es capaz de imitar sistemáticamente los movimientos
observados y incluso algunos sonidos. La imitación aparece solo después de la
integración de esquemas tales como la visión., audición y la prensíón. No es posibl e
imitar nada hasta que el niño haya asimilado el modo de hacerlo. En otras palabras
el niño únicamente puede imitar lo que ya ha aprendido Y para "lo que
biológicamente está apto.

2. El juego: Una actividad se transforma en juego si el niño la repite como el gozoso
despliegue de una conducta comprendida. Por ejemplo, la capacidad de sacudir
puede convertirse en un juego cuando se asimila la conespond.ieote habilidad. Sin
embargo, es dificil establecer el limite exacto entre la conducta corriente y la
conducta de juego.

3. El afecto: En los primeros seis meses, el afecto tiene escaso significado, porque el
niño carece de un sentido de pennanecía, para él sólo existe el objeto durante el
tiempo en que lo ve, deja de tener conciencia del mismo una vez que desaparece de
su pen:epción. Piaget atribuye la preferencia y dependencia inicial del niño
respecto al simple deseo "permanencia afectiva sin localización"

4. De ocho a doce meses: coordinación en esquema de las reacciones circulares secundarias
y aplicación de las mismas a situaciones nuevas.

En este estadio el niño utiliza logros de conducta anteriores, esencialmente corno base para
incorporar otros en su repertorio cada vez más amplio. El awnento de la experimentación
facilitada por la mayor movilidad del niño, orienta el interés de éste hacia un ambiente que
está más allá de su funcionamiento basta entonces limitado. Ahora realizar experiencias con
objetos nuevos prueba y experimenta nuevas maneras de manejarlos. En otras palabras en
esta fase del desarrollo la cooduda se basa en el cmayo Yerror, el niño utiliza anteriores
pautas de conducta de modos diferentes y selecciona los resultados más útiles para
conseguir el objetivo deseado.
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5. De doce a dieciocho meses: descubrimiento de medios nuevos por la experimentación
activa
El niño en este estadio se halla por primera vez capacitado para resolver problemas nuevos ,
aún cuando no tenga a su disposición inmediata los esquemas para hacerlo, se "acomoda" a
situaciones nuevas, como consecuencia, la acomodación adquiere interés por sí misma y si
bien en un principio, puede suceder que el niño experimente a ciegas, su actividad se ve
pronto guiada por lo aprendió anteriormente, pues asimila los nuevos descubrimientos a
medida que se producen.

Piaget dice, el niño hace un esfuerzo paracaptar las novedades en sí mismas. y llega a ser
capaz. por ejemplo de utilizar un objeto intermediario como puede ser un bastón para
conducir hacia sí otro objeto demasiado alejado para poder asirlo directamente (podría ser
un caramelo o galleta); en lo antes mencionado consiste la aparición de las reacciones
circulares terciarias.

6. De dieciocho a veinticuatro meses : invención de nuevos sistemas por combinaciones
mentales.
En este estadio se da la culminación de adquisiciones anteriores y es el paso a lo siguiente
fase del desarrollo. En el sexto estadio, el niño comienza a inventar al mismo tiempo que
descubre; empieza a ser capaz de representar mentalmente el mundo exterior en imágenes,
recuerdos y símbolos que puede cambiar sin necesidad de más acciones fisicas. En este
estadio su mente esta ya bien provista de esquemas que pueden reorganizarse
espontáneamente corno resultado de los experimentos del quinto estadio. Pasa así del tanteo
empírico a la combinación mental. En esta etapa el juego fomenta la adquisición de
símbolos representativos, abre nuevas posibilidades en la esfera de la conducta de juego.

La nueva capacidad de representación mental desempeña también un papel importante en el
desarrollo del pensamiento conceptual. Un niño que se da cuenta de que los objetos son
permanentes puede hallarlos cuando han ocurrido desplazamientos invisibles para él, aún
después de una secuencia de varios desplazamientos, es decir, el niño utiliza más la
invención que el comportamiento azaroso y la representación más que el tanteo
sensoriomotor.

Etapa Preoperacional (de los dos a los 7 años).
Entre los dos Y los siete años, por el rodeo de la imitación y la representación el niño
accede progresivamente a lo simbólico, es decir al pensamiento abstracto, gracias al cual un
objeto puede ocupar por convención el lugar de otro. La practica de los juegos símbólicos
le permitirá adaptarse tanto intelectual como afectivamente.

Paralelamente el lenguaje le dará acceso a la interiorización; con todo, su pensamiento
sigue siendo irreversible; no puede hacerreferencia al todo partiendo de los elementos que
lo componen.

La vida del niño en el periodo de dos a cuatro años parece ser de permanente investigación.
Investiga su medio ambiente y las posIDilidades de actividad en él. El conocimiento que
tiene del mundo fisico y social se limita alo que percibe de él , no sabe de alternativas,
además, percibe su mundo fisioo y social según la experiencia previaque ha tenidode ellos.
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Esta visión limitada de las cosas lo lleva al supuesto de que todos piensan como el y lo
comprenden sin que tenga que esforzarse por expresar sus pensamientos y sentimientos. El
juego ocupa la mayor parte de sus horas de vigilia, es de suma importancia, pues esta
actividad sirve para consolidar y ampliar sus adquisiciones anteriores. El juego con su
énfasis el cómo y el por qué, se convierten en un instrumento primario de adaptación, el
niño transforma su experiencia del mundo en juego.

Como el juego el lenguaje también es vehículo del desarrollo, El niño repite palabras Ylas
vincula con objetos visibles o acciones.. Gracias a su reciente adquisición de la fonación
adecuada y al uso más o menos correcto de las palabras, el niño de tres a 7 años utiliza el
lenguaje par expresar su propia experiencia Cuando más un niño expresa verbalmente un
deseo , una experiencia o un pensamiento sin necesidad de recurrir a las acciones, más se
pone de relieve que acepta el lenguaje como trasmisor de significados. La imitación de
otros y la imitación simbólica, son en general procesos espontáneos en los niños de esta

edad.

El niño se siente cerca de los que satisfacen sus necesidades e intereses inmediatos, los
elige como modelo, estos son seleccionados espontáneamente, a menudo se convierten
durante años en el patrón de medida de los juicios de valor. A pesar de los inevitables
conflictos, particularmente durante el periodo de negativismo, alrededor de los tres años el
modelo elegido espontáneamente, que suele ser por lo general el adulto que cuida al niño
continua siendo el objeto de identificación Yobediencia.

Por otra parte el centro de juegos de los niños de tres a cuatro años son sus propias
actividades, por consiguiente ganar significa realizareficazmente dichas actividades.

Etapa de Operaciones Concretas (de 7 a II años).
De acuerdo con Piaget, el niño ha Iogmdo varios avances en la etapa de las operaciones
concretas. Primero su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. El niño
entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse meoIaImente. Es decir puede
devolver a su estado original un estimulo como el agua vaciada en una jarra de pico, con
solo invertir la acción .

Así pues, el pensamiento parece menos centralizado y egocéntrico. El niño de primaria
puede fijarse simultáneamente en variascaracteristicas del estimulo. En vez de cooceotrarse
exclusivamente en los estados estáticos ahora está en condiciones de hacer inferencias
respecto a la naturaleza de las tra<;fonnaciooes.

En este periodo el niño ya sabe descentrar, no se queda limitado a su propio punto de vista,
antes bien es capaz de coordinar los diversospuntos de vista Y de sacar las consecuencias.
El niño no es capaz de distinguir aún de forma satisfactoria lo probable de lo necesaóo.
Razona únicamente sobre lo realmente dado, no sobre lo virtual. los niños son capaces de
una autentica colaboración en grupo, pasando de la actividad individual aislada a ser una
conducta de cooperación.
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El niño tiene en cuenta las reacciones de quienes lo rodean. el tipo de conversación
"consigo mismo", que al estar en grupo (monologo colectivo) se trasforma en dialogo o en
una autentica discusión.

La moral heterónoma infantil, unilateralmente adoptada, da paso a la autonomía del final de
este periodo.

Etapa de las Operaciones Formales (de los II a los 12 yen adelante)

El niño al final del periodo de las operaciones concretas ya cuenta con las herramientas
cognoscitivas que le permiten solucionar muchos tipos de problemas de lógica, comprender
las relaciones conceptuales entre operaciones matemáticas, ordenar Y clasificar los
conjuntos de conocimiento.

Durante la adolescencia las operaciones mentales que surgieron en las etapas previas sirven
se organizan en un sistema más complejo de lógica y de ideas abstractas.

El cambio más importante en la etapa de las operaciones formales es que el pensamiento
hace la transición de lo reala lo posible. Los niños de 7 a I l años razonan lógicamente pero
sólo en lo tocante a personas, lugares Ycosas tangibles y concretas.

En cambio los adolescentes piensan cosas con que nunca han tenido contacto; puede
generar ideas acerca de eventos que mmca ocurrieron; y pueden hacer predicciones sobre
hechos hipotéticos o futuros.

Piaget subraya que los progresos de la lógica en el adolescente van a la par con otros
cambios del pensamiento y de toda su personalidad en general, consecuencia de las
transfonnaciooes aperadas por esta época en sus relaciones con la sociedad.

Piensa que hay que tener en cuenta dos factores que siempre van unidos: los cambios de su
pensamiento y la inserción en la sociedad adulta, que obliga a una total refimdición de la
persooaIidad.

Como regla generaI el niño deja de sentirse plenamente subordinado al adulto en la
preadoIescencia comeozando a consideIarse como un igual .

De la moral de subordinación y heteronomía, el adolescente pasaa la moral de unos con los
otros, a I autentica cooperación y a la autonomía

La adolescencia es una etapa dificil debido a que el muchacho todavía es incapaz de tener
en cuenta todas las contradicciones de la vida hwnana, personal Y social, razón por la que
su plan de vida personal, su programa de vida Yde reforma, sueleser utópico e ingenuo.

En el cuadro siguiente se expone de manera sintéticalasetapas del desarrollo según Piaget:
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TABLA 2-4

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCmVO SEGÚN PIAGET
ETAPA DESCRIPCION

COGNOSCITIVA
Sensorio-motriz desde el El niño pasa de responder en primer lugar mediante reflejos a

nacimiento hasta los 2 convertirse en un ser que puede organizar actividades en
años. relación con el medio ambiente. En el niño se produce la

adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos
fisicos que le rodean.

Preoperacional desde los El niño desarrolla un sistema de representación y utiliza
2 años hasta los 7 años. símbolos como palabras para representar personas, lugares y

cosas. Es decir, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades
verbales y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya
puede nombrar, pero en sus razonamientos ignora el rigor de las
operaciones lógicas.

Operaciones Concretas El niño es capaz de manejar conceptos abstractos como los
desde los 7 años hasta números y de establecer relaciones, estadio que se caracteriza

los 12 años . por un pensamiento lógico; el niño trabajará con eficacia
siguiendo las operaciones lógicas, siempre utilizando símbolos
referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que aún
tendrá dificultades.

Operaciones Formales En el se opera lógica y sistemáticamente con símbolos
desde los 12años hasta abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo

la edad adulta. fisico. La persona puede manejar situaciones hipotéticas y
Ipensar acerca de posibilidades.

2.4 La Teoría del Aprendizaje de Robert R. Sears.
Robert R. Sears nació en 1908 en Palo Alto California; este autor es uno de los pioneros en
la teoría del aprendizaje social, estudio el desarrollo de la dependencia y los vínculos
afectivos de los niños con respecto a los padres. Sean> utiliza un enfoque experimental del
desarrollo infantil en lugar de un enfoque clínico. Su obra es un tanto ecléctica, ha
intentado conciliar la teoria del psicoanálisis con la conductista. Como resultado de su labor
experimental en estos campos ha realizado importantes aportaciones a la formulación de la
teoría del aprendizaje, particularmente en lo que respecta al desarrollo de la dependencia y
la independencia durante los primeros años de la niñez. Él propuso que la dependencia es
producto del cuidado paterno en el cual al niño se le alimenta, abriga, seca, acomoda, sacia
su sed y se alivian sus dolores y molestias. Debido a esto el propone que los padres tienen
la responsabilidad principal y formativa de ayudar a que los movimientos del niño pasen de
la dependencia a la independencia (Maier, 1977).

Como empirista, Sears focaliza la atención en aquellos aspectos de la conducta que tienen
carácter manifiesto Y puede medirse. A su juicio, el desarrollo de la personalidad es
mediante la acción Yla interacción social.
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Destaca la experiencia que el individuo realiza con respecto al aprendizaje a partir de una
secuencia de acción. es decir, los efectos que tiene sobre el aprendizaje estimulo-respuesta
(E-R) en la cual cada efecto de una acción puede convertirse en una causa aprendida de la
conducta posterior, En una secuencia E-R cualquier respuesta de Wl individuo puede ser
estimulo para000.

Este autor dentro de su teoría desanolló varios supuestos:
• Valores humanos fundamentales: Sears juzga al hombre por sus actos, para él éstos

últimos representan el núcleo de la individualidad, la capacidad creadora o la
vulnerabilidad del individuo. Destaca la influencia que los padres ejercen en el
desarrollo de la personalidad del niño. Son las practicas de crianza del progenitor las
que determinan la naturaleza del desanollo.

• Etología de la conducta: Una conducta es tanto la causa como el efecto de otra;
Sears cree que los impulsos primarios son un instrumento para la iniciación de la
conducta en su mundo social. Por ejemplo, en un periodo muy temprano de la vida,
un progenitor tiende a reaccionar de manera distinta ante un hijo que ante una hija.
Por consiguiente desde una edad muy temprana, los niños de cada sexo se ven
sometidos a diferentes métodos de crianza y por lo tanto se desarrollo de distinto
modo.

• El núcleo del funcionamiento humano: Para Sears la personalidad es el producto de
una vida de acción diádica que ha modificado la potencionalidad del individuo para
una acción posterior, es decir, el funcionamiento humano debe concebirse como un
resultado de los efectos interactivos de todas las influencias, tanto constitucionales
como experienciaIes, que hao actuado sobre el individuo. Sears presta escasa
atención al juego pero afirma que este es un aprendizaje por ensayo y error.

• El ambiente fisico y social: El individuo llega aun cooocimiento de ambos solo en
la medida que los experimenta. Con el tiempo la sociedad inculca motivos,
intereses, oooocimientos Y actitudes "apropiados" en el niño, a medida que éste
aprende a actuar en concordancia con las expectativas ambientales. El papel de los
progenitores es fundamental, pues éstos constituyen los agentes de refuerzo más
importantes.

Según Sears el desarrollo es un proceso bastante ordenado _Renuncia a modos de conducta
que ya no son apropiados y adquiere nuevas formas de acción adecuados a su edad y
condiciones de vida. Es en esencia un reflejo de las practicas de crianza elaboradas con
relación a los impulsos innatos, modificados por el medio socializador Y oonvertidos en
impulsos motivacionalessecuodarios.

Sears citado por Maier en 1977, menciona que las condiciones sociales establecen la
existenciade tres fases del desarrollo.

Fase l. Conducta Rudimentaria: Necesidades innatas Yaprendizaje de la primera infancia

La conducta de un infante durante los diez a dieciséis meses consiste en intentos de reducir
la tensión originada en sus impulsos. Las necesidades de asegurarsus alimentos, eliminar
desechos Yexperimentar calidez personal al mismo tiempo que obtener comodidad física,
constituyen las fuentesde aprendizaje.
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El niño se encuentra en un estado puramente egocéntrico o desvinculado del mundo social.
Poco a poco aprende que la reducción del dolor se relaciona con alguno de sus actos. Se
esfuerza entonces por imitar a aquellos que antes tuvieron éxito. Sus actos se convierten
cada vez más en una conducta aprendida Yorientada hacia una meta. La satisfacción de ésta
provoca una reducción de la tensión..

Dentro dela teoría de Sears la dependencia es un componente central del aprendizaje el
esfuerzo recompensatorio, en todas las situaciones diádicas depende de que el niño
mantenga contactos frecuentes con una o más personas. Estarelación esencial se inicia con
los primeros contactos niño-madre, cuando aquel pasa de los procesos de aprendizaje
fundados en el ensayo y error a los que se basan en el refuerzo diádico. Una relación
diádica promueve la dependencia Y por lo tanto la refuerza, El niño no solo aprende a
esperar a que ella se acerque cuando él tiene hambre, sino que también aprende que la
necesita.

El deseo natural del niño de eliminar su desecho y ser percibido sexualmente sigue siendo
asocial. Durante esta primera faseel infante no asocia directamente con la eliminación las
presiones que ejercen sobre él para que mantenga la higiene corporal y cubre a sus órganos
con ropas. Según las primeras investigaciones de Sears acerca de la hipótesis de
frustración-agresión es consecuencia de esta última. La agresión se convierte fácilmente en
un aspecto temprano y fundamental de la conducta aprendida, porque hay frustración desde
el momento en que el niño experimenta incomodidad o dolor; en hallar alivio cuando sufre
una experiencia no adecuada.

Gran parte del medio social en el que el niño nace tiene implicaciones para su desarrollo. El
sexo del niño, su posición en la constelación familiar, felicidad de la madre, la posición
social y el status educacional de la familia, son variables importantes que afectan de un
modo u otro su desarrollo.

La educación de la madretiene cierta relevancia ya que de esto dependerá la capacidad de
tratar simultáneamente de distintos modos a sus hijos que se eocuentran en diferentes
puntos del desarrollo. Un niño refleja la personalidad de la madre, lo cual se relaciona con
la calidez de la crianza del mismo. El niño tiene mayores probabilidades de lograr un
desarroUo saludable si la madreno anhelaotra situación en la vida.

Fase 2. Sistemas Motivacionales Secundarios: El aprendizaje centrado en la familia.

Durante esta fase se inicia la socialización que comprende la niñez temprana, el lapso que
trascurre entre la segunda mitad del segundo año de vida y la edad en que el niño ingresa a
la escuela. A lo largo de este periodo sus necesidades primarias continúan motivándolo, sin
embargo, dichas necesidades se incorporangradualmente al aprendizaje social.

La madre continua siendo el principal refuerzo durante los primeros estadios de esta fase ,
ella percibe la conducta que debecambiar y establece las normas que rigen las formas más
maduras de los actos. Sin embargo, primero debeinfundir en el niño el deseo de socializar.
Este cobra c:oocieocia de que su felicidad depende de su disposición actualcomo se espera
que lo haga.
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Es importante mencionar, el castigo dentro del proceso de socialización. Sears presta escasa
atención al castigo como alternativa ante la recompensa. Lo concibe como un complejo de
conducta que no tiene un efecto de refuerzo único, es decir, no tiende a extinguir la
conducta. Es simplemente un signo que rechaza apoyar u hecho conductual.

En su análisis de los valores y las desventajas de la dependencia, Sears afirma: "La
dependencia tiene basta cierto punto el carácter de algo infantil, una condición que es
preciso desechar a favor de formas más maduras de la expresión de afecto. Parte de la
suspensión exitosa de la atención tiene lugar en este momento porque el niño ha aprendido
a satisfacer sus propias necesidades" (Maier, 1977, p.193).

En el curso de este segundo año, el niño aprende a imitar a su progenitor. La imitación
espontánea de una secuencia desarrollada antes por la madre representa el intento del niño
de obtener por si mismo la respuesta que satisfaga un objetivo.

La dependencia disminuye con la edad, a medida que el niño aprende a portarse con un
creciente nwnero de adulto y con sus padres. Cuando 00 se diferencia de sus actos de
dependencia, el niño aprende que con actos agres ivos puede lograr la satisfacción de sus
necesidades. El~e social introduce lentamente cierto refinamiento y una agresión
más orientada hacia objetivos . El empleo de la agresión por el niño como medio de
controlar su ambiente es un sistema motivacional que los padres enfrentan un ay otra vez.
El manejo de la agresión se vincula íntimamente con el desarrollo de criterios y valores en
el niño.

Alrededor del tercer año de vida, la conducta del niño tiende a asemejarse mucho a la de su
progenitor ha comenzado a percibirse el origen de la identificación como proceso, puede
hallarse en la cualidad de la relación madre-hijo, en los esfuerzos de esta por suministrar
experiencias gratificantes al niño e inversamente en la necesidad que este tiene de su
madre.

El juego ofrece al niño la oportunidad de explorar por vía deensayo y error, la estructura de
su universo inmediato. Le pe:nnite investigar sin mayores dificultades, las cualidades Y
causalidad del mundo fisico. Al mismo tiempo, puede expresar su alegría, frustración y
cólera mediante una actividad dejuego aceptable. La socialización de los primeros años de
la niñez exige que el niño deseche su anterior estilo de vida autista Esto implica aprender a
comunicarse, sobre todo a relacionarse verbalmente con otros. El niño aprende también lDl

tipo de conducta que puede servirle como comunicación no verbal en sus relaciones
interpersonales. Se trata de una amplia variedad de movimientos y posturas corporales que
es posible utilizar como lenguaje corporal, como técnicas de influencia para tratar de
encauzar la conducta de otros hacia lDl fin deseado. Por consiguiente, el fiacaso DO solo
inhibe la tendencia del niño a emplear sus técnicas de influencia, sino que asimismo inhibe
el aprendizaje. Sears establece cinco núcleos deconducta dependiente:

l. Búsqueda de atención por medios negativos: Consiste en llamar la atención
mediante conductas desorganizadas, a:tividades agresivas, con lRl mínimo de
provocación, de desafió u oposición. Esto parece ser la consecuencia directa de las
pautas deaianza del tipo de exigencias Yrestricciones reducidas.
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2. Búsqueda de reaseguramiento: Disculparse, pedir permiso innecesariamente. buscar
protección. aliento. consuelo. ayuda y guía. se encuentra relacionado con las
"elevadas" exigencias de aceptación por parte de los padres, más la posible ansiedad
provocada por la exploración de su cuerpo desde el aspecto sexual .

3. Búsqueda de atención por medios positivos: Búsqueda de elogio y el intento de
incorporarse a un intra-grupo, proponiendo una actividad grupal en desarrollo para
lograr una aceptación dentro de éste.

Las pautas de conducta o de búsqueda de la atención se relacionan con escasas atención por
parte de la madre Yuna actitud permisiva hacia la agresión. Esto implica un elevado control
de la agresión por parte de la madre Yuna escasa participación del padre en la crianza.

4. Tocar y retener: Tocar sin agredir. retener y aferrar a otros.
5. Estar cerca: Seguira un niño o a un grupo de niños o a un adulto manteniéndose

cerca de ellos. Estas pautas se relacionan con el antecedente de las exigencias y
restricciones reducidas. sin que intervenga el padre en la crianza del niño.

En consecuencia en esta fase el niño desarrolla su propia dirección de acuerdo a la
dirección impartida por los adultos en el curso de la crianza. El éxito de cada método de
crianza depende de que se encuentre un nivel intermedio, el exceso o la insuficiencia de
dependencia, una identificación y una conciencia muy acentuadas o muy reducidas.
deformaran el progreso normal de desarrollo.

La siguiente y última fase que menciona Sears es:
Fase 3. Sistemas MotivacionaJes Sectmdarios. Aprendizajeextrafamiliar.

Cuando el niño se encuentra en coodiciones de asistir a la escuela (desde el punto de vista
cronológico y del desarrollo) de asistir a la escuela. esta preparado paraabsorber elementos
de un mundo que excede el ámbito familiar. En este punto ha adquirido un sistema de
conducta orientará durante periodos limitados en el nuevo mundo exterior. El medio social
tiene ahora una participación más importante en la ulterior socialización del niño.

Aproximadamente a los cinco años la dependencia del niño se reduce a las áreas especificas
de la vida familiar Y al intercambio mutuo de actividades familiares simbólicas que
incluyen una posible o previa condición de dependencia. Su base de dependencia se ha
ampliado. porque si antes se apoyaba en una persona solamente (regularmente la madre)
ahora lo hace en dos o más individuos.

Generalmente el maestro se vuelve uno de los nuevos recursos de dependencia Su
socialización awnenta ya que tiende a relacionarse con cada niño Y adulto nuevo que
conoce; sin embargo lo hace de acuerdo con sus pautas infantiles anteriores. antes que en
concordancia con las exigencias más realistas de la situación dada

El grado en que el niño depende de los miembros de la familia varia tanto en modo como
en intensidad. y gradualmente va dependiendo más de su grupo de pares (iguales); es decir
el grupo se vuelve el foco de refueIzo desu conducta operante de depeodeocia.
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Las pautas de búsqueda de atención por medios positivos se perpetúan en sus esfuerzos de
cooperación con los pares. También se mantienen las pautas de búsqueda de atención por
medios negativos.

El deseo de independencia en edad escolar tiene que equilibrarse con su aceptación del
control y el conocimiento de su propio ámbito de libertad. El niño intentara controlar a
otras personas parasatisfacer sus necesidades. Es en este momento cuando se definen más
rigurosamente los controles y se los refuerza de modo más integral.

Hacia los cinco años el niño llega a identificarse por lo general muy profundamente con el
progenitor del mismo sexo. La identificación continua utilizando modelos deseables por lo
menos en función de las necesidades del niño. A medida que el niño abandona los limites
de su hogar, el nuevo ambiente le ayuda a obtener ciertos valores integrales e internos., asi
como valores sociales, religiosos y con el tiempo, políticos y económicos. Todas las
adquisiciones ulteriores de juicios de valor se fundan en su incorporación anterior de la
conducta de los padres y en lo que ha aprendido de la enseñanza que estos le impartieron.
Generalmente el niño desea ser como sus padres para lograr y conservar su aceptación
gratificante.

Se muestra de manera precedente una tabla que refleja en síntesis las fases del desarrollo
según Robert R. Sears:

TABLA 2-3

FASES DEL DESARROLLO HUMANO DE SEARS
FASE DESCRlPCION

Fase I Conducta Rudimentaria: Necesidades Comprende esencialmente los
innatas y aprendizaje de la primera infancia. primeros meses de vida, cuando su

experiencia ambiental aun no dirige su
vida Representa el ambiente más
intimo del niño, constituido por los
padres.

Fase TI Sistemas Motivacionales Secundarios: El En esta fase se da la mayor parte del
aprendizaje centrado en la familia influjo de la socialización sobre la

niñez tempana Implica la aparición
del niño en un ambiente familiar más
amplio.

Fase III Sistemas Motivacionales Secundarios. En la tercera se introducen problemas
Aprendizaje extrafamiliar. de desarrollo que exceden los limites

de la niñez temprana Simboliza la
gradual penetración del niño en su
propio vecindario.

Fuente: Maier, 1977:Tres Teonas sobre el Desarrollo del Niño : Enkson, Piaget y Sears
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2.5 La Teoría de las Tareas de Desarrollo de Havighurst.
Este autor, desarrollo la teoría de las tareas del desarrollo como él las denomina. Las tareas
del desarrollo son los aspectos a enfrentar para que una persona pueda ser considerada
como una persona feliz y exitosa. Una tarea de desarrollo es una tarea que surge en o cerca
de cierto período en la vida del individuo, el resultado exitoso de la misma Ueva a su
felicidad y éxito en tareas posteriores, en tanto el fracaso lleva a la infelicidad del individuo
y desaprobación de la sociedad y dificultad en la tareas posteriores (Havighurst citado en
Murray, 1979).

Havighurst señala que el numero de tareas en los diferentes niveles de edad es un numero
arbitrario y que depende de la forma en que una persona o una sociedad particulardeciden
especificarlas.

Algunas tareas surgen principalmente de la naturaleza biológica humana y así serán
encontradas en todas las sociedades humanas. Esta fonna es esencialmente la misma en
todas las culturas. Otras derivan sus características de patrones culturales únicos de una
sociedad dada, éstas existen en formas diferentes en sociedades diferentes o son
encontradas en algunas culturas pero en otras 110.

Havighurst dividió la vida en seis etapas:
l. Infancia y niñez temprana (del nacimiento a los cinco años) .
2. Mitad de la niñez (de 6 a los 12 años).
3. Adolescencia (de los 13 a los 17 años).
4. Edadadulta temprana (de los 18 a los 30 años).
5. Edad media(de los 31 a los 54 años).
6. Madurez tardía (de los 55 en adelante).

No importa como son definidas las etapas en términos de niveles de edad, las tareas surgen
en cada etapa de tres maneras:

a) La estructura biológica y función del individuo
b) La sociedad particular o cultural en la cual vive el individuo
e) Los valores Yaspiraciones personales del hombre.

Este autor llamó a estas bases biológicas, culturales Ypsicológicas: las bases del desarrollo.

2.6 Teoría del DesarroUo de Henri Wallon.

Su enfoque del niño y de su desarrollo psicológico va a parar, igual que el de Piaget, a una
psicología genética y por dio llega a una comprensión de la psicología general a partirde la
génesis de estructuras psicológicas. El método de WallOll se inspira en el materialismo
dialéctico; su pensamiento 00 pretende simplificar, eludir las contradicciones o reducir lo
más complejo a lo más simple. Ello conduce a Wallon a poner en mayor evidencia las
crisis, las discontinuidades en la historia del niño (Wallon )985).

Dadas las concepciones psicobilógicas de que parte, Henri waUon ve el desarrollo del niño
como una relación dialéctica entre los factores neurobiológicos de maduración Y los
factores sociales de relación.
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Para él cada etapa del desarrollo es un conjunto que por una parte se sumerge en el pasado,
pero por otra invade ya el porvenir. Y cada una de estas etapas se opera en la
discontinuidad, a través de contradicciones resueltas por medio de crisis (como la crisis de
oposición del niño pequeño por ejemplo).

Este autor describe la psicogenesis de los mecanismos fisiológicos a través de los cuaJes el
niño actúa tomando en cuenta que la intención de la conducta es una actitud en la que se
preforma el movimiento en las primeras semanas de vida, existiendo una relación exacta
entre cada sistema de contracciones musculares y las impresiones correspondientes, por lo
que el movimiento pasaa ser parte de la vida psíquica Yayuda a su desarrollo.

Para Wallon en 1985, el desarrollo del niño no consiste en una simple suma de progresos
que deberían realizarse siempre en el mismo sentido; por el contrario, manifiesta
oscilaciones tales como las expresiones anticapadas de una función debidas a una
ocurrencia de circunstancias y regresiones que explica la elaboración aún escasa de uss
elementos subjetivos; después esta el retroceso de sus resultados si éstos tienen que ser
obtenidos en un plano activo de estructuras Y condiciones más difíciles, por ultimo la
ausencia de susefectos debido a las funciones nuevas y que dan la sensación de que quieren
abarcar todo el campo de la actividad antes de unirse a ella (Wallon 1985).

Ya que los estímulos internos del organismo y los externos a él, son aspectos
indispensables para producir un cambio en las funciones del desarrollo del niño. Wallon en
1985, marca la existencia de tres tipo de sensibilidad:

a) Sensibilidad Intem:ceptiva
b) Sensibilidad Propioceptiva
c) Sensibilidad Exteroceptiva

a) La sensibilidad interreceptiva se inicia en el recién nacido. Es la sensibilidad interna de
su cuerpo, músculos, órganos, etc., se relaciona con sus fimciooes alimenticias Y por la
posición de sus miembros y de su cuerpo. A nivel los estímulos solo son capaces de
provocar sus reacciones a las impresiones que llegan a ser significativas para bienestar
digestivo y postural.

b) La sensibilidad propioceptiva da al niño las sensaciones vinculadas con la posición, está
relacionada con las reacciooes de equilibrio y con las actitudes que tienen como base la
contracción tónica de los músculos.

e) La sensibilidad exteroceptiva se desanolla alrededor del tercer" mes, cuando la corteza
cerebral está preparada Y resulta posible la percepción de los estímulos externos. Se
presenta en los dos extremos de un círculo amplio entre el ojo Yla mano.

Para Wallon el desarrollo se puede dividir en estadios; cada estadio es al mismo tiempo un
momento de la evolución mental y UD tipo de comportamiento, que se caracteriza por una
actividad predominante que será sustituida por otra en el estadio siguiente. Los estadios del
desarrollo según Wallon son los siguientes:
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Primer Estadio: Impulsivo puro (del nacimiento a los 6 meses)
Aparecen los reflejos que le permiten la subsistencia; el recten nacido presenta
características esenciales como el sueño importante para la absorción de energía, que es
necesaria parael desarrollo de sus órganos. La postura que adopta el niño mientras duerme
o esta en vigília, revela su actividad tónica, o sea, la actividad que da a los músculos un
grado de consistencia y una forma determinada. Otra caracteristica es la aIimentacióo Y el
movimiento.

De acuerdo con Wallon se puede decir que al nacer la principal característica es la actividad
motora refleja. El niño a veces parece adaptarse a su objeto (succión, preosión reOqa, etc.),
otras veces actúaen forma de grandes descargas impulsivas sin ejercer el menor control en
la respuesta, debido a que los centros corticales superiores aún DO son capaces de ejercer
control. Los limites del primer estadio DO son muy precisos.

Segundo Estadio: Emocional (de seis a doce meses).
En este estadio aparecen las emociones, lo cual sucede por la maduración, ésta supone en el
niño el paso de las reacciones fisiológicas a los modos de expresión, es decir, el niño pasa
de ser eminentemente biológíco a ser social. Para Wallon las emociones son un medio de
comunicación con los otros.

Wallon caracteriza este estadio como la simbiosis afectiva. El niño establece sus primeras
relaciones en función de sus necesidades elementales (necesidad de que lo alimenten, le
acunen, le muden, le vuelvan de lado, etc. ), cambios que adquieren toda su importancia
hacia los seis meses. En este estadio tanto como los cuidados materiales, el niño necesita
muestras de afecto por parte de quienes lo rodean. Le son necesarias las muestras de ternura

(caricias, palabras, risas, besos Yabrazos), manifestacionesespontáneas del amor materno.
Según Wallon, la emoción domina absolutamente todas las relaciones del niño con su
medio. No solo extrae unas emociones del medio ambiente, sino que tiende a compartirlas
con su o sus compañeros adultos, razón por la que Wallou babia de simbiosis, ya que el
niño entronca con su medio, compartieodo plenamente sus emociones, tanto lasplacenteras
como las desagradables.

Aunque la diferenciación Yo otros esté apenas dibujada, el niño mantiene sus relaciones
sociales (con los adultos, pero también con otros niños, incluso de la misma edad)de tipo
emocional.

Tercer Estadio: Senso-motor (de uno a dos años).
En este estadio aparecen las reacciones circulares. El niño se expresa por gestos y paIabras
parece hacer una representación mimética de su pensamiento. El dominio progresivo del
gesto, después del andarYde la palabra, permiten la multiplicación de acciones reciprocas
con el medio. Esta reciprocidad se adquiere con lDlOS comportamientos de alternancia,
durante los cuales el niño es sucesivamente autor y objeto de un mismo gesto.

El tercer estadio de Wallon coincide parte con el Piaget, salvo que para Wallon aparece al
final del primer año o al oomienzo del segundo. Según con lo que denomina Wallon
"sociabilidad incontinente" el niño se orientará hacia intereses objetivos y descubrini
reaImeote el mundo de los objetos.
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Wallon en este estadio le concede gran importancia a dos aspectos diversos del desarrollo,
el andar y la palabra, que contribuye al cambio total del mundo infantil El espacio del niño
se transforma porcompleto al andar, con lasnuevas posibilidades de desplazamiento.

En cuanto al lenguaje la actividad artrofonatoria, que supone una organización neuromotora
sumamente fina, se convierte en una actividad verdaderamente simbólica para el niño.
Wallon define la actividad simbólica como la capacidad de atribuir a un objeto su
representación (imaginada) Y a su representación un signo (verbal). cosa que ya es
definitiva a partir de Wl año Ymedio o dos.

Cuarto Estadio: Proyectivo (dos años).
Aparece en el niño la actividad de investigación y de exploración del mundo de los objetos.
Es el estadio en que la acción, en lugar de ser, como serámas tarde, simplemente ejecutante
es estimuladora de la actividad mental o de lo que WallOll llama la conciencia. El niño
conoce el objeto únicamente a través de su acción sobre el mismo. Mientras dura el estadio
proyectivo el niño siente una especie de necesidad de proyectarse en las cosas para
percibirse a sí mismo. Quiere eso decir que sin movimiento, sin expresión motora, no sabe
captar el mundo exterior.

Wallon afirma que, primordialmente, la función motora es el instrumento de la conciencia,
sin la cual no existe absolutamente nada. En este estadio el acto es el acompañante de la
representación. El pensamiento es como proyectado al exterior por los movimientos que lo
expresan.

Para el niño el otro desempeña un rol preponderante en la fonnación de Yo. El niño no
posee ningún valor si no es con relación al otro. Más tarde Y gracias a su mayor
participación le será posible admirarse y hacerse admirar por el otro. Esto trae consigo
sentimientos de mvidia Yde simpatía que seránposterionneote superados: es el sincretismo
diferenciado.

Todavia muy tributario de las situaciones actuales, el niño se diferencia mal de sus
compañeros. La acción estnJcbB'aIde de estas relaciones progn:sivameote diferenciadas y el
acceso a la función simbólica cooducen al niño, durante su tercer año a organizar la imagen
que tienede si mismo.

Quinto Estadio: Personalismo (de dos añosYmedio a cinco años ).
Tras lDlOS claros progresos mareados por el sincretismo diferenciado (con los diversos
matices de los celos o de la simpatía) el niño llega a prescindir de situaciones en que se
baila implicado Y a recoDOOeI" su propia personalidad 00IIl0 independiente de las
situaciones.. Llega a la conciencia del yo que nace cuando se es capaz de tener formada una
imagen de sí mismo, una representación que, una vez formada se afumará de una manern
indudable con el negativismo Yla crisis de oposición entre los dos Ymedio tres años.

El hecho de que el niño tiene ya autentica coociencia de sí mismo, lo da a entender por
primera vez, el excesivo grado de sensibilidad con los demás; es la llamada "reacción de
prestancia", el estar a disgusto o el sentirse avergonzado por lo que hace, cosa que de
lDOIDCIIIo pone en CIlbedidlo su aciap'ación.
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Pasada la vergüenza, se afirmara y extraerá las consecuencias propias de su afirmación.
Para el niño es importante afirmarse como individuo autónomo. Afirmarse en la oposición
o haciendo tonterías para llamar la atención es la reacción máselemental posible de ese
nivel.

Es importante comprender que par el niño significa que ha dejado de confundirse con los
demás y que desea que los demás lo comprendan de ese modo. Este importante periodo
para el nonnal desarrollo de la personalidad suele comenzar por una fase de oposición y
concluye con una fase de gratitud.La primera aparece a los tres años Y la segunda de los 4
a los cinco aproximadamente.

Sexto Estadio: Personalidad polivalente (de los seis a los once años).
En la edad escolar aparece el estadio de la personalidad polivalente: las relaciones del niño
inmerso en un grupo varían según el lugar que ocupe (el papel de los juegos), y la
cooperación podrá reemplazar a la rivalidad.

En esta fase el niño puede participar simultáneamente en la vida de diversos grupos sin
hacer siempre la misma cosa o función ni ocupar el mismo puesto. S e convierte en una
unidad que tiene abierto el pasoa diversos gruposy que puede influir en ellos.

Se le abren las posibilidades de las relaciones sociales; Wallon recalca la importancia de los
intercambiossociales para el niño en edad escolar primaria y los beneficiosque le reportan.
Para el niño el trato favorece su pleno desarrollo y es cimiento del interés que en el
transcurso del tiempo, ha de tener por los demás Ypor la vida en sociedad.

Séptimo Estadio: La adolescencia (de los once a los quince años).
En la adolescencia prevalecerá el individualismo, aunque en relación permanente con la
integración social. Wallon subraya el valor funcional de la adolescencia para el es una etapa
en que las necesidades personales adquieren toda su importancia, la afectividad pasa a
primer plano y acapara todas lasdisponibilidadesdel individuo.

Para Wallon es importante interesar a los adolescentes en los valores espirituales y morales.
Dice este autor es importante el valor funcional del acceso a los valores sociales. Hay que
movilizar la inteligencia Y la afectividad del adolescente pues esto inducirá la
responsabilidad tan esencial en una vida adulta plenamente realizada

El valor del cuerpo y de su representación a lo largo de todas estas etapas no se deja de
lado; Wallon es efectivamente el primero que observo las reacciones del niño &ente a su
imagen en el espejo. El niño cree ser la imagen que ve, ya éstaes la causa de su júbilo. Para
que el bebé puede representarse su propio cuerpo es preciso antes se situé fuera de lo que
ocurre en el espejo.

En la tabla inferior se presentan de manera breve los estadios del desarrollo según Wallon:
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TABLA 2-6

LOS ESTADIOS DEL DESARROLLO SEGUN WALLON
EDAD DESCRIPCION DEL ESTADIO

Del nacimiento a los 6 Impulsivo puro: actividad motriz refleja; adaptación social
meses. progresiva de las respuestas motoras.

A los 6 meses. Emocional: Simbiosis afectiva; expresión por la emoción.
A los 12 meses. Senso-motor: reacciones circulares; marcha, habla

A los 2 años. Proyectivo: sincretismo diferenciado; la acción estimula la
actividad mental.

A los 2 años Y2. Personalismo:
A los 3 años. Fase de oposición; negativismo; reacción de darse importancia,

De los 4 a los 5 años. Etapa de la «gracia» ; integración y dependencia en la
constelación familiar.

A los 6 años. Personalidad polivalente: juegos de grupo; adquisición y
superación de las«vareias» .

De los 11 a los 15 Adolescencia: valor funcional; descubrimiento de los valores
años . sociales; aprendizaje.

2.7 La Temía de la Maduración de Amold Gesell.
Arnold Lucius Gesell (1880-1961), psicólogo y pediatra estadounidense. formuló la teoría
del desarrollo del niño en etapas, en la que destaca la hipótesis sobre la madurez infantil.

Los resultados de su trabajo reunidos durante un periodo de veinte años ofrecieron
infonnación abundante sobre los esquemas y lascifras claves en el desarrollo evolutivo, del
que también se señalaron pautas, segím la edad, para una amplia variedad de
comportamientos. Estas normas serian empleadas tanto por los profesionales de la
educacióncomo por los padres para wIorar el desarrollo del niño (Eocarta@ 2002.).

Gesell hizo un estudio completo sobre el desarrollo que lleva el individuo desde el
nacimiento basta la adolescencia. Para ello se vale de la exploración controlada de un gran
numero de niños normales y anormales, desarrollo una serie de hipótesis para explicar la
secuencia del cambio conductua1que canIderiza al desarrollo hmnaoo.

Aplico ciertos principios del desarrollo embrionario al desarrollo extrauterino. Estos fueron
llamados principios sobre el desarroUomorfológico, los cuales son:

l. Principio de prospección individuante: El desarrollo es un proceso en el cual se
realiza progresivamente la mutua adaptación entre 0Ig3DÍSm0 y ambiente.

2. Principio de la orientación genética: La organización ootogénetica (maduración)
tiende a progresar en direcciÓD céfalo-<:audaI Y en el sentido transversal, la
organización de los segmentos proximales a los dístales.

3. Principio de la reincorporación en espiral: Para determinados complejos de
conducta, la tendencia orientativa se repite en niveles deorganización más elevados,
lo que imparte una organización espiral al curso del crecimiento. De tal modo, los
elementos comunes y estrechamente relacionados se van reincorporando
progresivamente al cuerpo de la c:ooduáa.
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4. Principio del entrelazamiento reciproco: La organización ontogenética no avanza
sobre un frente uniforme, pues se producen fluctuaciones más o menos periódicas
en el predominio de las funciones que se equilibran. La organización funcional de
las relaciones reciprocas entre los conjuntos de sistemas motores opuestos o
antagónicos se manifiesta en el curso de la ontogénesis por el fluctuante predominio
de esos sistemas.

5. Principio de asimetría funcional: Se basa en la aparición de la lateralidad o
predominio del bemisferio cerebral. La unídestreza de la mano, el pie, DO representa
tanto una diferencia absoluta de habilidad como una predilección por orientaciones
psicomotrices focalizadas,

6. Principio de fluctuación autorreguladora: El organismo en crecimiento se encuentra
en estado de inestabilidad a la parque de progresiva tendencia a la estabilidad. con
flexibilidad paraadaptarse al medio.

7. Principio de tendencia óptima: El crecimiento de la conducta tiende siempre a su
máxima realización; las potencialidades del crecimiento están aseguradas en cierto
grado por mecanismos de reserva que entran en juego cuando dichas
potencialidades son dañadas o anuladas. Aunque las neuronas no pueden aumentar
de numero por división, la función integradora del Sistema Nervioso interviene para
preservar la unidad y eficacia del sistema de acción.

Los principios citados son tan fundamentales que se aplican según Gesell a cualquier
individuo pero al mismo tiempo se bailan sujetos a tantas variaciones de forma e
intensidad, lo cual explica la diferencia de conductas entre individuos.

Para Gesell el comportamiento tiene su raíz en el cerebro y en los sistemas sensorial Y
motor. La sincroni23ción, uniformidad e integración en una edad predicen la conducta en
otra posterior. En la medida en que el feto se convierte en infante y el infante en niño, sus
células se van organiüU1do como patrones de respuesta o sistemas de reacción, son estos
patrones neurales los que determinan la conducta. Esta formación neural invade al
organismo entero, las fibras Y fibrillas de las neuronas proliferan en la extensa red de
neuronas autonómicas y simpáticas. Organiza de este modo las funciones vegetativas y
sensoriales.

Otra vasta red de neuronas sensoriales proporciona innumerables regiones sensibles a la
piel y membranas mucosas a la superficie de las articulaciones y tendones Ya una docena
de órganos especiales de los sentidos. Neuronas motrices con infinidad de colaterales se
ramifican entre la musculatwa de la cabeza, cuello, tronco y extremidades. Esta red
constituye el sistema sensoriomotor.

Una tercera red de neuronas relacionadas con la memoria, el lenguaje, la ideación Y con la
experiencia pasada y la futura, interviene en la formas voluntarias, simbólicas e
imaginables de la conducta.

Estas tres redes neuronales, son en realidad el mismo tejido, puesto que el organismo es un
todo integral que crece como una unidad,más que por fracciooes separadas, Yes esta sola
estructura la que preserva la unidaddel organismo Yda sostén Y forma a la individualidad
psicológica del feto, infante Yniño.
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Menciona que existen leyes de crecimiento y mecanismos evolutivos que se aplican a la
mente y cuerpo. El crecimiento es un proceso de formación de patrones, considerado tanto
en el terreno fisico como mental. Es importante determinar que para Gesell el termino
crecimiento y crecimiento mental son usados como sinónimos. El crecimiento es un
proceso que produce cambios en las células nerviosas, con lo que se originan los
correspondientes cambios en las estructuras del conocimiento. Este se convierte en un
concepto clave para la interpretación de las diferencias individuales. Dado que el Sistema
Nervioso se modifica, la conducta se diferencia y cambia siguiendo leyes de continuidad y
maduración que explican las semejanzas generales y las tendencias básicas del desarrollo
infantil. El niño no nace con su sistema de percepciones listo, sino que debedesarrollarse y
lo hace con la experiencia y la creciente madurez de las células sensoriales, motrices, las
emociones crecen y maduran con las percepciones, los juicios Y conceptos. El complejo
crecimiento humano es sensible a las influencias del medio ambiente. El bebé cuya corteza
cerebral está intacta seguirá teniendo un desarrollo sano a menos que agentes orgánicos,
experiencias psicológicas o acontecimientos sociales nocivos intervengan en el proceso.

Gesell al describir o hablar del desarrollo del niño toma aspectos del crecimiento y la
madurez psicológica, así como la descripción del comportamiento incluyendo todas sus
reacciones, ya sean reflejas, voluntarias, espontáneas o aprendidas. Propone que es
necesario precisar los pasos y etapasa través de los cuales el niño experimenta sus propias
transformaciones evolutivas. La primera etapa consistirá en caracterizar los niveles
ascendentes, de madurez en función de los modos típicos de conducta. Estas
caracterizaciones proporcionan una serie de cuadros madurativos que indicarán la dirección
y tendencias del crecimiento psicológico. A fin de que las lÍneas de crecimiento resulten
más evidentes.

El desarrollo para este autor, es un proceso de moldeamiento. Ahora que un modo de
conducta es simplemente tma respuesta definida del sistema neuromotor ante tma situación
especifica. El desarrollo es un proceso continuo, el cual empieza con la concepción y
continúa mediante una ordenada sucesión de etapas representando cada tma de ellas un
grado o nivel de madurez, este desarrollo de la conducta une el constante intercalamiento
de patrones, que conducirán al crecimiento mental, el cual es tm procesoque determina la
organización del individuo, conduciéndolo a un estado de madurez psicológica.

De acuerdo a lo mencionado de manera precedente se puede describir el desarrollo del
comportamiento habitualmente observable en cuatro campos, según Gesell estos son:

l. La conducta motriz: Se consideran las reacciones posturales, la prensión,
locomoción, coordinación general del cuerpo Y ciertas aptitudes motrices
especificas.

2. La conducta adaptativa: Es la capacidad que posee el niño para realizar nuevas
adaptaciones ante la presencia de problemas simples, para lo cual requiere de
organización de estímulos, percepción de relaciones, la descomposición del todo en
sus partes y la reintegración de las mismas de un modo coherente, requiere de
adaptaciones sensoriomotrice ante~ Y situaciones, en general. se refiere al
uso de la inteligencia.
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3. La conducta del lenguaje: Abarca todas las conductas de comunicación visible y
audible, sean gestos , movimientos posturales, vocalizaciones, palabras , fiases u
oraciones. Incluye también la comprensión de la comunicación de otras personas
hacia el niño. Es decir, comprende las formas en cómo el niño se comunica tanto de
maneraverbal como la no verbal.

4. La conducta personal-social: Toma en cuenta las expresiones de conducta
personales del niño frente a la conducta social dondese desarrolla

Posterior Knobloch y Pasamanick quienes fueran discípulos de Gesell Y Amatruda en la
clínica de desarrollo infantil deciden hacer una recopiJación y revisión de dicha obra en
1946. Hacen hincapié en el establecimiento de la etiología y tratamiento de algunos
trastornos, conceden importancia a las manifestaciones tanto del desarrollo normal de la
infancia como el atípico.

En base a estas modificaciones estos autores proponen que la conducta motriz quede
dividida en motricidad gruesa y fina. La primera abarca conductas posturales gruesas y de
equilibrio de las diferentes partes del cuerpo (sentarse, gatear, pararse, caminar, etc.) .
Mientras que la segunda requiere de la coordinación del uso de manos y los dedos para la
aproximación, prensión y manipulación de un objeto.

Durante el primer año, el ritmo del desarrollo infantil es tan rápido que para explicar las
pautas psicológicas y necesidades del niño, se necesitan intervalos de edad que
corresponden a los niveles de maduración. Gesell establece niveles cronológicos sucesivos
por los cuales atraviesa el desarrollo del niño: 4, 16, 20, 40 semanas y 12, meses, en el
segundo año las transferencias son tan grandes Ytan importantes desde el punto de vista
cultural que se da la atención especial a las edades de 18 Y 24 meses. El tercer año se
considera a su vez separado de las edades restantes (4 Y 5 años). Esto significa que el
desarrollo avanza como por escalones o por cuotas Ysiempre fluye de maneracontinua.

El ambiente influye sobre la conducta, pero no la determina. El individuo entra en posesión
de su herencia mediante los procesos de maduración Y entra en posesión de su herencia
social mediante los procesos de aculturación. Estos procesos obran e interactúan en
estrecha conjunción. El concepto de crecimiento es 1m concepto Wlificador, que resuelve el
dualismo herencia y ambiente, es decir, el potencial básico depende en gran medida en
todos los aspectos de factores genéticos. La forma que el niño emplea ese potencial, o sea,
lo que él llega a ser, está influido en todo momento y de manera obvia, por lo que el
ambiente plOporciooa (Geselllm.).

A manera de conclusión se puede considerar que las teorias de Freud, Erikson, Piaget,
Sears, Havighurst, WalIon y Gesell, nos proporcionan 1m enfoque multidimeosiooal del
continuo desarrollo. Cada teoría amplia la comprensión y orienta las actividades
asistenciales. El análisis de Piaget de las funciones cognitivas es fundamental para quien
trabaja con niños, pero considerar únicamente las funciones intelectuales sería por demás
inadecuado. Los~ de Erikson con respecto a los procesos afectivos e
interpersonales, concieotes e inconscientes son necesaños para complementar el aporte de
Piaget. Enel cuidado Y tratamiento de los niños ambos procesosdebm tenerse en cuenta.
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La importancia de Robert Sears que atribuye a los efectos de las experiencias inmediatas es
particularmente útil para la solución de situaciones problemáticas, especialmente en la
definición de funcionamiento que prevalece en el niño Yen su familia, Las aportaciones de
Havighurst, sobre el enfrentamiento a tareas de manera exitosa y la importancia que este
atribuye a la sociedad para el desarrollo del niño son de gran importancia al estimular al
niño. Por su parte la contribución que Walloo realiza al describirel desarmUocomo una
relación dialéctica entre los factores neurobiológicos de rnadwación y los factores sociales,
nos es significativa ya que esto, DOS habla de que la estimulación que le proporcione su
entorno (la sociedad) al niño, si es recibida en el momento adecuado beneficiara
enormemente al infante. Con respecto al enfoque maduracionista de GeseII es sin duda
indispensable conocer el nivel de madurez o desarrollo en el que se centra el niño para
conseguir una estimulación temprana adecuada y no sobreestimular al niño; además de que
al análisis de esta teoría nos muestra que no solo toma en cuenta un aspecto del desarrollo
sino que conjuga el aspecto intelectual, personal, social Y el fisico de ahí su gran
importancia y utilidad paraser tomada como base parapotenciar el desarrollo del niño.

Como se describió en este capítulo, el desarrollo humano se ha estudiado desde diferentes
ángulos y existen variados puntos de vista sobre el desarrollo del niño expuestos por
autores como Freud, Erikson, Piaget, Sears, Havigburst, Wallon y Gesell, que profundizan
en el estudio del tema. Dichos autores y sus teorías estudian el desarrollo infantil como un
proceso continuo y secuencial es decir, consideran que hay que pasar por ciertas etapas o
presentar ciertas conductas para pasar al siguiente "nivel". Se eligieron estas teorías debido
a que a mi consideración dichos autores son los que retoman con mayor énfasis las
experiencias tempranas. Los estadios que aquí se desarrollan con mayor perseverancia
comprenden hasta los 4 años, puesto que éstees el rango de edad elegido para la presente
investigación ya que entre lo cuatro semanas y los cuatro años el niño presenta
generalmente mayor plasticidad cerebral lo cual es propicio para la aplicación de
estimulación temprnna.

El exponer este capitulo es muy importante, puesto que es necesario darse cuenta que un
niño es diferente a un adulto, reacciona diferente y tiene necesidades especificas. Presenta
una individualidad que hayque respetar y una personalidad propia.

Los conceptos expuestos hasta el momento, llevados al campo de la estimulación temprana
nos sirven para percatamos acerca del becbo deque el desarrollo lleva una secuencia que es
inalterable y que cada niño presenta su propio ritmo de desarrollo; unos alcanzan la
habilidad de caminar a~ temprana edad que otros, al igual que unos empiezall a hablar
antes que otros. Sin embargo, existen niños que a la edad dedos años no pueden empezar a
articular frases de dos palabras, habilidad que ya deberían dominar. Aquí es cuando se
puede observar la utilidad e importancia de la estimulación temprana cuyo objetivo es
lograrel desarrollo optimodel infante.

Ahora bien, toca el turno en esta investigación de señalar los principales puntos sobre el
desarrollo del niño de cero a cuatro años de acuenIo con GeselI; teoría en la cual se
fundamenta el diseño de la propuesta de la presente investigación, dadoque GeseU logra la
descripción fiel de las OODduaas desde el nacimiento.
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CAPITULO III 
EL DESARROLLO -DEL NINO DE OA 4 -ANOS DE 
ACUERDOCON 

GESELL 
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EL DESARROLLO DEL NIÑO DE O A 4 AÑos DE ACUEROO CON GESELL 

Gescll en 1m, al describir o hablar del desarrollo del niño toma aspectos del crecimiento y 
la madurez psicológica, así como la descripción del comportarntento incluyendo todas sus 
reacciones, ya sean reflejas, volunlarias, espontáneas o aprendidas. Propone que es 
necesario precisar los pasos y etapaS a través de los cuales el niño experimenta sus propias 
transformadoncs evolutivas. El desarrollo p3J3. este autor. es un proceso de moldeamiento. 
Es un proceso continuo, el cual empieza con la roocepcióo Y continúa mediante una 
ordenada sucesión de etapas lepres:t:lltando cada una de ellas un grado o nivel de madurez. 
este desarrollo de la conducta une el constante inten:alamienlo de patrones., que conducirán 
al crc:cimtento mental. el cuaJ es un proceso que dctennina la organimción del individuo, 
condociéndokl a un estado de madure-L psicológica. 

De acuerdo a lo mencionado de manera precedente se puede describir el desarrollo del 
comportamiento habitualmente observable en cuatro campos, segim Gesell estos son: l. la 
conducta motriz. 2. la conducta adaptativa3. La conducta del lenguajeA, La conducta 
personal-social. 

1. EL PRIMER AÑO DE VIDA. 

Las trasfonnaciones evolutivas que: tienen lugar durante el primer año de vida exceden, con 
mucho. ~ de cualquier otro periodo, si se excluyen las del periodo de gestación. Al breve 
lapso de un año el inmne bebé se yergue sobre sus dos pic:mas y ya anda y explora y 10 
escudriña todo. Se convierte en un individuo complejo capaz de emociones divc:r.;as de 
relámpagos de lucidezyde largos Y k:naccsesfuettos(Gesdl, 1m, p. 43). 

El desanollo de la conduela vincula el incesante entretejersc de patrones y de componentes 
de patrones. EJ organismo está c:omiouamcme haciendo cosas nuevas pero es&c '"apaKIe" a 
hacerlas de una manera conocida, es decir, rcinoorporando en UD nivel superior lo que antes 
habla recibido en otro inferior. La C5buclura de la mente se va configunndo mcdiaotc WUl 
especie de punto cruzaOO en espiral. Este proceso de rcincorporación es el crecimíento 
mental (Loc. riJ.). 

1.1 EL NIÑO DE CUAT.OSEMANAS 
De todos los seres, el hombre es el que se encuentra más desvalido al nacer. En cierto 
sentido, podria dociJse que no ha nacido completamente hasta las cuatro semanas de vida 
Es oocesario este tiempo p;n que pueda realizar un ajuste fisiológico activo con el medio 
postnataI. Am tiÍ, puede babee signos de WI8 organización pm:aria. Esta 4ncslabilidad'" es 
relativamente nonnaJ a esta tierna edad, debido a que la red vegetativa del sistema nervioso 
todavía 00 se hallacomple:tamente organi23da (Gescll, 1998. p. 10). 

Frecuentemenle el oeooato parece hallar.¡c en una especie de zona intermedia entre el sueño 
Y la vigilLa. Nocesitara cieno tiempo para definirse claramenk: d ritmo de sueño Y vigilia. 
Cnx:e tan rápido que en todos los campos de la conducta que de un día a 0b'0 ya aparecen 
variaciones y Ouctuaciooes. 
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Tampoco se ajusta a un programa fijo en sus actividades y deseos espontáneos, y se baI la 
mal preparado para una rutina demasiado rígida Sin embargo las características de su 
conducta no son. de ningim modo ca6l:icas o amorfas. Por el contrario encajan 
perfectamente en una serie genética (Loe. cit. ). 

Características motrices 
A las cuatro semanas, cuando esta despia1o. el bebé yare sobre la espalda. por lo común 
con la cabeza vuelta hacia un lado preferido. Solo momentáneamente la coloca en su 
posición media. Casi in~ tieoc excc:ndido d brazo del lado hacia el cual ha 
girado la cabeza. El otro la flexiona dejando descansar la mano sobre o cen;a de la región 
céfalo-torácica (r. l c.l Esta combioacióo de cabe:2a desviada, lID brazo extendido Y d otro 
flexionado es lo que se le Uama actitud de reflejo-tónioo-oervical (r. t c.)que domina la 
vigilia del iofante durante unas doce scmaoas.. A veces d bebé tiene reacdones bruscas 
enderezando momentáneamente la cabeza Y extendH:ndo las cuatro extremidades. Otras 
veces agita el aire con movimientos de molinete más o rumos simétricos de los brazos. 
Pero la actitud asimétrica de r. l c. es la base de la mayor parte de su conducta postural 
(¡bid, p. 11 ). 

Conducta Adaptativa 
Los mUsculos más activos y eftcientes son los de la boca y de los ojos. El mis ligero toque 
de la boca hará que cierre los labios y luego se fnmzan; tambien hará con la cabeza ademán 
de buscar algo, especialmente s i la criatwa tiene hambre. Reflexivo, deliberado o consientc, 
esto representa una fonna de conducta adaptativa Al bebé le complace permanecer con la 
vista inmóvil dwante largos raros como en una especie de arrobamiento. Ocasionalmente 
contempla por separado las masas de grandes dimensiones como las ventanas, techos, 
personas, ele. Su campo visual se baila delimitado por la actitud postura! de r. t c. Por 
consiguiente no hace caso de UD anillo suspendido en el plano medio; pero si se despla2a el 
anillo lentaox::nIe dentro de su l3IlpO visua1 lo sigue con un movimiento combinando ojos 
y cabeza a través de UD pequei\o &rOO de menos de 9()0. Sin embargo la capacidad de "asir" 
de los ojos supera a la de las manos. Por lo genen&I ambas manos se encuentran cerradas. 
No hay ademán de asir las cosas. Pero si tocamos la mano del niño aumenta la activK1ad del 
brazo y la mano secien-a o se abre (Gesdl, 1998. p. 11). 

Lenguaje 
El niño presta a1cnción a los sonidos. Si se hace sonar una campanilla mientras se encuentra 
ocupado con su actividad postura! ésta cesa ensegWda Se b'ala de un patrón de conducta 
significativo ..... especie de fijación auditiva o "oonk:mpIación" del sonido. Salvo d llanto, 
casi no efeclÚa articulactón ninguna. El caráder Y la intensidad del llanto varían según las 
causas y circurtslancias Sus vocalizaciones 900 plbr"e:s Y faltas de exprción; pero mira y 
prodooe ruidoo"","""",,,...,...,.,.., do! bol"""'" (/hi« p. 12) . 

Conducta Personal-Social 
El niño fija la vista trarnitoriamcnce en el rosw que se ioclina dentro de su campo visual. 
Su actividad facial puede ablandarse y aun iluminane ante el contacto social pero la mirada 
breve Y ak:IIta es el princi¡.I signo de n:acción social. Puede reama- también ..... respuesta 
COIJIfaab&e COIl la wa. tun..a 
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Se calma cuando lo alzan y lo mismo s í esta calientito y bien arropado. Este tipo de 
respuesta tácti l y sensación de protección debe asentarse como un preaYL. elemento genético 
de valor social (Ibid, p. 13) . 

1.2 EL NIÑO DE DLECISEIS SEMANAS 
A las 16 semanas ya comienza a evadirse gradualmente del abrigado contorno de su cuna. 
Sus periodos de vigilia son más laq,'OS Y mejor definidos. Incluso puede alborotar en 
demanda de atención social. los rasgos individuales se toman más evidentes y sutgen los 
primeros conflM:tos originados por presiones excesivas o inoponunas del mt.dio. En este 
punto se inaugura Wl periodo de rápida organi23dÓfl cortical con las consiguientes 
transfoonaciones y nuevas oondacioncs de la oonducta sensoriomotriz especialmente en la 
coordinación de las reacciones oculares y manuales (Gesdl, 1998, p. 21). 

CaracteriSlicas Motrices 
El r. l c. cmpia..a a pcnb" su preponderancia. La cabeza más móvil ocupa con más 
frecuencia el plano medio. Y lo mismo brnzos y manos ya que sus movimientos se 
encuentran en 8J3II parte COI1"clacionados con la posición de la cabeza Y Jos ojos e incluso 
bajo su control. los músculos de los ojos han progresado eoonnemenle y empie23n a ser 
obedecidos por los músculos de la postura y la prensión. Así Wl anillo colgado delante de la 
vista del niflo detc:rm.ina Wl movimiento genernl de acercamiento incipiente en el que están 
comprendidos la cabeza. los hombros Y los brazos. Aunque las piernas y los pies se 
encuentran en s ituación muy subsidiaria ya existen anticipos de sus futuros deberes. La 
mu:sculatur2 dellrOnOO se halla en Vlas de organización. Le 000Jplace sentarse apoyado por 
una almohada y levantar la cabeza que ya no necesita sostén. Le gUSla mirar 
adaptaIivamc:ntca SU alrededor (Loe. d I.). 

Conducta AdoptoJivo 
A las 16 saJmnas el nilio mira acntarneote $U sooajero. lAs manos pronto esUr1in listas 
para asi r el sonajero ante el estimulo vi:sual; aun ahora su mano libre se -=crea al sonajero 
como si c:stuvMn at.-eada en su maaipulaci6n. eomp..la C(lIJ su primitiva c:ook:mplacióo 
de la ventana su capacidad peroeptual ha progresado prod.i.gtosamente. Sí se le time en la 
falda lanza ojeadas pc:riódicas • Wl rubo situIdo ddao&e de a. sobre: La mesa; puede 
distinguir incluso una bolita de a mm de diámetro. Dedica mUadas de prefercocia. a la a 
mano del adulto (Ibid. p.22). 

urtguaje 
El bebé t.bulla, ctoquea, runnmc:a, hace gorgorllos Y rie. Estos son los productos 
fundamentales del aparato ora] y respiratorio que pennibnln, finalmente el habla articulada.. 
Al oír .... nDdo f"amil;'" gira la cabeza.. Pero es aJn mis si(/1lificativa la atc:nción que presta 
a La voz humana (Loe. cil.). 

Conducta Persotllll-Social 
El rostro, las manos y la voz de la madre se hallan ya dentro de la perspectiva del niño. 
" Rcconooc" • la madre Y a otros famillares que lo atM::nden C(lIJ múltiples manifC5Ulciones 
inarticuladas. Es capaz de !IOIW'Cir vivawnenk: al COf'ItaIao social Y de pooene serio. la vista 
de un extrlfto. 
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Le encanta la poskión sedente. Sus ojos se iluminan, el pulso se toma fuerte y se acelera la 
respiracKm cuando se kJ pasa de la posición supina horizontal a la pcrpend"=War sedente 
(0=11, 1998, p. 23). 

1.3 El NIÑO DE VElNIlOCHO SEMANAS 
El bebé deja su cuna por la silla. Ya puede contarse entre los que se sientan. Solo necesita 
un Ligcroapoyo de los bruos de la silla o de la madre. Ya esta bien adaplado a los planes 
vegetativo y postura! que gran parte: de su vigilia la pasa en mivas manipuJ.:tones y 
büsquc:dasdel mundo fasico que k» rodea (Gesd1. 1998. p. 32). 

Caractcristtcas Motrices 
El nIDo se halla aonoIógic:a y evolutivamente en una etapa intermedia en d canino hacia el 
completo dominio de la posición erguida. Se sienta sin ayuda pudiendo mantc:ncr erguido el 
tronco quizá hasta un minuto entero. Perfeccionando el equilibrio sedenIe su iniciativa 
prensoria ante los objetos se vuelve menos bilateral. Si tiene un cubo a la vista se inclina 
prestamente sobre él Y kJ toma con la mano inclinada participMIdo el pulga.- en la 
operación. Luego kJ pasa de mano en mano; esto señala una conquista motriz. La 
acomodación ocular se halla mas avanm:ia que la manual. Puede pcraDir una cuerda pero 
es incapaz de tirar de ella: sigue una bolita con la vista pero cuando quia"e asirla, por lo 
geoeraI 00 poc:de tomarla (Loe. ciJ.). 

Conduela AdaptOli\'lI 
AWlCJue todavía marchan los ojos en la delantera., ojos y manos funcionan en estrecha 
interacción, reforzándose y guiándose mutuamente. El niño iospccciona objetos y si este se 
encuen1ra dcnlro de su ra.iio de acción generalmente va a ¡.a a sus ~ manos.. Las 
manos se vuelven cada vez más activas. La actividad manipuJaloria-perce es de gran 
activXlad. No se trata de una mx:pción pasiva. Es adaptaIividad dinámica combinada con 
""",uoda utiHoaria. Es inI<ligencia (1biJ. p. 33) . 

Lenguaje 
El bebé chilla Y cacarea. Se oomplace efectuando grwt <3I1idad de vocaIi2xiones 
espománeas Y emitiendo vocales consonantes Y basta silabas Y diptongos. Ya esta casi listo 
para la emisión doble Y precisa de mu, toa, y da, que k» lkNarwI a decir sus primcrns 
pa1abI3s. El bebé ha estabkcido una cantidad de relacioocs 90ciaJcs con ciertas persooas 
especifICaS; con sus expresiones faciak:s, adenWJCS Y .aitudcs posturaIc:s da respucslaS 
bajo la fonna de pn:disposicione motorizadas en com:spondmcia a los objetos Y las 
pasmas con las que se rd.ciorUI (/bid. p. 34). 

Condvcta Personol-SodtJ. 
El bebé es rdati-...nc:ok reservado ya que habiendo .tquirido control de ojos. cabeza, 
boca, brazos Y DWlOS 00 dispone de mucho tiempo J*1l los espectadores. Experimenta un 
intenso placeI" en el ejercicio de sus flamantes f-=ultadcs newomotricc:s. El niño esta 
continuamente aprcndW::ndo el conlentdo social eLemental de los sucesos domésticos, tKen 
que priD;:ipalmcnle en fUDCióo dcl valor que dios euIIalm .... él. Pao c:sIo lo hace 
socia1mcnlc prudc:oIe ~ sus oootac&os coo los demás se SIItunD de exncctativas v coar_ 
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No le interesa demasiado que los extraños sean extraños mientrns no defrauden sus 
expccwivas nonnaIcs. Pf.:ro no poodc ma1gastarse precisamente ahora en expkHar el medio 
social. Pord momento ticneasuntos más importantes entre manos (/bid. p. 35). 

l A EL NIÑO DE CUARENTA SEMANAS 
El bebé de 40 sc:nwl3S elude vekY.t'lTIa1tc la horizontal, bien sea rodando o levantándose por 
sí solo • la posición sedence. También puede: pararse. asiéndose a la valla de su conali to. 
Adquiere WI nuevo interés JXW la casa e incluso llega a gozar con sus cortas expediciones 
por el mundo exteriof". ManiflCSta un insólito interés por las palabras tanto en calidad de 
receptor como emisor. En prmsión manipulación y actividades de investigación revela 
muchos signos signifteativos de disocm.imM::ulo y conducta eIaboraliva (GcseU. 1998. p. 
43). 

Característica., Motrice.t 
En este periodo se integran las piernas., Los dedos Y los pies en la madwación oeuromotriz 

en la emancipación funcional . las piernas ya sostienen el peso total del cuerpo; pero el 
equilibrio independiente no llega alDl pero el equilibrio en la posición sedente es 
perfectamerlte dominado. Estando sentado el ml\o puede volVCDC de costado. inclinarse en 
ángulos variables y recobrar el equilibrio. La prensión ostenta nuevos refinamientos el 
pulgar e h)()icc revelan W\a movilidad y extensión especiali7.adas para hurguetear, revolver 
y arrancar. La yema del pulgarcsta en oposición con la del índice (Ibid, p. 44). 

Conducla AdapluJivu 
Refleja nuevos refinamientos en la mocánica de la masticacióo Y de la m:mipubción.. El 
bebé es capaz de coger una miga con presión en forma de pinza. El dedo índice despliega 
gran"";v;dod poIpondo y cxpIoo_. """" la ...rocico-.e ~ anaI;tica .... __ 
un detalle del resto Y coosiderarto por seperado y también pranl n:ac:cionar oombinativa y 
sucintamenk: fimk • dos detalles o dos ~ En plcsenc:ia de mis de un ~o 

demuestra kDC7 cierta conciencia de que son más de uno, una oscura sensación de dos 
(Ibid; p. 45). 

ungwge 
La aecOenk desftza de labios y Imgua y de la facultad imitativa 6rvomoe la VIJI:aIi.zación 
aniculada. El bebé qos de 5a' reservado demuestra cierta sensibilidad para las imprc:sione:s 
sociales.. TICDdc • imic. .demanes gestos y !JODidos. Responde • su nombre y hasta 
entiende: d iNo.. DO!. Auoque oompkcamc:nIc: inc:apac:itado para una verdadera comprensión 
del significado de las palabras, su inIcrés social es tan grande que ior:Yi\abIcmc:n lo lleva 
a11enguoje (1biJ; p. 46). 

ÚJnd»da PenonaJ.&x:ial. 
El bebé ya esta perfectarnc:ose menudo en la naina de la vida cotidiana. Ducnne toda la 
noche hace dos siestas Y se toma bes o cua1ro mamaderas al día . Ya está acostumbrado a 
algunos sólidos Y ac:ep&a otros DUeYOS si !le k introducen con txto. Le gu:saa laItI" gente a 
su a1rcdcdor. Y aun c:uaodo hace adiós ron la mano preferirla que la gente se quedara . Su 
mcieak lICft5IOiJidad al medio social k permite: ~eub alguras "gnrrcias"' inúniks como 
tortitas de ."...". 
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En la manipulación de los juguetes a veces modifica su conducta bajo el estimulo de la 
demostración. Sonríe ante su propia imagen en el espejo pero puede mostrar timidez ante 
un extraño. Esta misma capacidad de reconocer a un exlJaño es por sí sola un smloma de 
mayor madurez social (Loe. cil.). 

1.5 EL NIÑO DE UN AÑO. 
Desde el punto de vista del desarrollo, el primer cumpleaftos representa más que una etapa 
culminante una etapa intermedia.. El nino de un año Iodavia debe perfeccionar los patrones 
que hacen su aparición en el cuadro de las 40 semanas y que no se definirán completamente 
hasta kls 15 meses (Gesell, 1998, p. 55). 

Caraclerisüca.f motrices 
El niño de 1m aoo gatea y por Jo común roo gran pn:sreza. Puede hacerlo sobre manos y 
rodillas o en cuatro pies a la manera plantigrnda. Pero pese a su pericia en el gateo no puede 
resistir el impulso de levantarse sobre los pies y una vez que ha adop(ado la actitud 
plantígrada ya casi esta listo para pararse por sus propios medios.. Se desplaza de costado 
agammdose a algún sostén; camina si, pero no sin apoyo. Sus modos de preosiOO se 
acercan a la destreza del aduJlo. la prensiÓD fina es hábil y precisa y casi posee ya la. 
facultad de soltar las cosas voluntariamente (Ibid. p. 56) . 

Conducla Adaplalim 
El bebé de un año muestra una naciente apreciación de la fonna y el numero. En s ituación 
de prueba y frente a W1 agujero redondo y otro cuadrado revela una perceptividad especial 
para el agujero redondo. Es probable que introduzca un dedo o una varita en el agujero. Ya. 
empieza a geometrizar el espacio Y es capaz de poner un objeto sobre otro 
momcotáncamente forma esta de orientación que presagia la CORSlrucción de torres.. Su 
orientación manuaJ respecto a las relaciones espaciales también Le pennite mediante la 
adapCación de sus manipulaciooes sacar una bolita de un hasco, si bien torpemente. H e ahí 
el rudimento genético de la nuroernci6n (¡bid, p. 51). 

Su conducta adaptativa refleja una nueva sensibilidad para Jos modelos imitativos.. Aunque 
soio Ka'Ca el lápiz al papel su respuesta adaptativa mejora mediante la demostración de 
garabatos. También muestra progresos en el juego social con la pelota bajo el estimulo de 
damcytoma (Loe. cil.). 

Lenguaje 
El bebé de un ano maniftesta un alto grado de reciprocidad social. Escucha las palabras con 
mayor atención y repite las palabras familiares bajo la influencia de la repetición e 
imitación. Ya empieza incluso a subordir. la acción a la palabra cubegauoo, la pelota 
obedientanente a la orden: "Damela" . Es probable que haya agregado también dos o tres 
paJabras más a $U vocabulario o que trak de atraer la atención si no con palabras por- medio 
de toses o chiUidos. Cuando se aproxima a su imagen en el espejo lo hace sociablcmente 
acompai\aDdo a menudo el contacto social de vocalizaciones. Estas vocaJi2xiones pronto 
desembocaran en una elocuente jerga y en la muJtiplicaciÓll del vocabulario articulado 
(G=I~ 1998, p. 57). 
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Conduela Personal·Social 
El niño de un año goza de una im¡xM1ante posición social en el SCDO de la familia. 
Frecuentemenk: ocupa incluso el propio centro del grupo. El bebé manifiesta una 
signiftcativa lcDdcncia a repetir las acciones que la han sido festejadas. El mismo se 
complace tanto con esto oomo su auditorio. A través de estas situaciones comM:nza a sentir 
su propia identidad que babria de convertine m6s larde en d núcleo de tm aeciente 
sentido de la pcnonalidad. Por abonl es capaz de miedo cók:ra, afecto cdos y simpatia 
Reaoctooa ante la música. Le gustan los sonidos suela repetMlos ritmicamcole. Puede 
poseer tm primitivo sentido dcllunor- (/bid. p. 58). 

En cuanto a su conducta domestica se ha vuelto algo más independtente. Se alimenta con 
sus propios dedos J012 d plato ()()O la cuchara y luego le pasa la lengua Y cuando esta 
saciado io expresa con un ademán. Por lo general mueve el intestino con regularidad y 
ayuda a vestirse. Pan su comportamiento no es exclusivamente n::scrvado. FrecuenlemCDte 
adopta una actitud sociable y si es necesario recurre a las vocalizaciones para atraer la 
atención sobre si. Revela una coostdcrabk: peTCqJtividad de las emociones de los demás Y 
una creciente: c:apacidad para influir sobre estas emociones o adaptarse a ellas (Loe. cit.). 

2. El SEGUNOO AÑO DE VIDA 

El flujo del desarrollo se profwx!iza con la edad Y también en cierto sentido se hace más 
lento. A mc:dida que: aumenta la edad se R:qWcre un Lapso más largo para aJcarurN un grado 
de madurez proporcional. El infante: de necesita doce semanas para pasar del nivel dc 
madurez de 24 semanas al de 36 semanas. Un niño más grande necesita doce meses para 
pasar del nivel de 2 ai\os al de 3 aOOs. Hay pues algo de verdad en la paradoja de que 
cuanto masjovcnse es más pronto se erm::jcoe (Gc:gelI, 1m, P. 75). 

2.1 EL NIÑO DE DIECIOCHO MESES. 
Muchos cambios tienen lugar entre el afio Y los J 8 meses. El niño crece entre 5 y 7 cm, 
aumenta su peso al algunos kilos Y dobla d numero de dientes. De modo que • los 1& 
meses posee una decena de dientes, mide de 75 a 80 cm y pesa de 9 a 12 K.g. Duerme casi 
tanto como al liño, taJaS trece horas, Osea más de la mitad dd dia pero por- lo común O)fl 

una sola siesta en lugar de dos. los progresos en el control genenJ del cuerpo son eoormes.. 
T ambtén realil2 coosiderabIes progresos en los campos de la conducta adapcaliva y social 
Pero estos últimos son menos evidenIes (/bid, p. 76). 

Característicos Motrices 
La difamcia mis aotabk: enR I y I & es posturaI. AIos 18 ha logrado, poi" lo menos un 
dominio parcia1 de sus piernas. mienbaS que al afk) difkilmente puede parase sin ayuda de 
algún apoyo. AJos 18 avanza velozmence con pao tieso exk:ndido e impetuoso que no es 
correr exactamcnk. pero que es superior • caminar a hacer pinitos. Se sienta en su silla 
infantil con la mayor sohwa y puede trq.x ..... silla de adulto. Con ayuda puede sublr 
c:scak:ras. Y ¡aa t.jar no necesita ayuda, haciéndokt o bien por sucesivas sentadas en cada 
escalón o gak:al1do hacia atrás vuelto de espaldas. Aban. ya puede _.asbal un jugudc con 
ruedas mic:nbalc.niDa (!bid. p. 77). 
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Manualmente, a los dieciocho es lo bastante diestro para c:o&ocar 1m cobo sobre otro a la 
primera tentativa. Su sollar prensorio. sin embargo es exagcndo y necesita vMias pruebas 
para construir W13 torre de lJes.. A los dieciocho puede arrojar una pdo(a; el codo del bebé 
es más diestro kt cuaJ le permite wlvc:r las hojas de n libro si bic:a de a dos o tres por vez 
(Loe. cit. ). 

Conduclo Adaptativa 
Ya domina en un plano prjctioo inc:ontabks rdactoocs gcxxnétIicas del medio flSico quc lo 
rodea. Sabe donde están las cosas donde estaban. a donde van y a que pertenca:n. Sc:ñaJa 
los dibujos de 1m auto, un peno o un rdoj. Si se le ookm «tt.kncnte le sciWa la nariz, 
los ojos o el pelo. (Si fuen. capaz de lntrospcccióra Y memoria probabIemeoIe DOS dirá que 
su pcroepción de las oosas comunes se ha1la mucho más iodividuaIiDda a los 18 meses que 
al año, esto es que está mas separada de: la situación posbnI total. Pero es sumamente 
improbabk que la imagen pcn;:cpc.uaJ de su nariz o de: sus ojos ~ lUla individualidad 
claramente defuñda) (Gc:seU, 1998, p. 78).' 

Su sentido de la verticalidad ha madurado mucho, de modo que ahora puede apilar dos Y 
hasta tres cubos en alinc:acióo vertical. Si se: le hace un trazo w:rtic.al, lo imita. Los ak:ancc:s 
de la atención son sin duda más amplios. Ahora le interesan el mlX:ho y el más. le: gusta 
reunir muchos cubos; almacenar y disponc:t" de cuatro, seis o más cubos que le: hayan sido 
dados W'IO por W'IO. Posee un modo típico de ~-uno. Esta es W'\3 anticipación genética 
del nWDCro. El niño de dieciocho meses no sabe COflW pero se interesa notablemente por 
los ooojuntos, lo cual es, también un requisito evolutivo previo para la matemática superior. 
Su madurez pcn::cptuaJ se refleja en la fOnDa significabva en que sei\ala su 
comportamiento. No hace adiós con la mano como una gracia infaotiJ .sino con Wl sentido 
de cosa terminada. Ttene r.nbim el sentido de los fmales; el fin sobrevtme aaando dice 
gnocia>(Loc. cit.). 

Lenguaje 
A los dicciocbo es de DIIWrak::za emimismada, pero sus oomunicacioncs por medio de 
ademanes Y paJabrns son mucho más frecuentes y diversas. A vcocs basta puede jac&arse de 
un vocabulario de 10 palabras bien definidas Articula lo ~ .... decir papé. a.wJo 
tiene bamba: y no cuando esta satisfecbo. A COIIlJIda el DO con UDB sacudida de cabeza. Ya 
empieza a wta. paJabras jmtto con adcrn.aes y ... en lupr de estos. Su oompremión del 
signiftcado de !ti situaciones se encuentra más bien en el plano de la ja"ga que en el plano 
articulado. Asi C&p(a el va&or gcraaI de Las sm-:ioocs Camilian:::s Y aun el de &as 
situaciones nuevas. Responde a órdeocs simp&cs como POlI la pelota sobre la silla o Aba: la 
boca. Reconoce muchas fi~ que es incapaz de nombnI . Las palabras mcién están 
empezando a tomar un e5tado auxilia--libre Y f10canIe (/bid. p- 79). 

ConduelO Personal-Social 
El nioo de dieciocho mc:scs ya empiena a reclamar lo mío y a distinguir entre tU Y yo. De 
ordinario le agrada mucho el juego espontáneo Y ensimismado Y !ti excursiones 
Iooomotriocs. ES iodependienk: en sus juegos puede Uorw si _ 0llfll9*1ero se va o :!JCgUirlo. 
Tambiéo le gusta hacer peqw:Aos n_dadUI$ en la casa buscmdoa lIevandooosas. 
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Tanto el tempenmento como su experiencia reciente influyen coltSiderahlemenle en su 
acomodación. la situaciones sociales pero en general es más bien reacto a k»s c:ambios de 
la rutina Y a soda ll'aIlsici6n bnDca.. Es disNk:ntc: DO porque &eoga propcnsióu a rebelarse 
sino porque su lIIber de difermciacioots prc:a:pC1'1a~ Y oonc:qIlOS embrionarios es tan 
pobre Y pm:aio que se afeml a sus bienes mentales 0011 la misma fuerza 0011 que cuelga de 
su madre o aprieta m objdo m la mano. El egocellltldmo de la llamada conducra 
oposicionista a los diecioc:bo meses revela la irwadurez social de ese nivd cronológico. Su 
psiooIogia exige por- regb genenI CJatSicioacs pduaIcs Y moderadas.. No k lkgM ni la 
disciplina SCVCD ni \os resos ni la pcrsuasióo verlJclI. Las palabras Le significan demasiado 
poco(G<odl.I .... . . lOy3J~ 

EJ senlimienlo de culpa en los diectocho. o no existe o es sumamente rudimentario. Por esta 
mi9na época empieza a adquirir control voluntario de sus csfink:res. Efectúa la 
comunicación ar*=s del hecho. A la vez que sintoma, este es un medio de control persooaJ. 
cultural pero no realiza una distinción ni verl:Ja] ni intekctuaJ entre los productos del 
intestioo y la vejiga. Reproduce más perfectamente lo que ve. Finge leer el diario por 
cj<mplo (1bO( • . 12). 

2.2 EL NIÑO DE DOS AÑOS. 
El progreso evolutivo en la colKlucta del lenguaje es parttcularmenle significati\"O. El niño 
de dos años da mültiples sei\ak:s de estar convirtiéndose en un ser pensante de estar 
enlIando al estado sapiente que corresponde • la posición erguida que ya casi domina 
plenamente.. En $a .m-opoIogía fisica todavía hay rastros de primitivismo l..&s piernas son 
cortas la cabeza grande; hay un bamboko residual en su paso. desequilibrio en su estética y 
una inclinación bici. deIame en la postunI del cuerpo. De igual modo su vida emocional 
posee gt3II compIc:jKlad, profundidad Y scns.ibiHdad. Esto exige: delicados cWdados pues su 
pelSOllalidad c:sta Ql4JCZii1do • ~rir dif.a~ orientaciones en m momento CD que la 
capacidad ncuromotriz se halla todavia muy inmadura(/bid, p- 91). 

CaruclerÍSlicaJ Motrit:u 
A kAs dos time cItOdidamc:nk:, mentIIlidad motriL La mayor J*tc de sus :sa6sfacciooes y 
las más c::arac:k:risai son de orden mll9CUlar". Y asf disfruta cnonncmente de la actividad 
motriz gncsa. Pc.c rodilla Y klbino más flexibles 1m equilibrio superior Y puede en 
consccuc:ncia oone; ya DO oocesila ayuda para subir Y bajar esca1eras pero se ve forzado a 
us.- los pies por cada ~ Puede saltar desde: d primer csca&ón sin ayuda a:&clantando 
UD pie al otro en d salto.. Por sus gustos es. en gran medida un acr6baIa pues k deLeita el 
juego fur.:rk y de ~ bmo soliwio CIOI'DO en respues&a. estimulo. TICOC k:odcocia a 
cx~ sus cmociooes de alegria bai'-lo, saltando, apIaudicodo clUllando o riéndose de 
buma_(G<odl. 199&,p. 92~ 

Menea el pulp- Y mueve la Ieogua.. le gusta hablar aunque obviamente 00 Ic:nga nada que 
dcW a si mismo o • los dc:mk Su mwcu1atura oral ha madurado: mastica casi 
lIlJIoIÑI"""""" fJ cootrol manual. progresado de manera parecida. Da vuelta. las hojas 
de UD libro _ pw ... con .. control ........ dado Y 1m :5ICIIW perfeceo. Construye ~ de 
,,;scubos. 
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Este es un índice matcm3tico del progreso experimentado en la coordinación motriz fina; 
tanto en ~ flexores para asir como en ~ extensores para soltar. Va puede recortar con 
tijeras. puede ensartar cuentas con una aguja, sostiene un vaso con seguridad e incluso con 
cierta iod.i.fctencia. PermaDIXlC!ilCDI.ado en la silla por periodos más Largos (/1Hd. p. 93). 

COnduelO AdaptaJn'o 
Es capaz de c:ngoi&rx en careas ~ dlnOle más tiempo. Se acomodI mejor a las 
situaciones planteadas en el examen del desarrollo. También se ha ampliado el radio de 
acción de su memoria.. Busca los j~ perdidos. Recuerda lo que JmÓ ayer. La 
conducta pettqlCual e imitativa demuestra un disoemimic:olo más fino. Rec:oooce mas 
figtnS Pronto estará liSIO pant. rt:a.Iizar Las primc:r&1 M:lentificacioncs de algunas letras de 
alfabeto. Empieza hacer distinciones entre negro y blanco. Aunque puede conocer los 
nombres de algunos colores todavía no esaa en condiciones de efOCCuar di.saiminaciooe de 
color(l.oc. cil. ). 

A los dos años es estrecha la interdependencia entre el desarrollo mental yel motor. A esta 
edad el niño parece pensar con sus mUsculos. Interpreta lo que ve y a vca::s lo que oye. 
Habla frecuentemente mientras accÍJa. y al mismo tiempo ejeaJta lo que dice.. Su problema 
evolutivo parece consistir no tanto en seguir la acción a la paJabra, como en aislar más 
completamente la palabra de la acción (Gcscll, 1998, p. 94). 

Todavía no es capaz de mover las manos libremente en distintas direcciones.. Su conducta 
adapCativa se halla canali23da por las lineas estructurales ya madtns o en madwxión de su 
sistema neuromotor. M manifiesta facilidad para las manioIns horizontales.. Va empieza a 
imitar wnbién trazos horizonWes y a construir hilens horizontales de cubos que 
representan otros tantos trenes (antes consttuía torre ahora trenes que implica mayor 
dirocultad) (!bid. p. 95). 

LeIff!llOif! 
El babia articulada se halla en un estado de crccicnle acCividad.. El bebt de dos años bulle 
con palabras. Puede poseer miJ paIabnts aunque en algunos ca'IOS sin embargo, sólo dispone 
de unas pocas. La jerga se ha desvanecido <:a!i compIc:tameMe amquc bajo la influencia de 
una fuerte excitación cuando tiene: que comunicar alguna gran noticia puede mc:zclar la 
jerigonza con palabras. Predominan ~ los nombres de 00SlIS, penonas 
acciones y situaciones.. los adverbtos, adjetivos y prepostciones se hallan en miooria. Los 
pronombres mío, mi, tu (tios, tia) Y )'O anpieuiI a ser usados mis o meaos en el orden 
dado. Se sienIe mis inclinado por llanax a si mdmo por su nombre (/bid, P. 96). 

Al niAo de dos dos le gusta c:seudw tanto por razones de lenguaje como por razooes 
sonon:s.. &::uchando adqWc:re cierto SICIltido de la fuen::a dc!c:riptiva de las palabras.. Por 
este motivo le gustan los cuentos. A través de estas locuciones elementales comienza a 
cap. d significado de los verbos trwISitivos Y d dobk va&or de los pronombn:s scgim 9C:a 

el que los use. Cuando cuenta sus propi.as experieocias lo t.:e coo 10da fluidez aamque sin 
usw WI tiempo pmái¡o definido; el pasado x c:onvic:ne ca pc:st:i&. 
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A los dos usa las paJabras en plural en frases aisladas y en c:ombinacioocs de ttts o cuatro a 
manera de 0Bci00es. Pero ni pteosan ni hablan en p3rrafos. Desde d pullO de vista 
intelectual su merito más alto es quizi su capacidad para fonnular juicio! negativos:"A no 
" S" (/b~ p. !17). 

Conducto PersonoJ..$ocioL 
A los dos años ya usa la palabra '"mio" manifestando un ink::rés inconf...tible por la 
propiedad de cosas y personas.. En total a ~ dos es todavía egocéntrioo en buena medida, 
inclU:90 puede Jl'IftlCICr más "egoista .. que: a1ICS.. Cuando ve .su imagen en d espejo se 
reconoa: y se nombra Puede llegar a decir "'Soy yo", pero es más probable que exclame: 
" Vean al nc:nc:". El nmo de esta edad refiere los objdos a la madrt: en una forma cuasi 
social; cuando juega con otros ruikls se vuelve principaJmente sobre si mismo. Sus 
contactos con otros c:ompai\ero5 5100 casi exclusivamente fisioos pues los oontac&o:s sociales 
son escasos y brtvcs (/bid. p. 98). 

Su ooDCiencia del grupo familiar se manifteSta de diferentes maneru. Demuestra carii\o 
espontáneamente esto es por propia inkiativa. Obodece los encargos domésticos simples. 
Muestra síntomas de compasión simpatía, modestia y vergüenza.. Su sentimiento de culpa 
00 es tan profundo como pareciera pues d n.ii'kt de dos altos tiene mucho de mimo y tiende 
a dramatizar las expresiones emocionales de los adultos en su medio social. Por otro lado la 
pereza es una caracteristica de los dos años. Su haraganeria probablemente representa W\a 

indiferencia normal frente a las exigencias sociales. El nioo de dos años oscila entre la 
dependencia y la RSef"V8. Sus ocgativismos y sus ambigUedadcs se deben a que todavía no 
ha alcanzado a realizar una completa distinción entre é l y los demás.. Sin embargo aun con 
su actual inmadwe:z tiene alguna noción de su posición en la jaarquia 30ciaI (/bid, p. 99 Y 
100). 

3. fL TERCER AÑO DE VIDA 

3.1 EL NIÑO DE lltES AÑOS 
Tres es una edad deliciosa La primera infancia caduca y los dos cede paso • un estado 
supcr1or. lJre3de UD punk) psic:oMgico los ttts años tiene más afinidad COl los QIMn) que 
con los dos ai\os de edad. Para entender al nÜ\o de tres aI\os no se debe olvidar" su 
igno¡anc¡' casi c:ompkta del gran mundo alk:ndc la escuela. Esta inocencia es cama de su 
pintoresca seriedad. sus ooofusklnes intelectuales, sus salidas descooccrtantcs. Pero SU 
dominio de las ora::iones se halla en nipKIo aumento posee una fuerte popalSión • reaJi12r 
Y a cxcendc:r su cxperieocia y cada vez es más consciente de si mismo como una persona 
entre pc:I!JORaS (Gc:sdl, 1998. p. 114). 

CcuacterisJicos MoIrices 
Se entre6enc QJID juegos sedcnIarios duranse periodos más largos. le lIb'3C:n los lápices Y se 
da a una manipulación más tina del material de juego. Ante una caja de truco con una 
pdoca dentro., lniIbIja K:l1ilr2D1COte para sacata Y una vez que lo c:onsiguc prefM:t'e cswm. el 
problema a jugar con ella. Esto refkja un cambio en los in&ere9CS IDOIofeS., pues anlC5 no 
v.::ilaria en jupr con la pelota.. T.no en d dibujo c:sponünco oomo ca imUivo dtmuestra 
una mayor "'* idacI de inIbbieióft y dd' •• ma del lI!IOWiInicneo. 
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Sus trazos están mejor definidos y son menos difusos y repetidos. También en la 
construcción de torres muestra un mayor control, las hace de nueve o diez. Awaqt.e dotado 
de mayor control en los plaoos vertical y horizontal tiene una curiosa ineptitud en los 
planos obIicoos (Ibid. p. 115). 

El Diño es de pies más segwos Y veloces. Su correr es más suave aumenla y disminuye la 
velocidad con tDa)'(W f.::iIMiad da vueltas más cenadas y domina las frenMIas bruscas. 
Puede subir las escaleras sin ayuda alternando los pies y puede pedak::ar un lriciclo. las 
razones de estas conquistas cstI10a0 en d sentido más pc:rfea:iormjo del equilibrio Y en el 
progreso cc:faJocaudaJ. En el andar hay menos balanceo y vacilaciones; ya esta mucho más 
ccn::a del dominio cornpldo de la posición erguida y ciunm\e un segundo o más puede 
pamse en tDl so~ pie (Loe.. ciJ.). 

Conduela AdaplaJiva 
Sus discriminaciones, sean manuaJcs., pn:ceptúaJes o verbales son más numerosas y 
categóricas. Su coordinación motriz es mayor y en consecuencia hace gala de un nuevo 
sentido del orden y arregJo de las cosas y aun del a<iICO. Aunque de onIinario no sabe sei\a1ar 
los colores tiene sentido de la fonna.. Es capaz de hacer corresponder las formas simples e 
insertar con faci lidad un circulo, cuadrado o UD triangulo en los tres agujeros 
correspondientes aun hallándose en posición invertida. Pero su percepción de la forma y de 
las relaciones espaciales dependen lodavia en gran medida de las adaptaciones posIurak::s y 
manuales gruesas (Ibid, p. 116). 

Los tres ai\os constituyen un estado de tnutsición en el cual comienza a tener lugar muchas 
individualinw:ioncs pn::ceptúaJes. fJ niño traCa de dc:sprendene a si mismo, sus JII'COCI*lS y 
nociones de la vasta red de la cual él es parte y en la que esta aprisionado. Esta capacidad 
de reoriencación indica una organi13ción mcnlaI más Huida eondacionada qui23 00II la 
mayor flexibilidad de SUS manipulaciones y su Iendc:ncia empírica más desarrollada.. Gran 
parte de SU geometria práctica es Iodavia !lOmátioopostur Y no visomanuaI. Por dio trabaja 
con todas SUS fuerzas para resolver problemas espaciales que cederian a un análisis más 
delicado. Po.- otro lado no solo responde a las ptpJSicioots como en, sobre debajo, sino 
que también se aviene a realizar eocargos complejos relacionados 000 su tarea. La prontitud 
pan. adapIarse ala palabra hablada es una caraacristica :sob-esaJieote de la psic:oIogia Y 
madurez del niño de tres años (/bid. p. 111). 

Lenguaje. 
A los tres años las palabras esta separadas del sisaema moIor grueso Y se convierten. en 
insuumcntos para designar preceptos,. conceptos. ideas, reLaciooes; el vocabulario aumenta 
rápidanx::me tripltcáodosc. Pero las palabras a los tres años !le haU .. en dapIS de dcsInoIlo 
muy desiguales. Algtmas son meros sonidos sometidos a prueba y otras son portadoras de 
un signifICado bien preciso. El niño es aun Iiempo actor- Y locutor y pone sus 
representaciones al servicio del lenguaje. En consocuencia se: encuentra menos absorbido 
por acción estando sus actividades contrabelaacead en un equilibrio mis übil. El 
progreso realizado desde el punto de vista de la madwez psicológica es notable. El valor 
culnnI de esIt .tcUno esUn :significMiYO que d nivd de lDIdlft:z de tres aftos ,-.ece 
oonstituir ... ~dIden."" ...... (1bitl. p.lla). 
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Conducta Personal-Social 
El niño sabe que él es Wl3. persona Y que los demás son per.;ooas.. Y es capaz de Degodar 
transacciooes reciprocas, sacrificando satisfacciones inmediatas ante la promesa de un 
beneficio ulterior". Son típicos sus fuertes deseos de agradar Y la docilidad con que se aviene 
a la gran mayoriade las exigencias del examen mental (GeselI, 1998, p. 119). 

El mismo usa paIalns para expresar SUS sc:otimicnaos, SUS deseos Y ... SUS proINemas. 
Presta oído aleoIO alas palabras y las indK:aciones surten efedo. A esta aJtura debe de 
poseer cieno scDido del yo Y de la posición que ocupa porque matifiesta cic:do desdén ante 
las propostciooes simples e infantiles como:"A ver a ver muéstrame tu narizita ... Pero su 
noción del yo personaJ y de otros yo per.;onak:s es imperfecta y &agmcotaria. Sus estalltdos 
emocionales por k> común son breves pero puede experimentar lma ansiedad prolongada Y 
escapasdesentircdos(lbid. p. 120). 

Habla mucho consigo mismo a veces a manem de practica experimental del lenguaje pero 
también como si se dirigiern a otro yo a lma persona imaginada. Proyc:cta su propio estado 
mental sobre los demás. Capta las expresiones emocionales de los otros.. Su deseo de 
agt3dar Y adaptar.;e lo familiariza con lo que el medio social espcr.I de él (L«. cit.). 

A los tres años se halla bien acomodado a las exigencias nonnales de la vida hogarciia.. Se 
alimenta solo y rammente necesita ayuda para terminar una comida.. Derrama muy poco y 
puede servirse de una jarra. Es obediente; gracias a su nueva sensibilidad para la palabras se 
le puede manejar "'por distracción" Y hasta cierta medida con el mzooamiento. Sus 
rebeliones atmque violentas son menos infantiles y menos frecuentes... Demuestra mayor 
interés y habilidad para VeshffiC y desvestirse; sabe desprmdcr ~ botones de adelante Y de 
coscado Y sabedesa1ar"y quitar 50s zapatos Y k>s pmtaIoocs (/bid, p. 121). 

Ya empieza a dormir toda la noche sin mojarse. Y en grado considerable puede ya ak:nder 
el solo sus oeoesidades dtnnIe d día. Su lenguaje da múltiples pruebas de su adecuación al 
apremio cultural Merced a su dominio n:cic:ntemc:nte adquirido sobre las palabras como 
benamientas , como ~ del pensarnieolo Y como sudit ... os incluso de la in. Y la 
oposición ciegas d niño empieza a supernr las trabas de la infancia. las pa1abtas empie7MI 
a ser aceptadas como mcdio de cambio; eslo &ama su conducta rnmsociable(lbid, p. 122). 

4. EL CUARTO AÑo DE VIDA 

4.1 EL NIÑO DECUAllW AÑOS 
A los cuatro ai\os d nü\o ya esta muy avanzado en el camino. El warto año es más refmado 
Y basta algo dogmitioo, debido a su mmejo vocacional de palabras e ideas. S u scgtridad 
verbal puede engañar hactendo que se Le atribuya más conocimientos de Los que en realidad 
posee. Su propensión a hablar, a producir, a crear, io lOman altamente reactivo para el 
examen~(GcocI~ 1998.p-I34). 

Caractt!rÍ$liau IJotrU:es 
Es capaz de niDr Wl buen salto c:o a.go • la cmaa o .....". puede lIIMIk:ner el 
equilibrio sobre _ pierDa dwante -.:has más ricmpo que aMes. 
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Le gusta realizar pruebas motrices siempre que 00 sean muy dificilcs.. Le gusaa salir airoso. 
Este marcado interés por pruebas constituye en cierto modo un nuevo sitmma evolutivo 
que ofreoe una clave a la psicología del niño decuarro años (Loe. cit.). 

Sus nuevas proe7lIS se basan en la mayor independencia de la musculatwa de las piernas. 
Hay menos totaJidad en sus respuestas cor¡x:nks. piernas. tronco hombros Y brazos no 
reaccionan tan en conjunto. También le proporcionan placc:r la s pruebas que exigen una 
coordinación ftna. Sus ademanes demuc:stnm maycw refinamic:nIo Y pa:isi6n. Al dibujar es 
capaz dedicar una ak::ncióo centrada a la lepeseiltación de UD do detalle (11Iid. p. 135). 

El dominio motor de la dimensión oblicua es todavía imperfecta. Es incapaz de copiar un 
rombo de un modclo aunque sí puede combinac un trazo w:rticaI Y otro boriwntal para 
fonnar una cruz. Imitando una demostIación previa puede doblar UD papel tres veces 
haciendo UD pliegue oblicoo la ultima vez (Loe. cil.). 

Conducto Adaplalim 
El niño de cuatro años tiene la capacidad de generaJización Y abstracción que ejercita con 
mucha más frecuencia y deliberación. Realiza muchas preguntas a los adultos estas 
preguntas reflejan 00 tanto una sed de información como UD inveterado impulso hacia la 
cooceptuaJizadón de las multiplicidades de la naturaJez.a y del mundo sociaJ (/bid. p. 136). 

El niño ya empieza a sentirse a si mismo como uno solo incluso entre mochos. Sus 
procesos intek:ctuaJes sin embargo soo estrechos en alcance. Su axnpraISión del pa<>ado Y 
del futuro es muy escasa y aun tratándose de cuentos manifiesta poco interés por el 
argumento. Puede conc. hasta cualro o más de memoria pero su oonoepto lIImIi:rico apenas 
s i va mas allá de uno, dos y muchos. Puede tener Wl compañero de juegos imaginario pero 
antes que cwgani23das lastdaciooeseoncsk: compai\ero son fntgmcntarias(Loc. cil.). 

La mentaHdad de niño de 4 años es mas activa que profWlda. su pensamiento es de tipo 
consecutivo Y combinali'lO más que sinté6oo. Tan literal es su pc:nsamicnto que las 
anaJogias usadas en Wl cuerno tienden a confundirlo, y así, Y lodo es capaz de crear de su 
propia expeÜencia motriz metáforas bm ~ Y sorprmdeMes que sugie:rm fanIasia 
poética. En sus dibujos existe una primitiva mezcla de simbolización e ingenuo 
positivismo. Cuando se le presenta un di~ de un hombn:: inoompIdo puede suplir tres 
partes ausentes.. Cuando juega espontáneamente con cubos construye laoIo en la dimeo:si6n 
vertical a)IDI) horizonc.al, da oombre a lo que constroye y a ~ lo ubm chrnábc::amen&e 
Le gusta crear y producir de primera intención. Le gusta pasar de Wl8 cosa a otra más que 
repetir. Su menlees vivaz y abarca ... vNoK:m:no(1bid, p. 137).. 

Lenguaje 
Un nil'to de cuatro años puede elaborar e improvisar preguntas casi interminablemente. Tal 
vez ésta sea una forma evolutiva de practica de la mecánka del lenguaje. A \'CCCS es 
evtdente que charla do pan. ~ d be:oep&ácilo 90ciaI Y ¡wa atraer la lIk:ncióo.. 
También le gustan los juegos de paJabi'ti. Los por qué Y ios cómo aparecen en las 
preguntas fnx:nmlC'U1CIIIe pero aillIIiiIo bs expicaciones DO le ntiesa. eran 0I)SIi.. 
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Sin embargo no suele hacer preguntas cuyas respuestas ya conoce.. Gran parte de: sus 
interrogalOrios son virtualmente un soliklquio por medio del cual proyecta ... QOIIStrucción 

vabal detrás de: otnl m::ordaDdo SUS imágenes Y volviendo a formular otra'> relaciones (/bid, 
p. 138). 

Mas que verboso el nIDo es verbal y también en <:ic:rto modo prolijo. Ttende a oompli<:arlas 
respuesUs.. Su Ic:ngua:je es meridiano. no k gus&a rcpc:tir las ClOAS- Puede !OSk'.:8c:r largas Y 
rompli<:adas conversaciones puede oootar una extensa bisIoria entremc:zclando flOCKm Y 
realidad Y puede fmalmc:nk: embrollarse Y ooofundirx: .. ioevitabIcmeaIe como los 
aduJtos (/bid, p. 139). 

ConducID PersonDl-Social 
EJ niño representa una inIcrcsante c:ombinaci6n de: jntlc, •• wlenda y sociabilidad. Su 
conflaflZll en sí mi.smo y en los hábitos pcrsonaJes.. su seguridad en las afumadoncs, <:tmo 
espiritu de "sargento" y su cnf"atioo dogmatismo cootñbuycn a hac:erIo parcc::cr más fume e 
independiente. En la vida hogarei\a requiere mu<:ho menos cuidados.. Ya puede: vestirse y 
dc:svestirnc c:a<>i sin ayuda, hace el lazo de los zapatos (incapaz de alarios), se peina soffi, 
bajo vigilancia materna y solo se <:epilla los dienleS. En w comidas le: gusta elegir él 
mismo el plato; puede: mostrarse muy locuaz sin por ello dejar de: comer. Ncoc:sila muy 
pocas recomendaciones y en verdad hasta puede lender la mesa con toda corm;:ción 
(Gescll, 1998, p. 140). 

PO(" oIJ3 parte por las noches tr.l1a de a dilatar el momento de lrse a la cama pero una vez 
que se acuesta se duerme enseguida y duerme ink:numpidamcn&e duran&e la nodtc.sin tener 
que Ievantar.lc. fJ va al baño por si mismo y es muy poca La .yuda que pra:isa. Mmcja sus 
ropas sin g.randc:s contpIK:a<:ioncs.. Le gusta ir al baik> cuando bay otros en él para 
satisfac:c:r una nuevalU'iosict.d queempezaa swg;r(Ibid. p. 141). 

También sus juegos reflejan WI3. rnc:u:1a de independencia Y sodabilidad. Realiza mayor 
numero de c:ooCaclOs socWcs Y pesa más tiempo en una Jdacióo social con Wl grupo de 
juego. Pref.m:: los grupos de 2 o 3 dlioos., comparte sus posesión de las cosas que trae. Es 
hablador sus fiases cstin c:strucUadM ccm el piOi ....... C de primera pc:nona. Sin c:mt.go 
eSla charla egocéntrica tiene indudables impIK:aciones Y contenidos sodaks. Es excelente 
par- CIJCOIJbW prew:xaos. 1.0 inlc:tesa'" de C$&O es que le iok::rc:sa darlo Y este interés es 
..;.¡ (Lo<. cit.). 

El nIDo se halla ioclinado a lo que se a dado por- 1J.anw- temores inacionaJcs. taJes como el 
miedo a la osaridad, a los viqos a los pUos., ek:. Es&os 1emorc:s m::ucnIan que el nioo de 
cuatro aftas no esta tan maduro como su lenguaje pareeia lodK:ar-. El moo de aaaIro años 
tambim tiene fama de c:mbu!icro. Sus cmbusIc:s al igual que .sus aires de SII'gCftIO, sus 
aseveracioocs dogmátic.as., sus pn:textos., sus radonalizacioncs y sus payasadas swgen 
todos de su concicocia dd medio!lOCial y de unacooapensión social en madurxión. Todo 
lo lIJIcrior debe su considerado CCUW) 5ÍDIOmas evolutivos. Dada su inmadun:z es iocapaz 
de: realiDr"..distM._CIItre la w:nIad Y la &buIa(1lHd. p. 142). 
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El niño de cuatro años es categórico y expansivo. Hierve de actividad motriz: corre.. salta., 
brinca, trisca, trepa. Bulle de actividad mental manifcsaada en un uso desenfadado de las 
palabras. Tiende a extralimitarse especialmente en su habla y en sus pi.ructas imaginativas. 
Es alegre Y vivaracho pero su baw: es más fume de lo que puede pMlCCf superficialmente. 
Emocional e inleloctualmente vuelve siempre a so refugio hogareño; no se aleja demasiado. 
La clave para oompmder la psK:okIgia del niño de ~ años es su enorme eDeI'gia. unida 
a tma Olg3Iliz.ación mental de márgenes móviles. Se desplaza de una configuración a otra 
con gran agilidad. En sus juegos tt:aIJa&es se inviste y desviste de sus JlIIIPdcs con la mayor 
racilidad. En sus dibujos es a menudo un decidKlo improvisador, coocibe sus dibujos 
dunmte y despub de la ejecución (Loe. cit.). 

Esta es una etapa ocupada poc completo poc el crecimiento. fJ niño cuenta historias 
exageradas, fanfanooea, chismea, amenaza, inventa ocatadas., insuka. Pero estas bnnaas 
no han de tomar.;;e seriamente; sus rasgos atractivos las compensaD con aeces. Mediante 
estos impulsos el niño lucha fundamentalmente por identiftearSe con su cuJtura y por 
penetrar sus incógnitas (IbMt p. 143). 

En este capituJo se detal lo el desarrollo del niño de cero a cuatro años. Como ya menciono 
00fI anterioridad el desarrollo infantil se ha estudiado desde divcr.;os pmtos de vista. Sin 
embargo Cesell dedico so vida profesional a la observaciÓII de nii'ios elaborando una teona 
de desarrollo que proporciona una imagen integral de la vida dcl niño. 

Uno de los meritos de Gesell como se pudieron dar cuenta., fue k>gmr la descripcióo 
detallada de las conductas de los niños desde el nacimic:nlo. Dentro de sus apreciaciones se 
hace énfasis en la función tanto de la maduración romo de la percepción bases para un 
desarrollo oprimo. 

Así que para GesdI el desanollo es 1m proceso continuo que se rcali.za en función de la 
rnadurw:ióo del orprismo; en el cual se fOnnan pabones de conducta. EsIe prott9O si bien 
tiene un carácter diaámico, DO se da c:o forma lineal para cada ser humano ni en igual fonna 
panI distintas petSlJRlS; se podria ink:rprdar- lo ankriorcomoquec:ada individuo es Unioo y 
tiene so propio ritmo de desarrollo punto por demás irnportne en la estimulacióo tempnma 
puesto que ~ queacA le sea libl al niiJo debe ~ su rilmo o de lo CXltIbaio!iIC podria 
caer eo la llamada sobreestimulación que yo IIamaria estimuI.ación inadecuada. No cabe 
duda que se debe conooer paso a paso el de:sarroIlo del niño para poder estimubrio 
!t!Ienoadamente sin mopeUar su att.imiento. 

Por- Olla parte el desarrollo en el niño no sólo depende de las caradaisticas con que nace, 
sino lambién de ~ que el medio k prop.wciona. Es impoftanIe que exista __ preocupación 
por esto por parte de los padres., ~ y rth~ desde muy ta,lpi_ edad.. 

El bebé al momento de nacer- es un ser dependiente de otros para so sobrevivcocia y de que 
pronto es sumergido en UD medio faniliar d cual k ofrece sus primeras posibilidades de 
inksacción con los seres bwnanos.. Los padres son d primer viocuJo con d medio. De abi la 
rda..cia del estlblr.oa",aa.o de una buena vino ...... e .... a:cióu de b.,.nsc:oo sus 
hijos como SIC pocH advertir en d siguicnIe capitulo. 
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LOS PADRES Y LA ESTIMULACION TEMPRANA 

I.LAFAMILlA YELNlÑO 

Iby una marca insustituible en la crianza del niño que, a su vez significa un factor decisivo 
en el desarrollo de lo mejor de sus capacidades. Que es la familia. Esta. ofrece las 
condiciones indispensables para el desarrollo del nioo, al punto de que cuando no existe se 
procura su restitución. 

Generalmente, el niño aprende a vivir en el seno de la familia, en ella además de encontrar 
la satisfacción de sus necesidades, encuentra sus respuestas, valores y metas. Su 
aprendizaje no sólo depende de su experiencia personal, de ensayos y enorcs. sino también 
de la identificación con sus padres, ya que la influencia de éstos es imprescindible en el 
desanollo de sus emociones, de su percepeión y de su crecimiento saludable (Campos y 
Gonzalez, 1992, p.243). 

Desde JX.,,<!ueños los niños empie7..an a conocer el mundo que los rodea, imitan el 
comportamiento de las personas, observan su medio y la naturaleza tienen sed de aprender 
siempre cosas nuevas. Dentro del seno familiar el niño obtiene la materia prima de su 
desarrollo. Del lipo de fam ilia a la que pertene:r.ca dependerá que se favorezca o se 
obstaculice cl enfrentamiento a la vida (lbid. p. 245.). 

Pues los niños constituyen un espejo de la conducta. de las actitudes y el estilo de vida de 
los padres. Cuantas ocasiones se les regaña por hacer cosas que siempre han visto hacer en 
su familia. En tal caso si se desea modificar sus oonductas o actitudes es de importancia 
tomar en cuenta que el cambio debe empezar por la oonducta de los padres (Hurlock. 1980, 
p.120). 

la rclación afectiva del niño oon los padres o familiares inmediatos es un clima emocional 
imprescindible para que éste se construya una correcta imagen del mundo que percibe. Para 
desarrollar sus potencialidades al máximo es necesario que el nioo se sienta seguro de que 
no le faltaran los cuidados ni el afecto de los adultos. la madurez de la pareja para tomar la 
decisión de fonnar una familia y decidir tener un hijo en el momento '"optimo" es requerida 
para ofrecer una alta probabilidad de salud bio-psioo-sociaI al niño como también para 
asegurar un futuro reproductivo de los padres oon los minimos riesgos de alterar la salud de 
ellos y los hijos; por ejemplo el eslado de salud al tiempo de la reproducción, las 
condiciones psicológicas que llevan a la estabilidad emocional. los motivos que generan la 
decisión de reproducirse, los valores culturales del grupo donde está inmersa la pareja, etc. 
(Evans y IIfeld 1992, p.92). 

En esta condición de prever el futuro del niño juega un papel importante en la conciencia de 
la pareja. Por un lado la inclusión de la mujer en el campo productivo su capacidad tanto 
para fonnar y educar adecuadamente a los hijos de nevar a cabo una unión matrimonial 
completa, la responsabilidad del hogar Y el papel social en el grupo al que pertenece y por 
otro lado el hombre necesita entrar en tste balance a compartir con su pareja las 
respollsabilidades y funciones que implica la fonnación de la familia (Loe. cit.). 
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En las clases altas se dá en algunos casos el fenómeno de que la familia se ha venido 
desintegrando por el divorcw y las aspiraciones de realizaciones individuales de los 
componentes de la pareja. El niño se bste dentro de cánones abundantes de comodidad, 
pero OOD el riesgo de m vació afectivo que impregnara su vida fWaa En La clase media la 
desintegración familiar se da por el consumismo de lodo orden Y por Los esfuerzos de 
ascender en La ¡xomoción social. El niño es generalmc:nte tnI&ado OJO auWritarismo, sin 
verdadero afecto, para que responda a las expectativas de ascenso. Es lUla cla9c demandante 
de cducac:ión, pues la cdut:acióo se oonvierte en UD pasaporte de a9CaISO. En la clac baja la 
desintegración familiar responde por &o geocraJ a las características propias de la pobreta Y 
a las coodicioots ~ en las que se desenwdve.. Es muy posible que en muchos ca90S 

no se dé ni siquiera el compromiso de Wl8 unión permanente y las mujeres deban responder 
solas a la .esponsabilidad familiar sin asisk:ocia a1gma. Los niños en CSIOS ambientes 
padecen de la gama más amplla de carencias Y sobreviven en la casi absoluta precariedad 
de todo (Evans y Dfcld 1992, p.92). 

Campbell Y R.amey en 1994 estudiaron los efectos de la estimulación temprana en el 
aprovechamiento intelectuaJ y académico en niños provenientes de familias con bajos 
ingresos. Estos niños fueron asignados al azar aun grupo experimentaJ de preescolares (E) y 
a Wl grupo control (C). Al primero se k aplico un progr.una de estimulación educaciooal 
elementaL La muestra estuvo constituida por 111 niños pertenecientes a 109 familias, 57 
fueron asignadas al azar al GE Y 54 al GC. Aproximadamente la mitad de las madres de 
ambos grupos eran adolescentes; el promedio de educaci6ll en de secundaria. 

Se realizaron mucbos esfuerzos pan!. involucrar a las familias en el programa preescolar, lo 
que dio como RSUttados que el grupo de niños que recibieron tratamiento, obtuvieron lUla 

significante ventaja en Los resultados de coeficien&e intek:ctual con relación al grupo 
control. Así mismo fucroo superiores en el oomportamjcnlo esc:oW tanto en Iedln como 
en matemáticas, aun después de siete años en la escuela publica. El punto critico en los 
resultados del CI longitudinal es que desde la infancia hasta los 12 ai\os los !A.!ietos que 
tuvieron tnIUmiento, maolic:nc:n ID el ()(lD w:ntajas sobre los que no tuvieron. 

la. más i.mporwJIe poIitica aplicada en estos dcscubrimieoros es que la estimulación 
temp .... CII la ccIuc:xióa de los niftos, ... pobres p.ICde tcocr beneficios ptnhnbk:s eo 
ténninos dd mejoramiento del comportamiento cognitivo, en especial con la ayuda de los 
padres; por lo que es muy im:portmIe el mejoramjenlo del .obiente temprano. 

El niño es parte del grupo familiar Y 00 se le debe coosiderar en forma iodepeodiente 
porque sus aeasidatles físicas, psíquicao;: y sociaIc'i no podrán sarisf*xne sin tener en 
cuenta los lazos que unen a la fmúlÚl. El hogar es el medio más adecuado para el des.rol&o 
de ........ y ... '- nonnaJ _ de la< condicion<s ~ poiooI6gi<a;. 
sociales., económicas y culturales en que: se encuentra la familÚl. 

En otras palaI:ns d desarrol&o del niOO afIrma Matas en 1997 esaa condicionado al amor y a 
I cotilptcnsión que recibe ya que DM:e m ..... situación de desprok:cción que sólo los 
adultos y en espcciaI su madre pueden ayudarie a solucionar. El vinculo entre el bebé Y la 
madre a_n.,iZa desde que se inicia el emt:.1IZO. A .-ñr de esaa b::ha partic::iJWI de la 
sit.-:ión el .... Y los demás miemblos de .. &milia. 
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Comienza a interactuar temores y deseos relacionados con la posibilidad de desenvolverse 
adecuadamente como padres, así como las fantasías y mtedos de que el hijo padezca alguna 
enfermedad. 

Cuando e l nIDo nace afinna esta autora se produce: una de:sorganiDción y comienza un 
proceso de mutua adecuación en aanto a la nuev.a forma de rd.:ióo, el mundo del niDo es 
solo mamá y ésU gener.dmente no solo debe dedicarse a su bebé que depende en todo de 
ella sino también a su marido y a los otros hijos si es que los hay, poi" ~ cual es muy 
importante la participaci60 de coda a la familia. Naranjo c:o 198 I opina que un factor 
dete:rnUnante CII d des.roUo positivo del niño es la c:structma familia-. Sin ella el niño 
puede caer en un estado depresivo que es muy diftcil de superar a pesar de los esfuerzos 
que se rea1tcen. es decir dentro de la familia el niño habi1eo la mIIIeria prima de su 
desarrollo. Los padres tienen la necesidad de trabajar pero también de cuidar de sus hijos. 
Se debe Ieoer disponibles facilidades para el cuidado de éstos Y que dicho cuidado sea de 
calidad. Así un mejor ambiente tcmpnma:puede incn:mentar las oportunidades de los niños 
para que adquieran la preparacl6n que dios necesitan con el fin de Iogna- el éxito. 

Ackerman en 1982 llama a la familia '"'el campo de entrenamiento y de trnsmisión de 
valores" pues es ahí donde aprendemos lo que es el amot", la comprensión, el cariño y 
principalmente donde adquirimos la confianza básica para desempeñamos como sen:::s üti les 
Y equilibrados en nuestnl cultunl, ~ mismo que nos condiciona para la vida amorosa del 
adulto. Es por todo esto que los padres como familia, como institución tienen una gran 
~IKIad póooJ6g;a Y .acial. 

La familia es definida por V megas Ol 1996, como " la sede de la educadÓll, la cual brinda a 
cada uno de sus miembros la ~ de perteneocia. Debe saberse J&te de 1m grupo 
humaoo, deobo del cual se reIaciooa e inIeractúa permanc:ntemc:n pan. a si obtener 
elementos que ~ neven a introducirse a la vida social Y estahIoocI relaciooc::s 
intapononaks .... r.niliares". 

Lukini en 1998 mc:nciona que el niño en el contexto de la familia actual. en lo que respecta 
a fanilia y a idegrIcióo social, se pueden moonlJW difaux:ias muy notorias entre el 
mundo clásico y el actual. Si se analiza el desarroUo de la infancia de tm hombre clásico, se 
VQ'8 que por ejanpJo el niño desde que nace se integra al núcleo familiar por mcctio del 
culto a los muertos y ritoo religiosos y de ninguna manera se daba educación fuen del 
hogar ya de esto mm n:sponsab&e:s los propios padres. En c.nbio el niDo QJ la actualidad, 
saJe desde muy 1c:mpraoa edad a recibir cduc:acióo de ooIegios; al donde: la KIeo&ogía 
muchas vcccs no es igual a la de los padres. sino al oca:sioocs basta oomadictoria; la vida 
de 1DI niño actua1mc:nlc: DO gira en tomo a un culto o religión como en épocas anteriores. 
Por lo anterior se puede ~ que a ~ lMgo del tiempo la f.rutia en Mexioo ha 
cambiado Y se ha estructurado al base a un proceso de desarrollo histórioo Y social. 

Asi la familia pamx SCI" el sistema más efectivo para alentar y apoyar el desarrollo del 
niño. Sin la participKión de la fimulia, la estimulación temprana es pobebk: que no tuvien 
éxik) Y que los dedos logrados sean propensos a de:saparccer lm8 vez que la estimulación 
1mnine(W.,;t, _y A.-t ..... 1990). 
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2. TIPOS DE FAMlUA Y PRACTICAS DE CRIANZA 

Luk:ini en 1993 aamciooa queactualmcn&c: sec:ncucnlr8n dos tipos de familias básicamente: 

l . La familia nuckar. fonnada por padre. madre e hijos. 
2. La familia cxtc:nsa: formada por _ a'Ik:riores pero cxtc:ndiéodose Msta los abuelos, 

bermaDos Y familu.es más oc:rcanos. 

Esta autora precisa que la familia cx1c:nsa es muy frecuente en México, siendo 1DJ de los 
pocos paises en América en d que se mc:umba c:stc tipo de orpnizx;i6n Y que tic:nc: ciertas 
vcmajas sobre la familia nucica", ya que en caso de abandouo, divorcio o mucr1e de alguno 
de los oóoyuges, la fimilia formada por sus progcnilores acude a dar o nribir ayuda de la 
"..,.,.,. que boya quodado >Ola. 

En el ca<lO de la atención que se le proporciona a los hijos ptqucf'los estos SOl! cuidados por 
el resto de la familia; pues en el caso de las madres sollcns, la ayuda Y d apoyo de su 
familia coolribuyc de manera importante para la manutc:nción del hijo; ya que por lo 
gcoeraI estos casos; la madre biológica se ve Cf1 la obligación de trabajar Y es la macfre.. 
abuela quien cwnple la tarea de educar. fcn6mcno Que sucede casi exclusivamente en 
México a decir de Luk.ini. 

En el caso de abandona de a1gWlO de los miembros de la pareja SandovaJ en 1985, explica 
que es cuando la familia extensa aparece para dar soporte a los hijos Y la persona que se 
queda sola. De igual maoera en el caso de muerte ya sea de uno o de ambos padres; soo los 
abuelos Y tlos los que harán de padres substitu&os, permitiendo en los hijos 1m dcsarroUo 
casi normal. Este tipo de c:stJuct\.n familiar tiene a1gtlt1U desventajas ya que los niños 
educados en estas &millas se cocuc:utnn ame muy difCftDes Y variados tipos de modelos. 
Así mismo la educación que le proporciona CSlc tipo de familia alllifto en la mayoría de los 
casos DO time ooNi .. OOad ni 00D5Uncia en a.'Ito a lo que a di!M;iplina se rdicre, b'a)UIdo 
como ~ que exista Wl dc!cquilibrio en los pIItrones cducatjvos. 

Así la fanilia es d núcleo de la sociedad, del dcsanollo de las penooas Y el mnbito donde 
se da la supcrviWDCia del ... humMo su cm:imtcnlo y des.roUo. 

Poc otro lado pn Osatinsky en 1999 c:o el modo de actuar los padres expresan sus 
~ fisica, la JIflbtud psicológica y sus valores cuIturaks. Por lo que la cultura 
de!JempeAa \ID papel fuod.mentaI en las pn\Icticas de c:riam:a Y desarrollo de los nib. 

Para Roa Y Del a.rio c:o el 2001, los modelos de crianza se caracIerizan por los giros Y 
C3Dbios que tieneIIIlugIr como ~ de los cambios cultwalcs y sociales a lo largo 
del tiempo. A medida que el tiempo pasa y por lo tanto la sociedad cambia se da un proceso 
de lnInsfonnaci6n lo que Iba a la ncocsidad de introducir a los modelos de crianza nuevos 
cooor::pIOS que se J!iu*n ala realidad y tiempos en que se vive. 

Entre los aukns qwe han C9'diado las diversas practicas de aVnza, se c:ncucnbll en 1990 a 
8Mtman citado ID 8crt en 1999. d cwI pre!ICfU un estudio de o6mo R:SpODdm los 
aajcted.rca 8 los jMegos de ... lIiIos coa ~ en \1M UMOU&idid de África llanada 



Ikung. Asi mismo Bcrk en 1999 presenta las variaciones cuJhnles de los prepar8Úvos del 
sueño entre las cuJturas japonesa, afroamericana, italiana. causio-americ:a urbanos Y 
causio-american también expone en dicha investigación tramcultural como las 
oportunidades tc:mpnnas al movimiento Y al ambicnIe cstimll1anee ODOIribuycn al desarrollo 
moID<. 

Los modelos de cri.mza también regulan la manifestación de afecto y expresión de 
emociooes en los bebes según Román, SMd!cz Y Secadas en 1997, put:s las diferencias o 
semejanzas de las expresiones de emociones son determinadas principa.lmr:nte por facwR:s 
ambientaks.. La cuJttn instituciooaliza dt:k:nninados modelos de c:xpn:si6o que se añaden 
a los derivados de los rnsgos tempenanentaJcs. En algunas culturas, por- ejemplo se 
favorece la expresión de afectos y en otras, en cambio. se resma o ink:rioriza los mismos. 
El influjo de la cultura se pone de manifteSto en mayor medida en la modificación de las 
manifestaciones de las emociones. 

Baumñnd en 1971; citado en Papalia en 1998, estudio 103 niños en edad preescolar 
procedentes de 95 familias. Mediante entrevistas., pruebas y estudios en d bogar identifICO 
a los niños que fWlCtooabao en diferentes niveles y eslableció tres categorías en el estilo de 
los padres. Ella identifico tres estilos de: palemidad: autorilaria, permisiva y democrática. 
Cada una de e llas se rdaóona con ciertos patrones de comportamK=oIO en niños: 

• Los padres autoritarios valoran eJ control y la obediencia incuestionable. Tratan de 
hacer que los niños se ajusten a un conjunto estándar de: conducta y los castigan con 
energía por actuar en contra de ese estándar. Son más indiferentes Y menos afectuosos 
que otros padres. Sus hijos tienden a c:staI" más ioconformes, a ser- retraidos e 
insatisfechos. 

• Los padres permisivos vaJonm la ua&oexpR:si6o Y la artonqulación. Se coosiderao a sí 
mismos como reanos y DO como estándares ~ o modelos; y baocn pocas 
exigencia<; permiliendo que los nilaos controlen sus propias adividades tanto como sea 
posible. Explican las razones que :IOSIimm las pocas RgIas de la r.nilia, c:oosuItJm con 
sus hijos la<¡: decisiones Y rara vez los castigan. No son oontroladores ni exigentes Y son 
rebtivamenle afcc.1uosos. Sus hijos eo la edad preescolar tic:ndcn a ser iomadwos: con 
rnc:DOf" capacidad de autoc::ouIroI Y menos inIaés de expIonIr. 

• Los padres democriticos respetan la iDdivWlualKlad del nIDo aunque baccn énfasis en 
los valores sociaks.. Dirigen las a:tividadc::s de sus hijos en forma racional pn::stan 
almci60 a los temas aoles que al miedo del nIDo al castigo o a la perdida de amor. 
Aooque c:oo.fian en su capacidad para guiar • sus hijos respe&In los ¡ .... eses. la<¡: 

opiniones y la personalidad de los niftos. Son amorosos consccucntes, exigentes y 
respetuosos de las decisiones indepmdjenttes de sus hijos; pero finnes en rnantencI' los 
esrándarcs y la voluntad para imponer castigos limitados. Explican las razones que 
susIentao las posicioocs que adoptan y favoru::en d ialac.ubio de opiniones. Sus hijos 
evidentemcote se sieo&eo seguros al saber que los aman y ~ esptnn de dios. f..sklos 
niAos tic:ndc:o a c:onfW mis al sí mismos Y a CIOdlroIar3c. m.iliesbn ink:rés por 
explora- y se l!IUCShII 5IItisfcchos. 
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Se puede decir que los padres innuyen en SUS hijos. Los padres discipliJal Y socializan a 
sus hijos les enseftan comportamtentos de caráttt:r Y autocontrot El .:nor de kls pIdres es 
la inf1ucncia más importante que: los hijos tendrán. 

3. EL PAPEL DE LOS PADRES COMO EDUCADORES 

En los tiempos modernos afirma lamontagne en el 2OOO"cada vez son más las parejas que 
trabajan, se ~ o diYOrcian y que son arect.Ias pcw la .coesión c:cooómK:a. por- kl que 
sienten la,......qdact de estar orientadas • Jos oo;etivos y desempc:i'Io y que adcmis de todo. 
deben de m. • sus hijos"'. Por otro lado. este ... lIICIICicJM que "'los niños cambién viven 
en 1m mundo de c:ompdCncia con hor3rios llenos de actividades Y están siendo alados por 
padresque:cadadia se vuelven máscxigcnlcs". 

Es importaole tdmtiriCar el rol de los padres desde el aspedO de la educactoo y crianza de 
los niños, situándolos en la realidad socia] en la que vive la familia, espc:ciaImeolc los 
padres ya que ambos adquieren el compromiso de infonnane y .espoosabilizane sobre el 
desarrolkl Y la educación de sus hijos para convertirlos en seres maduros. .esponsabIes y 
felices. Como cfice Garcáa en 1984. "Para cwnplir la tarea de ser padres es necesario 
además de otras nociones tcrJtt armas de psiooklgia para comprender al ser bumano y 
cultivar esos conocimientos a tr.Ivés de la reflexión y de la puc::sta en pi3dic.a de los 
mismos". 

Ser padres agrega Garcia en 1984, "'no es crear y pOCleal hijos, se rcq~ de 1m demento 
primc:MdiaI que es la madurez personal Y la integJ ación Y oompomsión de la pwc:ja; Y csro x 
aprende y se puede mejorar. Es por CSCO que la educación requiere esfuerzo, cooducta Y 
ejempkl penonal. por lo tanIo, los pedtts tieneo el papel dccisiYO en la formación de la 
personalidad de 5US hijos. Tamo el padre como la madre desanpeñan un papel fwda ... ental 
para su hijo, ya que para él son la parte eseociaI de \oda su vida.... .. 

Para Salguero. Torres y Ortega en el 2001 el papel del padre en la familla DO s6Io baoe 
referencia • su r.ción biológica sino que implica un .npIio raago de funciones <lOmO la ,¡_ .... timpieza, f_ -... odU<Oción, oocialmoo .... <liscipliDo. moIdoonUenfo 
sosac:nimiaM cc::oe6mioo, albergue. pr<*:CCi6n entre muchas otras ftmeiones.. 

El padre aporta SIl pcnona, valores Y caplCKIadcs para dar la vida Y enseftar a vivir a sus 
hijos no so' "* esta ündo sino que B mismo esta siendo bmeC..-.iado poi" modio de un 
apreodizaje 1DWao. Los padtes puodeo de aI~ fonna regulaI-la cooduc:ta de sus hijos de 
edad ltmp_ • traYés cid .,qto del _1"""'" ftsioo Y fMniIiar ... ro..:.ur la 
exploración, d dcrés poi" los juguetes, la lectura de libros y la participación de los juegos Y 
conjuntos.. 

Estas actividades aalre padres e hijos influym en d desarroUo social y oognilivos de sus 
hijos por lo c::.-I se permite obea ... la rea.:i6n pedrc-bijo como un proceso bidil1::c:uouaJ 
",d "'" d .... ~ .. podo< yd podo< '" ni6o. (tlHd.ISJ) 
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Para Fromm; citado por Lukini en 1998, el hombre proporciona cua1idades de '"peoetr3ción., 
conducción disciplina y avcnn.n. vinculado con el padre quien a través de estas cuaJKIade:s 
dará quridad fisica Y material por medio de actividades ootidianas dónde el nii\o adquiere 
seguridId ea si mismo Y con la sociedad." Además el padre posee mas fuerza fJSica que la 
madre y este aspecto da a los hijos segtDdad; no solo por la fuerza fisica sino a través del 
sustc:dO mau:rial de su babajo. 

Garcia en 1934 opina que el padre debe de establectt un lazo de comunicación con sus 
hijos. través de la lDaIk "'Es indispumble que el padre se nlantcllga al día con los 
probIanas y progresos de sus hijos y que este dispuesto a contestar todos los porques de los 
niños., que ayudaran a C5labIcocr el conlac:Io con su padre y quien se encargara de que la 
comtricxioo oon sus hijos crezca a medida que ellos aecen, siempre que sea capaz de 
0000. comprensión y razonamiento. Cuando los hijos encuentran esto en su padre el 137..0 
de~jamá<; se rompe." 

PQf" lo anterior se pume concluir que la aportación del hombre en la educación de sus hijos. 
no solo beneficia al nioo en su desarrollo, sino establece las bases paI3 que en las familias 
se eduque y .se crie a los hijos de tal manera que se integren el factor masculino en la 
paternidad, en oolaboradoo con la madre.. 

Al igual que el padre, la madre no solo se deriva de su CODdiciÓll biol6gjca, sino que la 
naluraIc:z:a la provee a la madre de capacidades como la intuición, kmUB, suavidad, cte., 
ejerciendo una innuc:ncia lotaI en el desanoUo del individuo. 

Lukini en 1998 afirma con respecto al rol de la madre que "muchas de las mujttes se 
limitm • su papd biológico cubriendo solo las necesidades básicas de su hijo: canbiaodo 
paaaks o baftaDdo al bebe; sin presW' atención a la importancia a la trasceodencia que tiene 
como madre en .su hijo; las reacciones actitudes., formas de soIucion;w problemas. la 
capacWiad de dar de los hijos. depended de la madurez personaJ de ellos. Desde la 
gc:se.:i6a la madre lnfluye en d desarrollo de su hijo y su estabilidad emocional, el stress 
lDIW'ClnD el futuro de su hijo. 

P8nI esaa autora la f\mCión educadora de la madre como factor decisivo de la personalidad 
de su hijo se da en tres aspectos: 

l . fJ malcriaJ o practico. 
2 El plano afectivo. 
3. El plano de la _MIad. 

En el plano material o practico se incluyen lOdas aquellas actividades que vayan 
dcspcn¡nkt o estimulando al bebe; así como también aquellos objetivos a encausar el 
orden en lo que respecta a la fJSica del nilio: como limpieza, la aJimentaci6n, el w:stido. 
cte. f1 rn.ar ot;etivos y metas es importlnk: en dos aspcc::klS: Pok:nciar las capacidades 
del nIDo '! d coojugar kIs efc:aos en csIe Ir.m:no con otros aspccIOS de la penooaIidad del 
nilIo. 
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El plano afectivo: Es aquel en el que la madre incide con sus capacidades de cariño, 
oomprensióo y dialogo pana desarrollar en La personalidad cid hijo sus scotimic:ntos y 
afectos.. Por medio de eUa y del afecto que pueda demostrar a su hijo se provocara en él 
seguridad Y estabilidad emociooal. 

Desde el plano de la personalidad se ve que depc:nd.icndo de la relación que baya existido 
entre la madre y el niño en su desarrollo será su actitud en la vida atuIta.. Es esmciaJ que la 
madre se sienta p&eoa Y oompletameote satisfecha en el rol que esta desempeñando; ya que 
\DI madre fiustracIa, tra<mitA inquietud desarrollando actitutIes nocivas para la familia 

4. REI.ACIONFS DE APEGO MADRE-HUOA PARTIR DE DIFERENTES ENFOQUES 

Darwin en 1859, postulo que el fin ultimo para el cual se hallan adaptadas todas las 
e:structw2S de un organismo vivienk es la supervivencia de la cspocie. La adapCacióo de 
una CSlrudwa biológica cualquiera, sea moñol6gjca, fisiológica o relativa a la conducta se 
considaa un producto de la seleoción natural Su relación con La teoria del apego deriva de 
sus principios teóricos considerando las observaciones hechas sobr"e el modo en que se 
conduceo miembros de distintas especies ante una situación similar, en presencia o 
ausencia de la madre (Miehaca. 1997, p.12). 

Poc el lado del pstcoaná1isis el vinculo o relaciones de apego se describe en la '"1eoria de las 
relaciones oijétaJcs". Esta Iooria esta mati23da por dos escuelas: la Escuela Anw:lUta de 
Relaciones ObjétaJes represeotada ~ Erickson, Mahler, KoIu. y Kenbag y la teoria de 
rdación de objdo representada por Farbain, KJetn y WinK:ou (Loe. cit.). 

En fonna geoeraI en esla teoria. la figura materna aparece en UD lugar c:eotIaI en sus 
postulados Y !le haoe referencia a ella como el primeI" ot;c:to en el dcsarroUo psicológico del 
ser bumano (Loe. di. ). 

En la tcoria psicoana1ítica clásica el YO y el principio de ralidad surgen en el momeoto en 
el que el bebé :!le da cuenca de la exisk:ncia de un objeto exIcrior destinado a disminuir su 
tensión. Eslc: descubrimiento por parte del bebé es fundameotaJ para la difen:nciactóo 
gradual allre lo iDIemo Y lo extano Y bari posible La distinción entre lo que es uno mismo 
y el otro. EJ recién nacido carece de Yo, el cual se va diferenciando del Ello bajo la 
influencia del mundo extano. Esk: contacto pauIalino solo 3t l'CIIIiza a traW:s de La madre, 
quien rQlizad pIpd deI"Yo auxil .... (Freud, 1923, p. 212). 

Para Freud en 1923. estas experiencias tempranas que se dan en la relación madre-bijo, 
oonstituyen las bases en las que se: asic:ncan las rdaciones po:sW.riotts.. Sin embargo es 
necesario tener pn::sente que las aportadones del propio Freud al el terreno del desarrollo 
del nifIo son n:ducidas., ya que apenas alm trabajos con aiAos.. Su método consistió al 

hacer que los aduhos reoonsIn.r)'cIa sus expcrieocias infantiles.. 
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la relación entre este prirntt objeto y cI niño es importante también pan el desanoUo de la 
sexualidad infantil en sus diferenles etapas., así como para la instanci6n yel dcslnoUo del 
Supc:ryó, quien scní el rcguIador de Jo permitido Y Jo prohibido en la conducta referida por 
el su humano(Michaca, 1997, p.78). 

Es importante sci\alar que CII la tcoóa psicoana1ítica clásica como en SUS derivados 
(PsiooIogia del EJIo Y PsiooIogia del Yo) la importancia del primer objdo se da GI t&minos 
de medto de descarga pulsionaI, en tanto que la Escuela de Relaciones Objétak:s., centra la 
importancia de esta rdacióo m la ~ de 1m vinculo cmociooaI pcm .. 1C':D&e.. Ea 0CI3S 
palabras. mientras que para las dos primeras el aparalO psiqWco tiene c:nergia Y vías de 
dcsInoIlo propios., kJS lc:órioos de las rdacioncs otJjétak:s oonciben la estructln psiquica 
como resuhadode las reIacionc:sobjétales temprmas (Bermstcin. 1991, p. 56). 

SpilZ en 1965, cons.iden. que el lactante durante el primer año de vida esta desamparado, es 
incapaz de oonservar.¡e vivo por sus propios medios Y lodo aquello de lo que cartICC lo 
compensa y lo proporciona la madre. El rectén nacido es un ser psicológicamente 
indiferenciados si bien es cierto llega al minio con una dotación congénita, es una 
totalidad en muchos aspectos indifa-enciada. Diversas fUtlCtonc:s c:stn.x:Wradas Y basta 
impulsos instintivos se iran difert:nCiando progresivamente de esa totalidad. Esta 
diferenciación se inicia como resultado de dos procesos distintos.: la IMIiwacWn entendida 
como el despliegue de las funciones de la especie, prodlJC10 de la evolución filogenética y 
por lo tanto innata, que emerge en el transcurso del desarrollo embrionario y que se pooe de 
maniflCSlo m las etapas posteriores de la vida Y el desarrollo que se reftere a la ~ 
de formas, de functones y de conductas que :!lOO el resultado de intat:ambtos entre el 
organismo de una par1c y el medio interno y extlrnO de la otra, "'Iodos los feoót:¡oeoos 
psicológicos son, sin lugar a dudas el resultado de la influencia mw.a y de la Kción 
reciproca de factores innatos oon acoutecitntcntos cxperienciaJes" (Spi~ 1965, p.l7). 

Pala SpilZ el tema central es la génesis de las primc:ntS relaciooes de objeto, esIo es las 
relaciones entre la madre yel hijo. EJ análisis de esta rdaci60 puede _ CUCIU cómo de 
clementos puramente biológicos se va induciendo la primera rdación social del iDdimuo; 
es decir es la transición de lo fisio&6gic:o • lo psicoIógic:o Y social, por lo que es ~ 
oonsWIcrar dos factores: factores congénitos, equipo con el que el recién nacido está dotado 
Y que 0005la de tres eIc:menlos: el equipo hm:dado, dcIcnnin:ado po!" los gmc:s., los 
cromosomas. el ADN, el ARN etc.; las influencia<; intrauterinas que actúan dlnoIc la 
gc:stación Y las influencias que se t.ocn opaMJleS en el ano del J*1O. Ea...., que dentro 
de ios factores ambfcrn.a&c:s, oonsidenn que en la etapa biológica (in útero) las relaciones 
del fdo .... pui .1 .......... petaSitarias. pero en d transcurso del primer .,.., de vida, el nii\o 
abavesaodo pov una dape de simbiosis psiooiógica con la madre p1Iri gndua.lmmIe la 
etapa siguiemc donde se va a desanon .. las primeras inecraccionc:s 9Ocia&c:s (Loe. cit). 

Otro aspecto igualmente lmportan1e es el hecho de que la estructw-a psSquica materna es 
fuoda.".a1mmte distinta a la del hijo. por }o que la reIacióII: aItre ...oos es 
~ desigual, asimétrica; en oomm......cia la contribución de cada uno de dios a 
la rdaci6n ___ es tMDbién cIr::sigwI. Por C3&I ra2l6e Spitz al 1965 ...... qK ea d 
estudio de las rdacioocs de ~ Y de su génesis debe baocne Wl8I di3tribucióa tajaow 
QIlre la mmen de abordard~ a los 1IiIIos Y a Ios.tuhos. 
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Los motivos para esta distinción tiene dos componente WIO estructural y otro ambteotal. El 
primero es Ol relación con la estructura de la pcnonalidad ya qtae en el aduJto se trata de 
una organizactóo claramcnte defmida jerárquicamente estructurada que se manifiesta 
mediante actitudes e intciativas iodivtduaJes especificas, que intervienen en una serie de 
acciones circulares, reciprocas con el medio que les rodea. Cootrarilmente, el neooalo, al 
nacer, aun prc:scntando difermcia$ individuaies cWwnenle demostnbIes,. cwc:ce de l.Gl 

personaltdad OIpIiDda compll3b&e a la del aduJlo, DO existe Wciativa personal. ni ningún 
¡nCcicailb; .... 00II d medio cirrundMJtc, salvo el fISiológico. 

El segwado es 00II rdación al medio, la diferencia es según el autor, mis lmpn:siooaoIe si 
se constden objdivmlCllk. El medio circundanlc del adulto está a:IIl'Itituido por factores 
numerosos y extnemadamente diferentes, por una divenidad de individuos, una diversidad 
de grupos.. lD8 diversidad de cosas. Para el oeonalO el medio circundanae se reslringe a un 
solo individuo, la madre o quien la sustituye., pero iocluso la madre DO es percibida por el 
nconato como UIIiB entidad distinta a él, sino que es parte de la kltalKIad de sus necesidades 
y satisfacciones., "durante este periodo el infante aiado normalmente y el modio que le 
rodea forman &o que podríamos denominar un sistema cc:rrwJo, que consiste sólo de dos 
componente a saber: la madre Y el hijo." (Ibid, p24). 

Por otra parte, las explicaciones respecto a las primeras relaciones del niño oon su medio 
social, en términos de las toorias del aprendizaje., a6nnan de alguna manen. que la conducta 
social del niño se confonoa desde el exterior. El nioo es activo cu cuanto a la búsqueda de 
satisfacción de sus ocoesidadcs biológicas prirnaria'i., pero su interés por los miembros de la 
.,.,..;e",_""(Ve~ 1996. p.163). 

Dentro de es&a perspectiva gmera1 acerca de la socia1izacióo existen discrepaocias lmc:mas 
cuIJe autores de c:slII mrric:ntc respecto. kls lDC'JCMismos de aprendizaje que c:onsida.oo 
parB cxpliaw las 0Jnduccas de rdaci60 coa d OCIO. 

Conductistas como WalSOo y Morgan en 1917, describieroo en el Rlciéo nacido tres pautas 
de reacci6a (miedo, in, amor) deoominiodoIas emociones Í:mIIIas.- Según los a&*lres el 
miedo se puede ~ povocaodo las sigWentcs situacioots: pivar repentinarnc:me aJ 
nUlo de IOdo __ pro<IuoV ...... fime..joI.- Ia ...... .oo.e la que dumne 

Y empujarlo ~ cuando está. punto de dormirse o despertarse. fl. coojuoto de 
reacciones que se dID, son mspuestai bruscas que van de la inIcnupci6n del altento, intmlo 
de_de ........ _ . &mcim .... de ............... (l.o<. di.). 

Las situaciooes que provocan la ira son aqudlas que obstaculizan los movimienlos del 
inf.me ~ the .... al la rdeoci6o de la respUacióo basta que su can. cnrojca: y en 
esfuerzos por liba.se del obsIáeuIo. 

Las acciones que inducen a1 amor son el toqueteo, el ac:ariciamtcolo de las zonas erógenas, 
el cosquiUeo. d..mto Y mea:rio. El niAo puede rapondt2" de diferm&es maneras; si esu. 
llorando deja de ~ esboza sonrisas Y balbucea. En ni60s mayores apareoe la 
cxIeasi6n de kas bn:zos pidimdo que lo .bracen. 
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Dollard Y Miller en 1950, abordaron la relación madre·hijo, afinnan que durante el primcr 
año de vtda hay multitud de ocasiones en que la madre satisface las necesidades del niño, 
estabk:déndosc una correlación negativa entre los estados de hambre, sed, etc., y la 
auseoci.a de dla Y una corretación positiva entre su pn::scncia y el alivio de estos estados. 
De esta forma en cuanto proveedonl. de reforJ.adorcs primaños. la madre adqWere las 
propi<dad<s do refo",."""",-" (/bOl, 167). 

Al respecto, Bijou Y Baer en 1965, indican que la ftmeión esencial de la madre es 
proporcionaw" refon:adoo::s positivos al niño y eliminar ref~ ncgabYOS. Pos otro lado 
Cains en 1966, según estos autores menciona que el apego lc:Ddria su origen básicamente en 
las relaciones de proximidad entre el nifto Y la madre, c:x1a:Nfibvlote a otras persooas.. 
lugares Y objetos que preceden o acompañan estas re:spues&as.. Sin embargo para Scott en 
1971, de acuerdo 000 Los mismos autores; son las situaciones de auSICOcia de la madre las 
que generan el apego. A la reacción de afiliación por auscocia sigue la superactón de está 
con el restabk:cimicnlo de la nueva prtSCnCLa. El dcmcoto refomdor básioo seria en este 
caso la reacción cmocionaJ interna dcl niño. 

Por otra parte algunos psicoanalistas como Bowlby en 1986, Lartiguc Y Vives en 1992 
subrayan que Los lazos afectivos o rclacioncs de apego se han desarrollado gracias a las 
funciones biológicas de proporcionar protax:lón al infante para propiciar la supervivencia 
de la especie. Las emociones son poderosas y sosticneo las rclacioncs afectivas.. La cercania 
fisica entre: la madre y el nii\o se experimenta como agradable y segura, mientras que las 
separaciones traen sentimiClltos desagradables y de angustia. Debido a esta (O()IICeJK<Oón, el 
trabajo del investigador oon tm:uencia se ve desde un pmto de vista ctológioo dci apcg6. 

Históricamente la tooria del apego se desarrollo como 00II$CCUt:IICla de Los avances en la 
teoIogia Y como una variImIc de la tcoria de las relaciones objécaJcs.. Con base en estas 
teorias Bowlby inicialmente y posteriormente Ainswortb bideroo UD esfuerzo por 
inlcgrarlas a tos métodos Y a las perspectivas de la psiooJogia del desaroIlo en la nacicote 
teoría del apego. Esta pretende explK:. a partir de la madte Y el infante el desarrollo 
emocional y cognitivo de ~ (l..ara, 1995, p. 6). 

80wIby en 1986 propuso las f.a!Ies en el desarrollo del a pego: 

Fase 1: (de 2 a 3 meses de vida). Los bebes posee ciertos comportamientos que atraen la 
atención y la proxirntd.l ftsica de los adultos a su alrededor. Por ejempk» soarie. 

Fase 2: (de 3 a 6 meses). Los bebes siguen siendo amistosos con la gcolc: pero n:spooderán 
~oeme diferenk a la fegtn. de apC:gO. Por ejernpJo se calma cuando la figura de 
apego la carga si se encuc:ntra llormdo. 

Fase 3: (de 6 meses a 2 o 3 años). L..os nii\os mantienen la proximidad hacia las figuras de 
apego a través de sus propias babilMladcs de kx:omoción y otros cornponamic:mos que 
señalan sus JlClClC'SKlades afectivas.. AJmIedor del primer aiIo de vida k:lIS niIIos empiezan a 
usar la figura de apego como ... base scgwa de expIorw d .nbialle. 
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Bowlbyen 1986 cree que la vinculación afoctiva según se establece entre el niño y la madre 
presenta una serie de manifestaciones o conducta<; especifx:as tanlo por parte del niño Q)[D() 

de la madre o figura de apego. Según este autoc" las oonductaol del nino que favorecen el 
contacIO CXII'pOI3I son: 
• La oreosión. 
• El abn:m. 
• La búsqutda Y succión. 
• La pn:fcrmcia por estímulos sociales. 
• EII ...... 
• La risa 

Las conductas de la madre dirigidas al nino para ~ al reoertorio de conductas del 
niño .son: 
• El contacto corporal. 
• El intettambio global. 
• Conduela visual espacial. 
• Lenguoje gestual Y vubaI adoptado (augadode af""o). 

Es imponante observar que los nii".os desarrollan apego hacia las pcrsouas que estén en 
contacto con ellos.. Sin embargo cada persona tendrá un lugar descnninado en una jerarquía 
de aft:Ctos siendo la fi gura malerna la que ocupe el lugar mas importante, aWKjue existan en 
el hogar ollas figums de apego, como son los padres Y otros famiHan:s (Oda Peña.. 1995, p. 
20). 

La teoría del apego es a jWcto de algw¡os especialislas en salud mental el cuerpo de 
cooocimterdos cuyas oonoc:ptualisaciones pMlOCO mas rigwosas.. promdCdoras y fructíferas 
para comprender el desarrollo socio-emociooal de ios DÜklS. Permite seguir de cerca el 
desarrollo de sus víocuJos afoc6vos desde el nacimtcDo en adeI.JIc: y como esklIS juega WI 

rol fwx1amc:ntaJ en la explicación de por que alguoos nifaos cn:a:n felK':es y seguros de si 
mismos., otros ansiosos, deprioUdos, &ios. agresivos y/o antisocialcs(GardIi, 1999, p. 478). 

En este sentido las conductas de apego del infante bumano, como son la búsqueda de: la 
proximidad, !JOIIrisa. coIprse, de. Son oonespoodidas coo las conductas de: apego del 
adulto (local', 9OSICntt, calmar, de.) y estas respuestas refuc:r.t.an la coodllCla de apego del 
niño hacia ex adulto en partieuIar. La activación de conductas de apego depende de la 
evaluactón por- parte del infank de \DI conjunto de sei'Iales del entorno que dan como 
resultado la cxpc:ricncia sut;etiva de: seguridad o imeglridad.. La experiencia de: seguridad 
es el ~ del sislema de apego, que es por tanto, primero Y por cocima de todo, un 
regulador de la cxpc:riencia emocional. Por lo tinto c:sk fenómeno se encuentra en el centro 

de: muchas formas de tJ3StOmOS mcncaIcs (Fonagy, 1999, p.205 Y 206). 

Ningún nifto nace con la capacidad de regular sus reaoctonc:s emocionaJes. Un sistema 
regulador diidico se de:sanoI1a en el que: las sd'Ia&cs de Jos niños en cambios en sus estados, 
JDOIDCDIO a 1IM'MJIf'DIO, son eoteDdidos y rc:spondjdos por el eWdador/a permitiendo. por lo 
tao&o ak:aQar la rc:gubci6n de csIos alados. El iftfanIc apeode que: la Ktivaci60 
DCW'OvegeUibva ea peseocaa del cuidador/a DO dará lugar a lIBa dcsorganizacióo que vaya 
mis .... de las ...... -idw\es de afroIItIr" la situaci6o.. 
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El cuidador/a estará allí para reestabIeccr el equilibrio. En estados de activación 
incomrolable el infante irá a buscar la proximidad flSiea con el cui<Iadcw 00II la esperanza 
de ser calmado y de reoobnIr la homcosIasis la oonducta del infante hacia el final del 
primer ai\o es intcnciooal y apaIemcmmte basada en aperieocias cspcciflcas. Sus 
experiencias pasadas con el cuidador/a son ulCOIpotadas con sus sistemas 
rcprcsmlacionales a &os cuaJes Bowtby en I ro denomino .. modelos inIauos inIaacIiyos"o 
Por k> tanto el sislema de apego es Ud sistema regulador bKHocial hcmtn93tioo abierto 
(Ibut 213 Y 214). 

El vinculo e:saahlecido del infante con $U madn: o cuidador es el resultado de UD conjunto de 
pauta<> de oonducta earacteristicas que se dc:sarroIla en el entorno Wilieok: durante k:JS 
primeros meses de vida. la confaanza en la disponibilidad de las figuras de apego a la falta 
de este se consolida en la infancia, niñez y adolescencia Y cualquiera que sea la expectativa 
desarrollada. tiende a COIlSCfVllJSe mas o menos csaable el resto de la vida (lara,. 1995. 
p. l0). 

5. LA IMPORTANCIA DE LA RELACiÓN MATERNO INFANTIL 

La calidad del cuidado malCmO que recibe un niDo en sus primeros años es de vital 
imponancia para su futura salud mental ya que es la base del desarrollo del carácter y de la 
misma salud mental. 

la mujer, afirma Naranjo en 1981 , sea cual fuere su estralo socioccooómico., aparece denlrO 
de cualquier gama de orden familiar, como el eslabón más fuc:rIe (siendo a veces el más 
débil Y el menos asistido), 00 sok> por su desernpeiio de madn: sioo por el hecho de que la 
constitución familiar descansa en su propia capacidad de or-pam.- un bop' y de criar a sus 
hijos y de proveer lo oecc:sario pan la sobrevivencia. 

Durante el primer aoo de vida el bebé depende dircdameote y tOIalmente de su madre para 
sobrevivir y se RlC¡uiere de esta dependencia para que pueda amcntarsc al máximo todas 
SUS habilidades Y desarrollo en general; es decir, en ésta etapa la madre funciona oomo 
intcrpme de toda pen.epción, acción y lodo oonocimiento (Spitz, 1965, p.28). 

El niño desde su nacimiento mostrara ciertas aptitudes y reac:c::ione:s instintivas pero le 
quedata mucho por descubrir; su r.nilia puede llegar a llenar- esos vacíos, pero 
principalmente scri de la ~ de qWm aprmda, debido a que ella se halla implicada en el 
prooe3O naluraI con su bebé. Como lo expone Sk:m en 1913 esk: prooeso se ~vuclve 
con fascinante intimidad y compkjKSad p8I3. k:JS cuales tanto ella COOlO su hijo estAn MI 
~ por milenios de evolución.. 

El tennino ser una madre "'bastante buena" ha sKJo acuñada para describir la actitud 
materna que bisicameote satisface las lICICf:Sidades del niDo. Una madre "tJEtanIe buena" 
DO solo intuitiva e lostiotivamc:ote reacciona coo carifIo, sino que gradualmc:ale permite que 
d pequeiio experimente también taD. cantid.d siempre aecieMe de fiuoItJa:iouts.. 
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Lo que se cnx: esencial para la salud mental es que un infante o niño pt:queik> debe 
experimentar l818 relación afectuosa, intima y continua con su madre (o sustituto materno 
permanente) en 11 que ambos encuentren satisfacción y gozo. La relación del niño con una 
figura maleml dan:nte los primeros liños de vida juep un papcl esencial en su desarrollo 
integra] ya que oonstituirá una fuente de seguridad emocional que le permitira relactonarse 
con otros de...aa positiva (Bowfby, 1985, p.89). 

Douret en 1994 oos menciona la importancia que tiene una adecuada vigilancia medica en 
las unidades de aDdados del recién nacido, pero que además de los cuidados para poder 
mantener con vida al neooato, es también importante establecer un medio ambiente 
adecuado, es decir e:stabIecer lo más temprano posible la relación madre-hijo e inclusive 
~jo. 

80wlby en 1985 por su parte comenta que la situación genérica en la que el niño carece de 
W13 relación adtolNla, cariñosamente hablando con su madre se le llama '"privación de la 
madre" ya sea tota1 o parcial Los efectos adversos de la privación varian con su grado. la 
privación parcial produce anstedad., una excesiva urgencia de cariño poderosos 
sentimientos de venganza y como resultado, sentimientos de culpa y depresión. Un niño 
pequeño no puede baccr frente a todas esas emociones e impu1sos. La manera en que 
responde a estoo trastornos de su vida interior ouede acarrear desórdenes nerviosos e 
inestabilidad de carácter. 

Cada bebé es una experiencia especiaJ para la madre., así que ella debe encontrar su propia 
manera de ser madre ron cada bijo. " El amor de su madre y su placer en él, son su alimento 
espiritual"(Loc. cit.). 

Field en 1980, afinna que las primeras interacciones establecen la base para el desarrollo 
social, emocionaJ Y cognitivo y que estas son el fundamenIo para el desarrollo de las 
habilidades de oomWlicacióo de los nIDos. las mlelaCCtones se establecen por lo general 
durante los primeros meses de vida Y su generación adeneda o inadecuada en éste periodo 
es aitica para d desarrollo temprano de habilidades de comunicación. 

y 80wlby en 1985, menciona que iniciaJmente la comunicación de los niños es con la 
madre y estos medios de comunicación se dan a b"avés de la expresión emociooaI y de la 
conducta que la acompaña. Y aunque poskrionnente completada por el dialogo la 
cornunM:ación medida c:mocionaImeote persi* como la cancteristk:a principaJ de las 
relaciones íntimas a lo largo de la vida. Así la madIe de sensibi.lidad corriente, se adapta 
ripidamente • los ritmos nalUraIes de su hijo y al pttSW lIIeoción a los detalles de la 
conducta de ése descubre que lo satisface y actúa CfI consecuencia. al hacerlo, no solo lo 
contoenaa, sino que también obtiene su cooperaciólL 

Es decir poco a poco se establece Wl nuevo código en la comunicación entre la madre e hijo 
entonces la DBIIl podní compn:ndel- los mensajes del bebé entcnda- su llamo, su mirada, 
gestos. ese. Ella puede de acueroo 000 esta situación desarrollar sus capacidades creadoras, 
sus aptitudes maanaIes.; swge así la madre como la primera figura estimuladora (Matas. 
1997). 
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Bergeren 1990 considera que existe un faaor de riesgo en el cIc:smollo del nilIo a partirdc 
la influencia e inoonsistax:ia de la actitud de la ~ con $U bijo durW1IIc: la i.nf:.cia 
Iemprana. AJ principio f:S di6c:il pana la madre dice esK: uor- aacnder y anticipar la 
conduc:ta dd nIDo. Ncocsita irlo observando Y ooooc:iendo; así la madre aprende a k.er estas 
señales Y empieza a cntaJdc:rtas., facilitándose entonces la i'*'-'Cióo eob'e ambos. Se sabe 
que la srmibilidad maIema. la.."..,....... de la madn: J*3 idapdai sc::i\a&cs. la calKt.J de 
sus respucsIaS, la coosis&eocia Y contingencia en el manejo del niño, así como la 
optimiDcióo de opot1unidadcs para favom::cr d desarrollo dd nmo junio COD la v.iedad 
de experieDcias, rodeado pe.- UD clima c:mociooaI positivo. son pilares imponanks dcotro 
de la rdac:ióo ~nfilJtil. 

P813 1989. Bowlby menciona que la madre modifica su c:ooducIa para poderse adaptar al 
bebé. Su voz es suave y su tono más agudo que el habitual, sus movimieolos se vuelven 
lentos y cada una de las acciooes sigWenlcs se ajustan en su forma y su ritmo de acuerdo 
con el modo en que se desempeña el bebé. Todo esto se da en uoa etapa en La que la 
cantidad de interacción que se produce está detenninada casi IOl3Imcnte por la madre. Asi, 
medianle una hábil entretejido de sus propias respuestas con las de él, crea ID! dialogo. 

Evans e IIfeld en 1992 afirma que el desarrollo de una relación de apoyo y confianza es 
cruciaJ tanlO para la salud tisica, como para la salud mental del niño. Por esto el hogar debe 
representar para el runo una fuenle de cstimulacibn a b'avés de los padres. pero 
principalmeote de su madre, que es ella quien en situaciones oonnaJes pasa ma:ycw tiempo 
con él y satisface sus nccc:sidades má<i importaDCes., por lo que la madre requien: 
flexibilidad y capacidad pan graduaren su bijo la atc:nción.. 

El acto de proporcionar cuidados (que es el papel má<i irnport.ne de k>s padres), es un 
oomponenIe básico de la naturaleza bumMa.. Es importanIe mencioo. que en la influencia 
que ejeroc la madre en el desanoIlo del niño, es necesario considerar facaores como el 
apoyo emocionaJ y el tipo de aPelados que tuvo cuando ella en. nifia. que la hin Uewdo a 
adopcaresc: cstiloc:n sus cuidados (8owIby, 1989, p. SO). 

Libennan eo 1991 después de habr::r realizado UD estudio de inler\'enct60 peventiva y 
tnU:nicnto con diadas ansiógmas eocoubaOlI que el princi¡.l foco de in&erw:ncióo en. la 
respuesta a Las experiencias afectivas entre la madre Y el hijo, k>s resultados mostraron que 
la inlcrVención fue efectiva ya que ~ la c:mpIIIia con d Di6o. di.<miou)'o la evitación 
resistencia y enojo y atllllf7*> el logro de ooa correcta paICmidad. Estos rcsuttados apoyao 
los de Frailu en 1980 citados por l...ibc:mwl. que ar ..... que la i:nk::rvención con Las 
madres puede producir efedos bc:néfKlOS con el funciolwnienloemocional. 

El dcsanoUo de la inteligencia está unido a la relación afcttiva que se eslabk:zca en el 
comienzo del desarrollo y a la sociaI~ al igual que es la t.sc del lenguaje que empica 
el niilo para expresarse. Las oocioocs que el oil'Io va adquiricodo a medida que crece 
depende de los cuidados 1DIIkmoS Y de los vincukls que estable« al Sltisfaca- sus 
ntn'kiadrs l:oIcnienca t..eo emociones ~ como dcsIo.t.bles (Malas. 1997). 
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6. LA MADRE O CUIDADOR COMO ORGANlZADOR EXTERNO 

En el desarrollo coooeptual, se considera a la madre o cuidador como un organizador 
exllmO lecooocieodo la imponancia que cjc:n:e el medio externo en m procc:sos de 
organi23cióo y reequilibración del nüio. El comportamicnlo adaplafivo del ni.fto implica 
interaccioocs aItR: inlemo Y exacmos. la dinímica de estas td.:ionc:s 00ftlJevan • plOOC!J05 
de organi23cióo Y equilibración 

Siguiendo el maro:> explÑ:alivo que Piaget en 1985 plantea; en esta organi23cióo cxisacn 
p""""".,..,...(<I;f __ "-_) ~ ............... 
tanto la conservación del todo como la inleraoción de panes diferenciadas Y esta función de 
organi73ción se puede ClKlOIIb. tanto en los intercambios sujeso-objeto. como sujelo-sujeto 
(nivel intcrindividuat). 

Por otra paru: el sujeto en estas interacciones se encuentra expueslO a la influencia de 
múltiples 00stácW0s; razones suficientes que le caman desequilibrios y nea"$Ñ'Iad de una 
reequilibración maxírnizador.l, mecanismo rector del desarroUo. Si bien CSlOS desequilibrios 
constituyen el motor de su acción., sólo serán desencadenadore en la medida en que existe 
en el sujeto la posibilidad de supernrtos, "es evidente que en una perspectiva de 
equilibración una de las fuentes de progreso en el desarrollo de los conocimientos ha de 
buscarse en los desequilibrios como tales, que por sí solos obliguen al sujeco a superar su 
estado actual y buscar lo que sea en nuevas dinx:ciones. Sókt que DO es menos t:YidenIe que 
s i bien los desequilibrios oonstituym un factor esencial pero en primer lugar molivaciooal 
no podrían dcsempei\ar todos la misma función fonDadora Y solo Jo harán • coodici6n de 
dar lugar a supenIcione:L." (Loe. cit.). 

Es asi como se puede ooocebi.r d papel de la madre como organizadora ex1c:ma en el 
sentido que sus .:cioues gt*dm ... onien. \ni. 3CCUCnCia Y .... nriplocidad, con las 
posibilidades del nüio de aVan:lM hacia ronnas de equilibrio mejo«:s que proDlUICv.I su 
alllOOrg8nizació 

Sin anbargo no basta con garaoti2ar que la madre ofrezca al niao oportunidades para que 
éste realice ddcnninadas actividades. es ncoesario 1c:ncr prescnCe que scri el propio niño 
quien constnJya esos ofm:im'co&os como vadadc:ras oportwUdades. "'Cada individuo puede 
oonsbuir las mismas condicioocs ambientales de mmcra distinla. Es mis d mismo 
individuo puede consbuir las mismas condiciones .nbieotaJes como distinlN; 
oportunics.dc:s en c.:ia periodo del desaTOnO!' (U~ citado por Del Rió en 1991 , 
p260). 

En este sentido 00 es posible pIamear una imagen o estilo Unico e tdeaI de la actividad 
materna, pero si al menos oonsidera' las anck:ris6cas ncc::esarias de esta actividad, que le 
permitan coostill1ÍlSC en facilitadora de organimeión Y recquilibración, ante los obsIklllos 
que $e pll:II5Játi. 
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7. EL PAPEL DEL PADRE 

Por lo gaw.:raJ awtdo se habla de la relación padres e hijo, se hace rererencia 
cxcl~ a la madre omdiudose un poco de 60s padres Y que estos pueden ser tan 
sensitivos Q)D sus hijos rc:ciéa -=idos como lo son las madres (BdsIcy, 1984). 

Solo durarIle los últimos años 9t ha investigado sobre la irnpottaDcia de la inleracción entre 
el padre Y su bebé <hnn&e el primer año de vida, &SÍ como las ~ de la misma en 
e l dcsarroIlofuturo del utt.o(Y1daI Y Dia:z, 1998. p. IS). 

A partir de las oonocpciooc:s tradicionaJcs acerca de la rdaci6n padre--hijo un cambio que 
rqlCfWIC: ~ en los ~ scxua&c:s y 9Ociak:s que jueglll bombres y mujeres en 
la soctedad moderna. La imperiosa lW'tt$Ñiad econ6nUca y el cambio social han llevado, 
taolO al hombre como a la mujer" a adopw papeles que Ia<u baoe algún tiempo hubiesen 
sido imposibks. Las mujeres han salido de sus hogares para enfrentar una r-c:sponsabilidad 
ooonómica Y satisfaoec una ncc:c:sidad de accimtento personal y los hombres han adoptado 
conductas que reflejan más apego a la ramilia y más interés en la crianza de los hijos. Así 
rntsmismo, estudios actuales sobre los vakwcs soc1ocuJturaSc:s de hombres Y mujeres. 
indican menos diferencias entre géneros (Lara, 1991, p. 14). 

Young en 1990 sci'laJa que los padres son tan capaces de cuidar a los nii\os como Jo son las 
madres. Les ptOpOrCtonan inrormación y experiencias de apn:ndi~ a su bebé y 
desempeñan un rol importaRle al guiar e l desarrollo del nioo. Los padres influyen en el 
des.roUo inlclectual de sus hijos de muchas maneru. Toman parte de lodos aquenos 
aspectos taJes como la maneta como se sienten y actúan COI) sus hijos. las actitudes que 
hayan .tquiñdo de sus propios pIdrcs y oomunidadc::s, sus propias habilidades e intereses 
inteklctuales y la caJKtad de su matrimonio. El desempeOO de UIl padre puede ser útil o 
dañino: cuando es estricto, dognWboo Y didoriaI. por ejemplo. es probable que sus hijos 
tengIm rcsuJtatos poco ,..isfaorios m d colegio. 

El papel del padre DO se puede ignonar- dentro de las primeras tdaciooes entre: el bebé y su 
enlomo ya que es c:onsiderabk:me imponante ya que se J*de sd'Iat. que d padre 
comienza a estab&eoer uo vinculo COI) su hijo recito nacÑJO durmIe los tres primeros días 
después del -.imienlo Y 00II Ji .. :nC'Ocia ncs. Exislen ciertaos: anc:te:risticas de dicho 
viocuJo que se pueden sinteci12r romo "embelesamiento" o el sentimiento de quedarse con 
la boca abierta y a la vez mostrar ~ interés constanIe por su hijo (Vida! Y Diaz. 
1995, P. 18). 

En cuanlo a su modo de habWse se a observado que los padres también emplean un 
......., -.00, """;- al de las _ med;"'" ~ de _ Y &a=, 
más pausado Y abreviado que ayuda al ~ a n:cooooe.-Ies.. Por otro lado los padres están 
capacitados pn. responder M*: distintos llantos de sus bebés (hambre. maIeslar-, sueño, 
etc.). Cuando d bebé emile a1gi1n sonido los padres suelen reaccKxw más devolviéndole a 
su vez UD sonido, mtentras que las madres sueIc:o ft'anr:iow- ac::aiciárdoIo. fJ padre pues 
reacciona a las se6aIes del bebé: Y éste a su vez aprende a utilizar sus capacidades de 
0()0"It .............. ,... iIlfluircn d ClOIIIpOI1aIaie.Aode su J*Ire(Loc. cit.). 
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Los padres parecen ejercer más influencia sobre los hijos que sobR: las hijas, 
probablemen&e es porque los niños se identifiquen con sus padres y viceversa. Es muy 
probable que m niños imiten a m padres que sean enriquca:dores, que m aprueben y a 
los que ellos \'tal fumes pero que DO ustn futmt para dominar e inlimidar. Con m hijos 
varones exisae una mayor actividad fisica que 000 las hijas Y a su ves m nii\os varones 
eligen clarameole a su padre como compañero de juego Y las nii'iitas mucstnm una mayor 
preferencia por la madre. Esto se puede entender por influencia culhmll. donde exlsaa una 
cIana diftte:oeiación sexual entre el desawroIlo de los niños Y las nii'ias para las expc:ctativas 

de "" """'"' (lb;"; p. 21.). 

Pamce que la ausencia del padre tiene Wl efecto neg¡divo en el desarrollo cognoscitivo de 
Jos niños y 00 efecto más marcado en Jos grupos i:tnicos que: miran clarameok: al padre 
como la cabe7a del bogar. Los niDos que pierden a sus padres antes de los cinco años se 
desempeñan en forma deficiente en la escucla, a1 igual que las niñas antes de los nueve 
..., (lb;"; p.22). 

Cuando los padres adquieren satisfacción en la relación con su hijo y adquieren sensibilidad 
y responsabilidad hacia las necesidades del niño en todas las áreas del desarroUo, crea un 
ambiente facilitador en el cual el niño es capaz de desarrollar todo su potencial (Caballero, 
\99\ , p.25). 

Ser padre es aJgo muy complejo e intuitivo para ser ensci\ado, pero entender- lo que esta 
pasando con el niño, puede refomv el buen juicio del padrt: Y su sensibilidad, además de 
proporctonarles placer. Cuando los padres go71ln la interncctóD 000 so nuevo bebé y a la 
vez el bebé goza 000 esta relación, este se convierte en un proceso circ:uJ.. benéfico que 
involuaa a ambos (Loc. di.). 

Los padres actúan en relación con el niño principalmente mediante el juego. [)redjcan aJ 
juego una proporeióo mayor de tiempo que la madre. Ellos al exptsaise hablan menos y 
manticocn más contacto fisico que las madn:s. La inIaJsidad de las intcmociones de juego 
influye en la constitucióo del apego. fJ padre incluso más que la madre panx:e dcsc:mpeftai 
Wl importante papel en cuanto al papel sexual desarrollado en el futwo por sus bijos a 
través de múltipb maneras: de su pnonalidad, sinieodo de modelo, mcdianf,e SlL'l 

interacctooes cotidianas con sus hijos. El padre, desea estimular el desarrollo ftsico e 
inteJectual de su hijo, mic:ntms que con su hija es mayor su deseo de estimula- su feminidad 
(VHloI Y ();az, \998, p. \9). 

Se puede resumir diciendo que aquellos padres que inleractÚan directa y activameok: con 
sus hijos desde los primeros días de vida posibilitan 1BI mayor desawroIlo psicomotor eo ~ 
hijos y favorccc:n un mayor apego, así como estimulan una mayor inkgrac;OO social futura 
en sus hijos. Asi podemos ver que tanto los padres como las madres influyen sobre el 
desanoIkt mental de sus hijos 
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8. EL PAPEL DE WS PADRES EN LA ESllMULACIÓN lEMPRANA 

Hoy en dia se sabe que Jos niños comienzan a recibir y a comprender infonnacióo desde el 
momen&o en que naa:n e incluso desde que se encuentran en el seno matemo. De esta 
manera la fuen&c principal Y primera de esa infOl1lllDón son los padres de aIú que: la 
lesponsabilidad del apaxliDje Iaup ..... recaiga en su kICaIidad en dios.. Los J*Wcs entre 
otras re:spoosabilKlades tienen la labor de estimular la imaginación de iocuJcar la disciplina 
y de ensei\ar al niAo a c::oopa_, ¡xw kt que es impor1aok: que se tc:ag;m .... claras que les 
ayudm a dcsa:npa1aJ esa Ia't:a de la mejor manen. posible (Mcjia, 1996. p.49>-

De acuerdo con Libennan en 1991 con rc:spocto a la participación de los padres en los 
prOgHilüa:S de estimulación., un grupo de inYestigadores han demostaado que Jos programas 
más exitosos en términos de las ganancias en el coef.ciente inteLectual (c. l.) del niño 
fueron aquellos doode participaron los padres (Kames. Teska Y Hodgins 1970; Modden Y 
Cols. 1976; Field Y CoIs. 1980; Palti Y cms. 1984; Palti y AdIer 1987; Barrera, Rosenbawn 
y Cunningham 1986; Achcnbach y CoIs. 1990). Otros programas si bien no confirmaron 
ganancias en el ej. mostraron mejorías signifteativas en el manejo Y nivel de estimulación 
de las madres con sus hijos (Comer Y Thoman 1972; MGCoIlum 1934; Rauh Y CoIs.. 1990; 
l..ibennan y Cols. 1991). Por su parte &wJby en 1986 y Winnioot en 1990, han mostrado 
como la madre es un medio potencial para mejorar el desarrollo de su hijo. 

En el momento actuaJ DO se puede negar la importancia de vincular a los padres en los 
programas de cstimuJación. Los R:Cieotcs enfoques sugieren un cambio en el modelo 
centrado en el niño, por un modc&o más amplw que in~ en las estrategias de 
inIerw:oción k:mpi_1II. a Jos pedrc:s como principal fucoIe de emiquecimic:ato del medio 
ambiente social al el cual se desarrolla (Dunst1983; Wcintnwb y Palti 1991 ; EAYRS Y 
Jones 1992; 8arUetty Pipc:r 1994; ciados por Libernwl. p. 2(9). 

En los programas basados en el hogN con tutores., se ha demostrado que la iDlervmción de 
kJS padres 00 sólo benefició al mfto al d prog¡a ... sino también a los demás hijos. las 
ganaocias de la inlavcoción de kJS padres dW1mle los alIos ~ se mIujeroo basta 
tal punto que la .. 5p' ~ ... Wa:iPaI del dc:slKmllo del lIiIo fue asumido por un 
miembro del pcnonaJ al lugar de dc:j.- La re:sponsabilMiad al padre. sobre todo cuando el 
nii\o fue matriculado simuháll'Mnmec al un progl .... de ink:noenciód de grupos.. Cuando 
el niño tenia cinco alIos la inIervcnción de los padres parecía Icoc:r poco efcclo en cuanto a 
las ganancias m desarrollo inkkdJal. Pero los niiios que estIIb. en un progian. 
intensi YO de intervención de los padres, especialmente previo a su matriculación en la 
~ lograroII pII.DCias mayores y más duraderas ea d prograoa de gn.,os (Mejia, 
1996, p. 50). 

Por lo que la estimuLación temprana R:quiere de la presencia de ot;etivos claros y concretos 
que orierRen $U acción de abi que pM'a llevar a cabo $U prictica sea DOCCSIrio que los padres 
cucmen con alguna guia profesional que ios orien&e en CUIDo al desarrollo del niño. en las 
actividades que éste puede rcali:z::., de. (Loe. ciJ.). 
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Además como refiere Gordillo en 1991 el entrenamiento de los padres Y maestros a fin de 
que proporciooe:n una mejoc estimuJaci.óo aJ niño dentro del medio familiar permitirá 
estableca" babiltdades importantes en los infantes y sus padres que potenciaJmeote serian de 
utiHdad pata el desarrollo psicológico del niño. 

Fina1meote se puede decir que los padres influyen sobre el dc:sanollo meo&al de sus bijos. 
Ambos lo bac:m a través de la estimuIacióo din::cta por medio del tacto, el habla Y el juego. 
Si no existiese dicha esúmulación por parte de los padres o figuras sustitutas los bebés 
podrían sufiir un retraso afectivo e iotdc:ctuaI in-c:parabk:s. 

9. FACTORES PROBLEMÁ llCOS QUE INI-WYEN EN Lo\. FDUCACIÓN, CRIANZA 
y RELACIÓN ENTRE PADRES E HUOS. 

Para Wimicot; citado por MaJdonado en 1995, desde el nacimiento el niño es un ser social 
en relación con sus padres o cuidadores y su relactón es reciproca. Los padres influyen en 
la conducta de sus hijos y el bebé modifICa también la conducta de sus padres. La relación 
es pues una transacción. 

SegUn Maldonado en 1995 los niOOs pequeños pueden manifestar problemas múltiples que 
a menudo se relacionan roo diftcuhades enlre el bebé Y sus padres y todas estas situactOIlCS 
amerilall a1eDciÓll temprana parn evitar problemas ulteriores: 
• T nl'ilOmoS de aJimentacióo. 
• T nl'ilOmoS en el sueno. 
• Trastornos de apego entre el bebé y sus padres (difM:UJtad para lespoidcl- a los inreolOS 

de Los padres pata comunicarse y faha en la respuesta emociooaI del bebé). 
• T rasIomos en el desarroUo. 
• T rastomos en la capacidad del bebé de auto-regularse. 
• Prob&emas surgidos por ncgIigc:ocia o maltrato al bebé. 
• Malformaciones mayores c:o el bebé. 

Este autor describe que en caso de embarazo deseado, los padres desan-oIlan un apego 
paulatino que cmpient C()O el deseo de k:ocr un bijo. I...uego se refuerza csk C()O la 
confirmación del embarazo; se intensiftea cuando la madre percibe los movimientos del 
feto. Más tarde cuando naoc el bebé Y responde a los cuidados de sus padres se estab&coc un 
apego intenso con él, ahora es una penooa verdadera. concrda y única. Este mismo aulor 
ejemplifica que dUl'3llk: los primeros iDC!JCS el recién nacido goza del oonta::to de cualquier 
pcrsooa que se le acerque. 

Poco después de tos seis meses de edad desarrolla una prefercocia mis obvia con su madre 
y el padre.. Luego el nifio siente amicdad O miedo ante poSODaS extrai\as Y se afena a sus 
padres o cuidadores. Este fenómeno indtca el apego del niño Y se manifiesta en muchas 
situaciones. fJ apego optimo puede favora::a- en años posICriores. que el niño sea más 
oonfiado Y que k::Dp la habilidad de ~ C()O otnIs pei UDS. 

De: .:uenSo C()O MaIdonado en 1995 exisIco varias situadooes que $OD probIcmálicas Y que 
puecJen infJuir m d desmoHo del apego CIIb'e los p8(kes • su bebé y son: 
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a) Interacciones fantasmáticas. 
b) Temperamento dificil del bebé. 
e) Sensibilidades sensoriales. 
d) Depresión materna 
e) Alto esbis psicosociaL 

a) Dentro de las primeras situaciones problemáticas oon el teonino " interacciones 
fantasmática<;" se designan las expectativas.. fantasías y percepciones,. illCOf\SCientes o pre
coocientes de los padres que sin darse cuenta, oolocan sobre su bebé como ejemplo el sexo 
con el que deberla nacer, o si es pan::cido a algim miembro de la familia (con la carga 
emocional que esto engloba) etc., estas expectativas o alribuciones distorsionadas pueden 
dar lugar a UD. balo nc:gaIivo o de sobiepiowcctón al bebé, al atribuirle e:aracteristica o 
conductas inexisceotes. 

b) El~temperameoto diflCil del bebé es el estilo o tendeocia innata característica de la 
pcfflOD3 al reaccionar ante estímulos y situaciones. Un niño con tempaamento dificil tiene 
mayor energía motriz y grado de actividad, reacciones más intensas como enojo o 
frustración, más tacilmente protesta y le es difícil adaptarse a situaciones nuevas... El 
temperamento difICil puede ser UD. factor de riesgo para el maltrato de un niño pequeño 
sobre todo si su familia tiene otros problema<;.. 

e) Sensibilidades Sensoriales. No hay bebé igual a otro cada niño tiene sus capacidades un 
tanto diferentes a otros y por Jo tanto prefercnc~ sensoriales o maneras diferentes de 
reaccionar a los estímulos. Es papel de los padres descubrir las sensibilidades y respuestas 
de sus hijos paulatinameote. El mejor método de crianza es aquel en el que se logra un 
acoplamiento sufICiente entre las sensibilidades requeridas por el bebé Y las posibiltdades 
de los padres de responder a ellos. El probkma se: 5USCÍaa cumdo los prdes DO e:stabk:cen 
el grado de sensibilidad de su hijo y no le propon:ionan o le proporeiooan de más el 

-~. 

d) Drepresi6n materna. Es UD problema frecuente una posibilidad es la depresión posl?rto; 
otra. más fi'ccuI:nte son los trasComos depresivos en geoeral, sin rdacióo especifica con el 
embarazo o parto. Una madre con depresión o angustia puede manifesaar poco nivel de 
enc:rgía, insomnio, mucho cansancto, probIc:mas pera OJOtCI"a se:. tristeza profunda Y pooo 
interes en el bebé, etc. Esto afecta el establecinüento de las relaciooes y respuesras 
normaJcs entre la madre Y su hijo. 

e) Abo estrés psico-social. Una persona o familiar- expuesI8 a muchos r.:.ores de estrés CSla 

en mayor riesgo de sufrir efedos negativos como irritIIbilidad, enojo, racciones expiosivas 
o bien retraimieoto o pasa más tiempo pensando en sus problemas, teniendo menos mergía 
para intcractu. positiwmente con sus hijos. Entre los r.:.ores que tienen efcc$o -'verso en 
las familias son: 

• PmbkmaseconómK:os. 
• Ausencia del esposo o faJta de apoyo emocional o mucho confficto matrimonial. 
• Enf"""","", fisi<z. 
• Uso de tóxicos como alcohol o drogas. 
• Elevado IIUIDQO de hijos. 
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Un aspecto adicional que describe este autor y que determina la cal idad de la irderacci6n 
entre los padres Y el lactante es la historia del apego de éslo:s Y sus propios padn:s.. A este 
fenómeno le Llama "Hisloria inkrgenenIcional de apego". El haber tenido WJa buena 
expaimcia con sus propios pIdrcs lI)'uda 11 c:stabIeocr una cmpaaia 000 el recién nacido, si 
por lo COOb'3rio el adulto tiene antecedentes de maltralo, de privactón emocional o de 
rechaza en .su propia oi6ez facilita la posibilidad de tc:ner di6cuttadcs en establecer la 
odap<acióo ........ 

Por todo }o anlcrior se puede conc.luir que el conocer estos faaores que influyen y que 
puede ser- 1m aspecto probkmá6oo en la educación., c:rianza Y rdación entre los padres Y sus 
rujos puede ayudar a la planeación Y estruc:tutact6n de c:stra1egias de estimulac:i6n 
tcmpnna. 

10. SUGERENCIAS A LOS PADRES PARA UNA BUENA ESTIMULACIÓN 

Se mcomienda tomar en cuenta pata la eslimulación temprana en el hogar los siguientes 
lips para faci lita la wea: 

• Es necc:sario fijar objetivos que no excedan la capacidad dcl niño. 
• No persegwr la '"'perfección" pues lo único que Iognuia seria la fruuración tanto del 

niño como de usted. Por el oootrario tomar en cuenta y recakar Y alabar cada una de los 
poqtJdlos }ogros.. Sin permitir demasiados tropiezos pues puede tener efedos negativos 
en la conducta del niño. 

• ........ y .,..,.00.- 000 d ej<mpIo. El nüio ............... do! ejemplo Y de la 
imitación. Esto significa que no se podrá limitar a dar instruocioncs u ordenes. 

• En 1 .... de inIenumpir Jos juegos del niño. es mejor" J*tici..- al eUos. 
• Aunque en ~ puede resultar" fiuscnm&c es imponanac repetir una y otra vez la 

mismo basta obtener resultados. 
• A los oiOOs )es resulta difki l conoc:nlrarse, por lo que es oeoesario f()Ol(:lll3¡" esta 

-'"'"" 
• PrawIe 8Ic:nción. Un nifto siente que lo escuchan cuando la persona e<dablett un 

contaao visual Y deja de hacer lo que tiene entre las manos .... atenderlo. 
• EstabIcc:cr UDa rdacióo anorosa y positiva 000 el niño. 

Lo anterior son solo a1gunas de las muchas cosas que usted como padre puede reali2ar en el 
hogar pn ~ UDa bucm. Y adcx:ooada esaimuJación . 

Hasta hora en el presente capitulo se: ha descrito en fonna gc:neral la importancia de la 
ink::nccióo entre Jos padres Y kJs rujos con relación a la egjmulaci6n Iempnna. El niño es 
parte del grupo familiar y DO se le debe considerar en fonna independtenlC porque sus 
ncccsidades fisM:as, psioo&ógic:as y sociales DO podrían Wis(aotr./IC sin tener en CUCDU los 
lazos que lo uoc:n a la familia. El bogar como ya pudieron idenlifkar es el 0'lCIdi0 más 
............. pn deswro!lo de Jos niftos Y 1m bopr normaJ depende de las c:ondicioIaes 
bioI6gic:as, ~ sociales. «mnÓmicas Y cutnnIcs ea que se enc:ueatra la fiIIIiIia. 
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La relación afectiva del mno con los padres o familiares es un clima imprescindible para 
que éste se constJUya una correcta imagen de] mundo que percibe. Para dcs:anoIlar sus 
potencialidades al máximo es ncc::esaio que el niño se siaD segwo de que no le faltar.m ni 
los cufdados ni el afcdo de ~.tuhos. c.Ia nülo rcquic:'« de lmI aIeoción lndividual que 
desarrolle su sentido de identidad pc:rsonaI Y de posesión, el seotido de comunicación con 
otras pasonas y de respdO recíproco. 

El c:stabIccimienao de ama relación afectiva como se ha vislo es 1m proceso; el niño está 
listo para com~ y ...... aoda imwti ........... después del nacimicnIo (si no es que 
incluso antes),. la situación con kls padres puede ser difc:rc:oce; pues muchos padres están 
listos y motivados. pero algunos DO tiene la habilidad. el oonocimicnto Y la practica para 
reali2Mesta c:omunicKióo y~. 

Cabe mencionar que la rcsponsabilWJad Y la realización del k>gro de todas las capacidades 
del niño corresponden por igual a ambos padres., de ahl que si la c:slimulación del niño está 
bien planeada, distribuyado las tareas o actividades en función de las posibilidades reales 
de la familia será un ralo agradable que comparten con $lI bijo. 

Durante los últimos años, se han desarrollado numerosas invest.igaclonc:s para el ~Io 
de programas de estimulación temprana; sin embargo, CSlo5 se aplican principalmente en 
Instituciones Especializadas pata nIDos en situación especial. Por 10 que es importante que 
los padres tengan infonnacióo básica sobre el tema... Es esencial que cuenten con una Guía 
de Estimul.ación T empraoa en el Hogar a la cual puedan R:CtDTir en determinado momento 
para así tener una orientación y puedMI auxiliar en su dc:sanoUo a su hijo. Dicha guia es la 
propac:sta del presente trabajo y se expondrá en el capitulo IV. 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La difusión de la estimulación temprana y la preocupación de los padres por el desarrollo
de sus hijos ha llevado a un auge en el desarrollo de programas de entrenamiento que por
sus características cubren hasta cierto punto las necesidades de los padres (claro de los que
pueden acceder a ellos). Sin embargo existe una Iimitante ya que la mayoría de los
programas, aunque están diseñados para ser aplicados por los padres (que son los menos) el
acceso está limitado sólo a los profesionales o utiIi7Jl un lenguaje que solo alcanzan a
comprender los mismos. Por lo que los padres desconocen su existencia a DO se interesan en
los mismos (Unicef-Proeef, 1988; Sep, 1984; ONU, 1994; ONU, 2002; Mejia y Peganos,
1996; Labarca, 1996; Dgee-Sep, 1989; Del Rió, 1991; Cruz, 1992; www.sep.gob .mx.; entre
otros).

Debido a las características de los programas se pueden destacar algunas limitaciones o
carencias como: el uso de un lenguaje "a jerga técnica que los padres DO conocen, uso
restringido a profesionales, falta de información sobre su existencia; Por ejemplo el
programa de educación inicial está dirigido a educadoras que trabajan en las instituciones
(CENDI) y tienen un sistema DO escolarizado y DO se informa a la población de la
existencia de este tipo de programa. Sin embargo DO es un programa de estimulación
temprana en el hogar, sino una especie de taller o escuela para padres donde se abordan
temas como: Relación de pareja, Alimentación en el primer año de vida, Sexualidad
infantil , Dejando el pañal y Cuando llega un hermano, entre otros (Loe. cil.) .

Otra carencia es que DO se les proporciona la información adecuada a los padres por
ejemplo sobre que área o áreas se están estimulando. En las instituciones debido a la
cantidad de población que atienden, la estimulación se aplica en periodos breves y a veces
de poca calidad por la taita de persooa1 calificado Y es optativo este tipo de servicio.

En lo que respecta al desarrollo de programas de estimulación temprana en el hogar que
involucra directamente a los padres en México ha ido en aumento en los últimos años. Sin
embargo se enfocan al desarrollo de programas para niños con dificultades o
discapacidades, son aplicados bajo la supervisión de un especialista en el área, sin
considerar las posibilidades preventivas y potencializadoras de la estimulación temprana,
aplicada a niños sanos (Loe. ciJ.).

Al tratar de estimular el desarrollo del niño sano, a través de un programa de estimulación
temprana se debe tener en cuenta sus funciones neurofisiológicas y psicológicas; así como
el nivel en que se van dando; de tal manera que los estímulos que se utilicen deben ser
perfectamente balanceados para evitar una sobreestimulación o sobreproteccióo que pueda
afectar el desarrollo del niño.

La necesidad de generar programas que logren potencializar las habilidades de los niños
sanos, DOS conduce a: La creación de Wl Programa de Estimulación Temprana para niños
sanos de Oa 4 años de edad; que propiciaráel máximo desarrollo de sus potencialidades o
capacidades. a la vez que previene y limita en algunos casos la necesidad de educación
especial.
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2.0BJETIVOS

2.1 OBJETIVOGENERAL
Diseñar un programa de Estimulación Temprana en el hogar para niños de Oa 4 años (el
cual pudiera ser distribuido en el futuro por Instituciones de Salud Publica como son el
ISSTE, IMSS o SALUBRIDAD a nivel masivo en D. F.), bajo el titulo de "Guía de
Estimulación Temprana en el Hogar para los Padres"; para desarrollar y optimizar las
habilidades de sus hijos. Y crear coocieocia en la población sobre la necesidad de prestar
una atención adecuada al desarrollo del niño de Oa4 años. Esperando que esto redunde en
el futuro de la niñezy por endeen el de nuestro país.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA GUÍA
• Que los padres cuenten con una guía especifica y accesible de enriquecimiento en la

estimulación de los niños pequeños que aun no asisten a la escuela.
• Canalizar el deseo innato de aprender de cada niño para desarrollar su potencial.
• Estimular y favorecer el máximo desarrollo de las distintas áreas; psicomotrices, socio

afectiva, lenguaje y cognoscitiva.
• Enseñar a desarrollar actividades estimulantes a través del juego o de participación en

las tareas del hogar.
• Favorecer el vinculo padres-hijo.
• Facilitar la implicación de los miembros de la familia en el proceso de estimulación y

promover la cooperación y participación activa de los padres.

La finalidad de todos estos aspectos es la mejora de la calidad de vida de niños Y niñas de
nuestro país y el máximo desarrollo de sus potencialidades o capacidades.

2.3 OBJETIVOSECUNDARIO
Posteriormente (a la caIificacióo profesional) para que la guía sea accesible a todos padres Y
tenga gran difusión se buscara el patrocinio de alguna de las Instituciones de Salud Publica
como son el ISSlE, IMSS o SALUBRIDAD para que la distribuyan entre los padres de
niños de entre Oy 4 años a nivel masivo en D. F., como se realiza desde hace tiempo con la
cartilla de vacunación infantil. Lo cual redundaría en una población mucho más dinámica y
productiva en el futuro del país.

Entre lasaportaciones de este programa se encuentran el que : 1. Es para niños sanos; 2.Esta
dirigido a los padres Yno a profesionales como en otros casos; 3. Se aplica en el hogar a
través de los padres; 4. Abarca 4 áreasdel desarrollo; 5. Se basa en el enfoque de Gesell a
diferencia de los exisamtes que toman como referencia a Piaget; y 6. De acuerdo al plan de
distribución alcanzara un nwnero mayor de población que otros programas.

3.VARIABLES

3.1Variable Independiente.
• Estimular niños sanos de Oa 4 años de edad en el hogar.
• La participación de los padres.
• Utili23ción del lenguaje de manera sencilla.
• Uso de texto e imagen.
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3.2 Variable Dependiente.
• Optimizar el desarrollo integral del niño.

o Psicomotricidad
o Lenguaje
o Adaotativa
o Personal-social.

4.ENFOQUE

La presente propuesta está basada en los datos más recientes producidos por la
investigación acerca de la estimulación temprana, el desarrollo infantil y la estimulación y
los padres.

Existen diversos conceptos o definiciones acerca de la Estimulación Temprana, sin
embargo todas o casi todas según mi perspectiva, destacan por lo menos tres aspectos: I.EI
manejo del ambiente mediante la aplicación intencional y deliberada de ciertas actividades.
2. Dichas actividades tienen un objetivo: Hacer oprimo el desarrollo general del niño ,
garantizando condiciones satisfactorias de salud y bienestar ya que las actividades van
encaminadas a satisfacer el desarrollo del niño a nivel Físico, emocional, social Ycognitivo;
viendo al niño como un ser integral, cada aspecto del desarrollo esta interrelacionado con
los otros, la sensación de confianza y seguridad, en el niño influye en el desarrollo de las
diferentes habilidades y viceversa. 3. Existe un tiempo optimo para ofrecer dichas
actividades mientras más pronto mejor.

El desarrollo del niño es a mi consideración un proceso de trasformaciones, especialmente
activo en la edad de Oa 4 años. Además cada niño tiene un modo de crecimiento único. Por
esta razón, necesitamos técnicas variables y elásticas, adaptables a la observación e
interpretación del niño individual.

De ahí que la metodología a seguiren relación con el diseño del presente programa sea una
metodología con un enfoque genético evolutivo aplicado a la educación, tomando como
base la teoría genético evolutiva de Gesell quien dice 1m el ambiente influye sobre la
conducta, pero DO la determina. Que el individuo entra en posesión de su herencia genética
mediante los procesos de maduración y entra en posesión de su herencia social mediante los
procesos de aculturación. Que estos procesos obran e interactúan en estrecha conjunción.
El concepto de Crecimiento es un concepto unificador, que resuelve el dualismo herencia Y
ambiente, es decir, el potencial básico depende en gran medida en todos los aspectos de
factores genéticos. Que la fonna que el niño emplea esepoteocial, o sea, que lo que él llega
a ser, está influido en todo momento y de manera obvia, por lo que el ambiente
proporciona.

En esta propuesta se parte de la premisa de que en los primeros años de vida el niño cuenta
con capacidades importantes Yempieza a desarrollarlas; por algún tiempo dependerá de sus
padres para satisfacerlas. Se tomaron en coosideración las necesidades del bebé que de
acuerdo con Kocb en 1996 todo programa de estimulacióo tanp....a debe tomar en cuenta.
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Dentro de las cuales están las fisiológicas como son la satisfacción del hambre, sed, ropa,
descanso, higiene, etc.. y las psicológicas que se describen a continuación; ambas
necesidades deben ser cubiertas para superar o prevenir cualquier tropiezo en su desarrollo
según este autor.

Entre las necesidades psicológicas se encuentran:
• El bebé necesita estar en buenas condiciones físicas y emocionales, es decir, sentirse

bien.
• El bebe necesita establecer contacto lo más pronto posible con su medio ambiente y

familiarizarse paulatinamente con él, es decir necesita que se le saque gradualmente y
suavemente de su estado de inhibición Yque se le active.

• El bebé necesita ejercer una influencia activa sobre el mundo, es decir, posee un reflejo
de orientación intacto que conlleva a una conducta investigadora y orientativa, que se
puede perder por falta de estímulos.

• El bebé necesita expresarse libremente y con un mínimo de restricciones, es decir,
conceder al niño el máximo de libertad dentro del marco de ciertas reglas sociales y de
sus impulsos inmediatos.

• El bebe necesita sentirse a salvo, seguro.
• El bebe necesita establecer un lazo firme con un pequeño grupo de personas o como

mínimo una persona; esto contribuye en gran medida a un sentimiento de seguridad.
• El bebe necesita tener éxito en sus actividades creativas y en sus contactos sociales.

Para que continué dichas actividades, tiene que ver recompensadas sus hazañas, es
decir, uno de los principales estímulos gratificantes de la actividad infantil consiste en
el éxito, ya que recompensa la confianza en sí mismo y el sentimiento de seguridad
comienza a emerger.

• El bebe necesita modelos a través de la imitación, al incorporarse activamente al grupo
que pertenece; el bebe necesita aceptar papeles, por lo tanto necesita buenos ejemplos
desde los primeros añosde vida.

Después de considerar las necesidades del bebé, comenta el autor; se debe tomar siempre
en cuenta su edadde desarrollo y a partir de ese momento se puede diseñar un programa de
estimulación temprana en el cual se trata de abarcar todas las áreas de desarrollo del niño
como un todo sinpretender dividir ni estimular solo una parte.

Es por eso que se toma el enfoque de Gesell como base del diseño del presente programa
Recuerde que Gesell subdividió al desarrollo en cuatro áreas Y dentro de estas áreas
propuso objetivos o principios que hay que cumplir cuando se estimula a un niño estos son
el punto de apoyo y partida de este programa; son los siguientes:

l. En el área motora: Los ejercicios de esta área van orientados a conseguir por parte
del niño el control sobresu propio cuerpo, lo que implica tanto el establecimiento
del tono muscular adecuado como de las relaciones equilibratorias, al mismo tiempo
que la comprensión de las relaciones espacio-temporales, todo lo cual le va a
permitir desplazarse sin peligro por el espacio ciJamdante.

En el niño, la capacidad de caminar, de correr, de brincar y de saltar se inicia
cuando este es capaz decontrolar su cabeza.
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Durante las primeras semanas, la cabeza, los brazos y las piernas del bebé
comienzan a adoptar posturas más maduras que le preparan par una buena
locomoción. En sucesivas etapas, iniciara movimientos más precisos y coordinados
en la medida en que su musculatura se fortaJezca. Dicbos movimientos primero le
permiten sentarse derecho, luego gatear, pararse y caminar. Poco a poco sus
movimientos se irán perfeccionando basta correr, brincar, saltar, patinar, andar en
bicicleta y trepar. La actividad motriz fina se estructura en los primeros meses de
vida, con base en los esquemas reflejos simples que existen en el recién nacido. Por
ejemplo el reflejo de succión se transforma con el tiempo en una búsqueda táctil
activa que reemplaza a la actividad pasiva. A medida que el niño evoluciona
comienza a realizar diferentes actividades. Es así como los movimientos de las
manos se transforman en puntos de atención que el bebé observa por prolongados
periodos de tiempo. Poco a poco va constituyendo un campo especial a medida que
la observación se coordina con la manipulación y la succión. A lo largo del
desarrollo del niño, este va asimilando y ajustando sus experiencias para lograr que
sus movimientos se vuelvan más precisos, siendo así cómo la adquisición de una
destreza sirve como punto de partida para las siguientes. Esta situación permite al
niño pasar del movimiento simple de manos y dedos a la manipulación de objetos,
hasta llegar al recortado de figuras y el calcado a los 5 o 6 años.

2. El área del lenguaje: Se encamina a conseguir desde las primeras manifestaciones del
pre-Ienguaje (vocalizaciones simples, balbuceos, etc ..) hasta la completa comprensión
por parte del niño del lenguaje, con la posibilidad de expresarse a través de éste.

La capacidad de hablar de manera clara y comprensible constituye un requisito
fimdameotal para la vida. El lenguaje se desarrollo natural Y espontáneamente
constituyéndose en un proceso que sigue en sus inicios leyes semejantes a todos. Los
niñosatraviesan por un periodo básico para la iniciación del hablapropiamente dicha.
La fase prelinguistica que se inicia con el llanto primermedio de comunicación sonora
(comunica sus necesidades). Después comienza haber sonidos bucales o gutumIes de
manera espontánea primero y repetitiva después basta llegar a pronunciar silabas,
fonnar frases de dos, tres Ycuatro palabras, para tenninar expresándose con oraciones
completas.

3. El área adaptativa: Sepretende englobar todas aquellas actividades que van a favorecer
el desarrollo de las estructuras cognoscitivas que servirán de punto de partida para
construcciooes intelectuales superiores.

El desarrollo de la inteligencia requiere que muchas partes coincidan. La vista, el oído,
la memoria y las habilidades motoras entre otras, tienen que avarmII" corYuntameote
para que produzca el crecimiento mental. El intelecto depende de los sentidos Yde los
movimientos fisicos para que el bebécomprenda lo que esta sucedic:ndo a su alrededor.
Por ejemplo sin el sentido de la vista el bebé no puede ver un juguete; sin su
coordinación ojo-mano, no será capazde sujetar el juguete por lo tanto no podríajugar.

4. El área personal-social: Dentrode esta área la estimuJación se orientaa proporcionar al
niño el mayor grado de autonomía e iniciaIiva posibles en lo refermte a los hábitos
básicos de independeocia persooal (alimentación. Vestido, aseo, etc..) así como una
conducta social Y emocional nonnaI Y adaptada al .-nbienIe en que se desenvuelve
ésta.
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La socialización es un proceso permanente mediante el cual se promueven las
condiciones socio-culturales que favorecen el desarrollo integralde la persona. Por este
proceso, se entiende que mediante la socialización el individuo aprende papeles,
hábitos y pautas de comportamiento necesarios para hacerle frente a las
responsabilidades de la vida en conjunto. Durante los primeros años de vida el proceso
de socializacióo debe propiciar mecanismos que 00 se limiten a garantÍ23r la
adaptación al medio social siooque además estimulen la imaginación y creatividad del
niño en la solución de problemas Y en selección de alternativas. Por oIro lado la
calidez, la confianza Y la extroversióo se desarrollan durante los primeros meses de
vida Yes importante que durante este tiempo los padres enseñen a sus hijos las formas
básicas de relacionarse con su entorno. Lo fundamental es que los padres sean
positivos en todo lo que hagan y abiertos en todas sus expeñencias. Es importante
recordar que el bebé es sensible a los tonos de voz alegre y a la aprobación de los
padres, esto es importante para ellos ya que repercutirá en una elevada autoestima.

Hay que recordar que el ser humano se desarrolla gradualmente. Desde su primera
manifestación de vidas; es preciso conocer esta evaluación puesde esta manera se ha dado
pie al conocimiento y desenvolvimiento de la estimulación temprana; asimismo con esta

información se indica encada momento, como y cuando se deben esperar adquisiciones de
conductas que deben efectuarse durante los primeros años de vida del niño que son el
objeto especifico y fundamental para las técnicas de estimulacióo temprana.

Finalmente he de mencionar que esta guía, esta dirigida a los padres de familia interesados
en contar con mayor información sobre el desarrollo de sus hijos, así como en conocer
diferentes formas de estimular dicho desarrollo en el hogar. Fue diseñada para ser aplicada
con niñosde cero a cuatro años etapa en que la estimulación temprana oportuna y adecuada
puede producir efectos positivos en el futmo desarrollo integral del niño.

5. DEFINICIONES CONCEPTIJALES

5.1a)Desarrollo:
Este termino se refiere, ante todo a las modificaciones de la forma y la conducta de
los seres vivos. Puede referirse al individuo, considerando su fonnación desde el
germen hasta la forma adulta (ootogénesis). Wemer considera el desarrollo como un
proceso de diferenciacián (en el que se presentan funciones especiales a partir de un
difuso funciooamieoto global) Y también, al mismo tiempo, como centraJizociim
(coordinación de las funciones parciales en dirección a un objetivo). Según este
autor el concepto de desarroUose aplica a lo psíquico Ya lo corporal.

5.2 b)Maduración:
En 1989 Weiss menciona que la maduración es el proceso de progresiva
organización de funciones y sus substratos morfológicos que tiene carácter
direcciooal y nunca es independiente de la experiencia. Sin embargo, los efectos de
la experiencia son tales que controlan las manifestaciones de propiedades
intónsecas del individuo, pero sin producir estas propiedades.
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5.3 c)Estimulación temprana:
Es la serie de acciones, vivencias y experiencias que se aplican al ser humano en el
inicio de su vida de manera continua, oportuna, acertada Y por supuesto regulada,
para favorecer el desanollo humano de manera integral según las posibilidades
físicas e intelectuales de acuerdo con la madwación de cada individuo (Morales,
1997)

5.4 d)Guía:
La guía es el tratadoen que se dan preceptos o noticias para encaminar las cosa. Es
una lista ordenada de datos o indicaciones útiles para el manejo de UD aparato o el
uso de UD detenninado servicio o actividad (Encarta® 2(02).

Las guías podrían definirse como UD conjunto de directrices sistemáticamente
elaboradas, es decir, confeccionadas tras WJa selección exhaustiva de la literatura,
que tienen como objetivo ayudar alos profesionales y a las personas en la toma de
decisiones", explica en el 2000, José Francisco García Gutiérrez, profesor de la
Escuela Andaluza de Salud Pública, de Gtanada.

Este mismo autor comenta que el abuso del término ha hecho necesario diferenciar tres
tipos de guías: las basadas en la opinión de expertos, las confeccionadas por consenso y las
basadas en la evidencia como es el caso de la propuesta en esta tesis. Aunque las dos
primeras pueden ser de gran utilidad., son las últimas las que permiten hacer una práctica
máseficiente con una mayor base científica.

5.5 e)Manual:

Por otro lado los manuales de acuerdo con Encarta@ 2002, son UD libro en que se
compendia lo más sustancial de una materia.

Marques en 2003 menciona que tales volúmenes estimulan el autoaprendizaje,
adjudicándose el papel educativo antes ocupado por los maestros de oficio. Los
manuales didácticos que sirven de apoyo a las personas. Los manuales tienen un
papel relevante en la formación de las nuevas generaciones profesionales y no
profesionales, siempre y cuando sean revisados periódicamente o sustituidos cuando
se constata su envejecimiento.

Un manual tiene, entre otras.las siguientes ventajas a decir de Rabazas en el 200] :
l . Logra Ymantiene UD sólido plan de organización.
2. Asegura que todos los interesados tengan WJa adecuada comprensión del plan general Y
de sus propios papeles y relaciones pertinentes.
3. Sirve como una guía eficaz para la preparación y clasificación de actividades.
4. Determina la responsabilidad de cada puesto o papel y su relación con los demás
5. La información sobre funciones y actividades suele servir como base para la evaluación
y como medio de Comprobación del progreso de cada quien.
6. Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos.
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En 1999 comentan Ocampo y Leal que existen diversas clasificaciones de los manuales, a
los que se designa nombres diversos, pero que pueden resumirse de la siguiente manera:
Por su alcance:

l . De aplicación universal.
2. De aplicación específica.
3. De aplicación individual.
Por su contenido:
l . De historia
2. De organización.
3. De políticas.
4. De procedimientos.
5. De contenido múltiple.

El manual de procedimientos como es el caso de la presente propuesta presenta técnicas
específicas señala el procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo. Es un
procedimiento por escrito. Los manuales de procedimientos generalmente contienen un
texto que señala los lineamientos y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo,
con ilustraciones a base de diagramas, cuadros y dibujos para aclarar los datos. Pues de
poco servirían las manifestaciones detalladas de procedimientos si al mismo tiempo la
organización y las normas básicas no son, cuando menos, medianamente firmes y
comprensibles. Este manual es una guía (como hacer las cosas) y es muy valiosa para
orientar a las personas que no conocen sobre el tema La utilización de este manual sirve
para aumentar la certeza deque las personas utilizan los sistemas Y sigue correctamente los
procedimientos prescritos al realizar su actividad (Loc. cit.).

6. POBLACIÓN

El programa de estimulación temprana en el hogar esta dirigido a:
a) Los padres o cuidadores de niños sanos de entre O y 4 años, cuyo único

requerimiento es que sean alfabetizados:

• Madre.
• Padre.
• Tía, (o).
• Abuela, (o).
• Tutor, (a) .
• Otro.

b) Los niños:

• Sanos.
• De cualquier sexo.
• Desde recién nacidos hasta los cuatro años

La guía cuenta con apoyo de textos (infonnación e instrucciones dirigidas a los padres o
cuidadores) y pictográfico.
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7.TIPO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación
El tipo de investigación que regirá la presente tesis, será de tipo documental propositivo, ya
que dicho tipo de investigación es aquel en el cual se analizan las fuentes bibliograficas de
los diversos autores que se refieren al tema que se plantea y en fimcióo de esto se elaboran
conclusiones que penniten a su vez la derivación de nuevas propuestas con un marco de
referencia másamplio (Ibáñez, 1994)

8.PROCEDIMIENTO

Se llevo a cabo una revrsion y análisis bibliográfico especifico sobre estimulación
temprana; a través de la elaboración de fichas de trabaio se destacaron las generalidades
más sobre salientes en cuanto al tema, esto a partir de una variedad de autores tales como:
Buhler (1943); Hegeler (1965); Coriat (1970); Bralic (1978); Montenegro (1984); Mussea,
Conger y Kogan (1984); Cabrera y Sánchez (1987); ElIis (1987); Jordi (1987); Naranjo
(1988); DGEE-SEP (1989); Tjossem (1976); Bricker (1991); Dornman (1993); Álvarez
(2000), entre otros. Se analizaron diversos textos sobre el desarrollo infantil de autores
como: Freud (1923); Evans (1967); Lewis (1973); Osterrieth (1974); Gesell (1975); Maier
(1977); Piaget y lnhelder (1980); Hurlock (1982); Wallon (1985); Papalia (1998); Newman
y Newman (2001); Naciones Unidas (2002); Micha (2004); entre otros, lo cual amplio la
perspectiva sobre el tema y se retomo la información que se considero pertinente para esta
tesis, recopilando fichas de trabajo. También se reviso material sobre la relación padres e
hijos, realizando resúmenes de la información obtenida de diferentes autores entre los que
podremos encontrar: Freud (1923); Bjou Y Baer (1965); Spítz (1965); Stem (1983); Piaget
(1985); Bowlby (1985); Berenstein (1991); Campos y GoozáIez (1992); De la Peña (1995);
Velásquez (1996); Fonagy (1999); Garelli (1999). Adicionalmente se realizaron lecturas
sobre actividades creativas, juegos Y ejercicios para estimular al niño. Al finalizar la
revisión se organizaron y jerarquizaron todas las fichas de trabajo (información) de cada
tema Yse captura en la computadora, coosInJyendo así la base o marco teóñoo.

Posterionnente tomando como base la revisión y análisis bibliográfico Y bemerográfico se
desarrollo el programa de estimulación temprana en el hogar para niños sanos deOa 4 años
de edad. Específicamente tomando como base el enfoque genético evolutivo de GeseU. La
elaboración del mismo se baso fielmente en la necesidad de aminorar la ausencia de
estimulación temprana entre la población sana de nuestro país que esta en el rango de edad
con mayor posibilidades (de O a 4 años) en cuanto plasticidad c::ercbral se refiere y que la
educación publica no cubre dichasedades en cuanto a estimulacióo. Asimismo se tomaron
en cuenta las deficiencias de algunos programas ya existentes para su apIicacióo en el
hogar, taJes como el lenguaje complicado, la exclusión de la participación de los padres en
la estimulación, estar dirigido a profesionales., o bien que estaban enfocados a niños con
problemas del desarrollo, lo cual bacia indispensable la participación de especialistas entre
otras cosas.
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La estructura de la Guía
La guía cuenta con apoyo de textos (infonnación e instrucciones dirigidas a los padres o
cuidadores) y pictográfico. Esto debido a que se ha demostrado que las publicaciones
ilustradas son un buen método pedagógico ejemplo de ello es el eomíc, pues como dice
Masotta en 1970, la población, mundial, adoptó los cómics como una diversión barata,
como un espejo de su vida, y basta como un modode aprendizaje para adultos y niños.

Por su parte Steimberg en 1977, comenta que las revistas y novelas gráficas en ocasiones,
superan en calidad, atracción al publico y difusión de infonnación a los textos literarios.

Esta organizada por edades y áreas a estimular. Se tomaron como herramientas de la
estimulación a los padres principales agentes estimuladores; para autores como Naranjo en
1988, el papel que juegan los padres es "lo más importante, lo mismo que el resto de la
familia especialmente por ser los principales personajes en la vida del niño" El programa se
aplica mediante diversas técnicas entre ellas: l. El juego y el juguete: para Hegeler en 1%5,
este elemento es muy importante, ya que mediante este los niños aprenden se relacionan
con el medio que los rodea y con otras personas además es importante para su desarrollo
fisico y salud corporal; 2. El masaje: Shnnider en 1986 afirma que " para los padres en
especial, el proceso les ayuda a conocer a sus hijos, se conectan con el niño en una relación
profunda de tal manera que el niño se ve nutrido" ; 3.La música: Autores como Ávila,
Mendoza y Ruiz en 1985, comentan que los niños pequeños gozan con el movimiento y se
deleitan descubriendo la variedad de maneras en que pueden moverse; el sonido puede
usarse para acompañar el movimiento o actuar como estímulo de manera que el niño
atienda a la relación existente entre cualidad del sonido y la cualidad del movimiento.

El contenido general de la Guía de Estimulación Temprana en el hogarpara padres es:

1.Secciones: Portada, índice, Introducción, 5 Capítulos. El capitulo l esta confonnado por
información de interés para los padres(¿Qué es la Estimulación Temprana? Y
Características del niño de O a 4 años). En los capítulos restantes se pueden encontrar una
detallada selección de ejercicios y actividades tendientes a optimizar el desenvolvimiento
del niño tomando en consideración las carncteósticas del infante y pautas sobre como y
cuando estimular. Cadacapitulo esta dividido por edades Yen 4 áreas conductuaIes (motriz,
lenguaje, adaptativa y personal-social). Cuenta con un registro de evaluación mensual que
se presenta al final del programa, este esta dividido por semanas y en las 4 áreas antes
mencionadas pues con ello es posible ver los adelantos, así como las dificultades que el
bebé pudiera llegar a tener; por supuesto con la ventaja de poder planear estrategias o
actividades que le permitan a los padres ayudar a sus hijos a log¡ar el desarrollo integral.
Adicionalmente los padres pueden eoc:ontrara un apartado denominado prueba de dominio
al final de cada sección de la guía, que tiene la función de un cuestionario de
autoevaluación.

2.Paginas: Se trato de que fueran el menor numero de paginas posibles, para facilitar la
aplicación Y evitar el aburrimiento. Se utilizaron imágenes de color ya que estas son
visualmente másatractivas que laspaginas en blancoy negro.
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3.Tamaño: Estamento 140 x 216 mm. Por que este es más manejable y practico para los
padres.

9. ESTRUCTIJRA CURRICULAR

La estructura curricular incluye:

• Introducción al programa
• Áreas sobre lasque se trabajo el programa de estimulación.
• Carta descriptiva del programa
• Registrode evaluación mensual del desarrollo del bebé.

Lo anterior se presenta a continuación .

9.1 Introducción al Programa

El nacimiento de un nuevo miembro de la familia trae como consecuencia cambios
importantes en la forma de vida de ésta, ya que el recién nacidose convierte en el centro de
atención, al cual hay que brindarle amor, alimentación y cuidados para que pueda crecer y
desarrollarse en un ambiente agradable y propiciar de esta manera el crecimiento de un niño
saludable. Es importante señalar que las necesidades de los niños de Oa 4 años de edad no
solamente son el descanso Y la alimentación, sino que además requiere moverse conocer y
adaptarse al mundo que lo rodea(DGEF-SEP, 1994).

Para satisfacer estas necesidades y lograr un adecuado desarrollo, es importante la
intervención de las persooas que lo rodean constituyendo además la base fundamental de la
futura estabilidad del niño. El aprendizaje del niño empieza desde la cuna. Su vida futura
depende de la atención que la brinde la madre, el padre Y los demás miembros de su
familia. Cada día el potencial que tieneel niño para crecer y desarroDarse aumenta y tiende
a perfeccionarse siempre y cuando se le proporcionen cuidados Y experiencias en el
momento adecuado para su mejor crecimiento fisico y su máximo desarrollo mental (Loc.
cil.).

Como una alternativa para dar cwnplimiento a lo antes mencionado se presenta el
Programa de Estimulación Temprana en el Hogar para niños sanos de Oa 4 años de edad;
que tiene la finalidad de guiarcientíficamente la estimuIación temprana que a lo largo de la
historia de la humanidad se ha desarrollado de modo naturalen todas las culturas Y que en
la actualidad las ciencias valoran su autentica función. Así proviene desde el momento en
que vino al mundo el primer niño Y la madre de manera iDstintiva lo acaricio Y lo acercó a
su pecho para alimentarlo y darlecalor.

Algunos teóricos y especialistas en el campo del desarrollo infantil señalan que aspectos
tales como la inteligencia Y la personalidad entre otros, están influidos por factores
biológicos, psicológicos y sociales, por lo que las carencias que pudieran afectar al
individuo en una de estas áreas pueden c::ntoIpet'a d dcsanolIo oormaI lo cual constituye
un riesgomás significativo colas etapas leqJiauas de la vida (PapaIia, 19(8).
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Pensando en ello el presente programa ha sido enfocado haciala infancia, como depositaria
del futurode nuestro paíscon la finalidad de optimizar el desarrollo integral de la niñezYa
su vez sentar bases de tipo cognoscitivo social y emocional, entre otras que permitan en
dichos individuos lograrun pensamiento critico.

Se pretende que con este programa padres de familia, educadores. cuidadores y demás
interesados en el bienestar de la infancia de nuestro país. tomen conciencia sobre la
responsabilidad que tienen en relación a la labor de estimular adecuadamente a los niños
para aprovechar al máximo sus poteociaIidades Específicamente se hace énfasis en la
participación de la familia en la aplicación de técnicas Yprogramas de atención al niño.

La estimulación temprana es algo ..natural" que no requiere de una inversión elevada de
tiempo o dinero, siendo por ello posible el aplicarla en el bogar de manern sencilla,
utilizando los recursos que el entorno proporcione, de tal manera que los padres en sus ratos
libres, dediquen la atención que el niño necesita para desarrollar al máximo su potencial en
las áreas de motricidad gruesa y fina, conducta adaptativa, lenguaje y conducta personal
social.

El hecho de que los padres trabajen por si mismos la estimulación temprana en el bogar a
diferencia de que esta se dé en un centro especializado, guardería o bien en la escuela, tiene
la ventaja de que se pueden pasar ratos agradables que contribuyen a estrechar la relación
padres e hijos. Esto a su vez, se da natwalmente; de manera que ambos perciben estas
intervenciones DO como una tarea obligatoria, sino como un momento de convivencia
Asimismo para los padres, es tranquilizante y de gran utilidad, ir cooociendo las
caracteristicas del desarrollo del niño de O a 4 años Y llevar un registro de evaluación
mensual que se presenta en el programa, así como un diario mensual si lo desean; puescon
ello es posible ver los adelantos, así como las dificultades que el bebé pudiera llegar a
tener; por supuesto con la ventaja de poder planear estrategias o actividades que le permitan
a los padres ayudar a sus bijos a lograrel desarrollo integral. Así como también es de gran
conveniencia paralos padres el apartado prueba de dominio que se presenta al tinaI de cada
sección pues lessirve como cucstioDario de autoevaIuación.

Este programa incluye una detallada selección de ejercicios Y actividades tendientes a
optimizar el desenvolvimiento del niño en las áreas anlerionnenIe menciooadas, tomando
en consideración las características del infante Ypautas sobrecomo y cuando estimular,

La elaboración del mismo se baso fielmente en la necesidad de aminorar la ausencia de
estimuIación temprana entre la población sana de nuestro país que esta en el rango de edad
con mayor posibilidades (de Oa 4 años) en cuanto plasticidad cerebrnI se refiere y que la
educación publica 00 cubre dichas edades en cuanto a estimuJacióo. Asimismo se tomaron
en cuenta las deficiencias de algunos programas ya existentes para su aplicación en el
bogar, tales como el lenguaje complicado, la exclusión de la participación de los padres en
la estimulacióo, estar dirigido a profesionales, o bien que estaban enfocados a niños con
problemas del desarrollo, lo cual hacia iodispemabIe la participacióode especialistas entre
otras cosas.
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A continuación se muestra una tabla con las áreas y los objetivos generales de las mismas que se abarcan en el programa.

0'\
00

AREA
Motriz
Gruesa

Motriz Fina

Del
Lenguaje

PRINCIPIOS
En el niño, la capacidad de caminar, de correr, de brincar y de saltar
se inicia cuando este es capaz de controlar su cabeza. Durante las
primeras semanas, la cabeza, los brazos y las piernas del bebé
comienzan a adoptar posturas más maduras que le preparan par una
buena locomoción. En sucesivas etapas, iniciara movimientos más
precisos y coordinados en la medida en que su musculatura se
fortalezca . Dichos movimientos primero le permiten sentarse
derecho, luego gatear, pararse y caminar. Poco a poco sus
movimientos se iran perfeccionando hasta correr , brincar, saltar,

Ipatinar, andar en bicicleta y trepar .
La actividad motriz fina se estructura en los primeros meses de vida,
con base en los esquemas reflejos simples que existen en el recién
nacido. Por ejemplo el reflejo de succión se transforma con el
tiempo en una búsqueda táctil activa que reemplaza a la actividad
pasiva. A medida que el niño evoluciona comienza a realizar
diferentes actividades. Es así como los movimientos de las manos se
transforman en puntos de atención que el bebé observa por
prolongados periodos de tiempo. Poco a poco va constituyendo un
campo especial a medida que la observación se coord ina con la
manipulación y la succión. A lo largo del desarrollo del niño, este va
asimilando y ajustando sus experiencias para lograr que sus
movimientos se vuelvan más precisos, siendo así cómo la
adquisición de una destreza sirve como punto de partida para las
siguientes. Esta situación permite al niño pasar del movimiento
simple de manos y dedos a la manipulación de objetos , hasta llegar
al recortado de figuras y el calcado a los 5 o 6 af'Ios.
La capacidad de hablar de manera clara y comprensible constituye
un requisito fundamental para la vida. El lenguaje se desarrollo
natural y espontáneamente constituyéndose en un proceso que sigue
en sus inicios leyes semejantes a todos. Los niños atraviesan por un

OBJETIVOS
A través de las actividades del programa el niño
madurará sus estructuras musculares que le
permitirán el adecuado desarrollo de su sistema
locomotor.

El niño adquirirá la madurez necesaria para
ejercitar los movimientos finos en sus manos y
dedos, que le permitirán realizar actividades
manuales de manera coordinada.

Estimular el desarrollo del habla o lenguaje
expresivo, mediante ejercicios preparatorios para
la fonación , la articulación y la comprensión del
mismo.



0\-a

Adaptativa

Personal
Social

periodo básico para la iniciación del habla propiamente dicha. La
fase prelinguistica que se inicia con el llanto primer medio de
comunicación sonora (comunica sus necesidades). Después
comienza haber sonidos bucales o guturales de manera espontánea
primero y repetitiva después hasta llegar a pronunciar silabas, formar
frases de dos, tres y cuatro palabras, para terminar expresándose con
oraciones completas.
El desarrollo de la inteligencia requiere que muchas partes coincidan IEl niño comenzara a desarrollar su capacidad
. La vista, el oído, la memoria y las habilidades motoras entre otras, intelectual a través de la presencia de estímulos
tienen que avanzar conjuntamente para que produzca el crecimiento adecuados a la edad del mismo.
mental. El intelecto depende de los sentidos y de los movimientos
fisicos para que el bebé comprenda lo que esta sucediendo a su
alrededor. Por ejemplo sin el sentido de la vista el bebé no puede ver
un juguete; sin su coordinación ojo-mano, no será capaz de sujetar el

[juguete por lo tanto no podría jugar.
La socialización es un proceso permanente mediante el cual se Se propiciaran los medios que ayuden al niño a la
promueven las condiciones socio-culturales que favorecen el adaptación y socialización en el ambiente en que
desarrollo integral de la persona. Por este proceso, se entiende que se desenvuelve; a través de actividades que se
mediante la socialización el individuo aprende papeles, hábitos y realicen con sus familiares y demás personas que
pautas de comportamiento necesarios para hacerle frente a las convivan con el niño.
responsabilidades de la vida en conjunto. Durante los primeros afias
de vida el proceso de socialización debe propiciar mecanismos que
no se limiten a garantizar la adaptación al medio social sino que
además estimulen la imaginación y creatividad del niño en la
solución de problemas y en selección de alternativas . Por otro lado la
calidez, la confianza y la extroversión se desarrollan durante los
primeros meses de vida y es importante que durante este tiempo los
padres enseñen a sus hijos las formas básicas de relacionarse con su
entorno. Lo fundamental es que los padres sean positivos en todo lo
que hagan y abiertos en todas sus experiencias. Es importante
recordar que el bebé es sensible a los tonos de voz alegre y a la
aprobación de los padres, esto es importante para ellos ya que
repercutirá en una elevada autoestima.



9.3 CARTA DESCRIPTIVA
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL HOGAR PARA NIÑOS SANOS DE OA 4 AÑOS DE EDAD

CARACTERíSTICAS Y ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN MES A MES

EL PRIMER AÑO DE VIDA.
Las trasformaciones evolutivas que tienen lugar durante el primer afio de vida exceden, con mucho, las de cualquier otro periodo, si se
excluyen las del periodo de gestación . Al breve lapso de un afio el inerme bebé se yergue sobre sus dos piernas y ya anda y explora y
lo escudriña todo. Se convierte en un individuo complejo capaz de emociones diversas de relámpagos de lucidez y de largos y tenaces

-...1o

esfuerzos (Gesell, 1997, p. 43)
EDAD IÁREACONDUCTUAL

O I Conducta
primeros Motora Gruesa

días

ACTIVIDAD
¡¡¡¡. Deje que el bebé se mueva libremente; al

cambiarlo de ropita o de pañal ejercite sus brazos
y piernas con movimientos suaves estirándolos y
doblándoselos.

¡¡¡¡. Cámbielo de posición con regularidad: de espalda,
de lado, de estomaguito, etc. Y cuando este
acostado boca abajo puede acariciar y darle
masaje en la espalda.

OBJETIVO

Integral los reflejos
Moro y de Babinski a
la actividad social ,
para su consolidación
y . la reproducción de
formas de acción.

RECURSOS

Conducta
Motora Fina

Lenguaje

¡¡¡¡. Tómele sus manos y hágale suaves masajes en sus
palmas.

¡¡¡¡. Puede mover sus brazos y manos con suavidad
hacia el centro del cuerpo de su bebé al tiempo
que le entona alguna canción con voz dulce.

¡¡¡¡. Háblele de frente para que el niño mire su boca,
cuéntele que usted lo esta alimentando, de los
ejercicios que esta le esta haciendo , de la parte del
cuerpo que le esté tocando. No importa que el
bebé no entienda lo importante es que escuche su
vos y le mire mientras habla .

¡¡¡¡. Cántele y platique con él, no importa el contenido,
sino el tono y la forma en que se realice.

Ayudar al niño a ICanciones
relajar sus manos y cuna.
brazos. Para que
acomode y organice
las experiencias
obtenidas a través de
la acción .
Hablarle al niño para
que cada vez más se
familiarice con la voz
de los padres y se
calme ante ella. Para
favorecer su relación
con el medio que lo
rodea.

de



Conducta
Adaptativa

Conducta
Personal-Social

ü:I. Puede poner objetos que llamen su atención cerca
de sus ojos a unos 20 cm de distancia como
círculos, óvalos, etc.

ü:I. Puede cargarlo y permitirle percibir la textura y
olor de la piel de papá y mamá.

IR De le muestras de cariño como besos abrazos y
caricias.

IR Cuando lo alimente háblele y mírelo, ponga
especial atención en lo que hace.

Ejercitar los músculos Cualquier objeto
de los ojos y boca. 10 de preferencia de
ayuda a acomodar color y que no
paulatinamente sus implique un riesgo
experiencias a nuevas para la salud del el
situaciones y bebé.
generalizarlas a otras.
Que el bebé acepte y
disfrute del contacto
físico.
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1 mes Conducta
Motora Gruesa

Conducta
Motora Fina

Lenguaje

IR Abráselo de tal manera que quede horizontal
sosteniéndolo por el vientre y paséelo por la casa
para que pueda ver las cosas de frente.

iR Cuando este despierto acuéstelo boca abajo y
llame su atención para que levante su cabeza en
busca de objeto que le muestre. Posterior mente
colóquelo boca arriba y mueva cosas del centro de
su bebé hacia los lados.

iR Coloque a una distancia de 30 cm
aproximadamente un móvil con objetos de colores
llamativos.

iR Puede abrir las manos de bebé y colocar sus dedos
para que los agarre y colocarle pulseras con un
cascabel en sus muñecas para que suenen con su
movimiento.

~ Mientras lo bañan, le cambian el pañal o lo
alimentan hablen con él.

IR Trate de imitar los sonidos que emita el bebé.

Fortalecer los
músculos del cuello
para estimular el
sostén de la cabeza.

Estimular al niño para
que logre mantener su
vista fija.

Estimular el
reconocimiento táctil y
prensión de sus
manos.

Estimular el gargareo
y emisión de sonidos.

Algún objeto que
este a la mano
como una sonaja,
muñeco e incluso
un adorno de la
casa.

Un móvil casero
de objetos de
colores, incluso de
recortes de papel o
comprado.
Estambre y un
cascabel.

Conducta
Adaptativa

~ Coloque diferentes objetos cerca de su cuna para Ayudar al niño a fijar
que los pueda ver y cuando observe alguno puede su vista en objetos
moverlo despacio. grandes.

~ Propicie el contacto con diferentes texturas y Estimular su sentido

Caretas de cartón
pintadas o globos.
Esponjas, telas
diferentes una
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2a4 
meSes 

Conducta 
Personal-Social 

Conducta 
Motora Gruesa 

Conducta 
Motora Fina 

Lenguaje 

enséñele como suena las cosas. del ofdoy tacto. .. 
·íilII Manifieste le carifto con arrullos, caricias, etc. Que el. nido. disfrute 
~. Ati~nda.su llanto ya que es su manera de del contactocon otras 

cOlllunicarse. personaS e inéremente¡ 

íilII Desplaceun objeto llamativo suspendido en cu 

la comunicación entre 
estos. Para·· prepararlo 

socialiZáción. 

campanilla. 

campo visual de tal manera que el niflo pueda Estimular.ell Un cordón o 
seguirlo .combinando los movimientos de ojo y movimiento de cabeza cualquier objeto 
cabeza. Continué ejercitando el seguimiento de y ojo. Para· desarrollar llamativo. 
objetos con la vista hasta lograr que sus ojos esquémasréflejos y 
tengan un movimiento de 180°.· los primeros hábitos. 

íilII Ponga al nifio acostado de espalda y comience a 
levantarlo de los brazos hasta llegar a la posición IPracticar la 
de ~entado en una superficie rígida y cómoda Y de sentado. 
déjelo semisentado durante algunos momentos 
apoyado en cojines. 

Cojines una cama 
o uillugar firme y 
seguro para sentar 
alnifio 

üi\¡ Proporciónele diversos objetos que le permitan 
abrir y cerrar sus manos cada vez que intente 
tomarlos como son: pelotitas, frasquitos, tapitas, 

Ejercitarelmovimiento IDiversos objetos 
de prensión en sus de tamaftos y 
manos y propiciar la texturas variables. 

cajitas, entre otros. de 
íilII Dele Objetos que pueda llevarse a la boca sin IUUJCLU15. 

peligro alguno y deje que chupe todos los juguetes Coordi.nación .ojo~ 
y objetos que le dé. mano Porque palpando 

íilII Produzca usted gorgoreos para que el niflo los 
imite. Al hacerlo realice masajes circulares con la 
yema de los dedos en su barbilla, en su mejilla y si 
es posible en sU lengua. No olvide platicarle Ji 
cantarle constantemente. Cuando le hable a su 
bebé no· distorsione el nombre de las cosas, 
pronúncielas correctamente una y otra vez. 

y sintiendo escomo 
reconoce y reacciona 
al mundo 
Estimular la emisión e 
imitación de gorgoreos 
y propiciar que el n1110 
preste atención a voces 

íilII Estimule el sentido auditivo del bebé con distintos . ¡:'''Ul11Ll1ru 

Chupones juguetes 
y otros objetos que 
no impliquen 
riesgo para el niño 
y limpios. 

Sonajeros, llaveros 
de música, 

sonidos: cajitas de música, campanitas, llíl:Y~~?!U: . auditivo oel muo. ue emItan un 



Ejercitar los
movimientos laterales
de la cabeza y
estimular el arrastre .
Darle apoyo para que
el niño trate de
incorporarse.
Prepararlo e incentivar
a que camine .

~

5a7
meses

Conducta
Adaptativa

Conducta
Personal-Social

Conducta
Motriz Gruesa

Conducta
Motriz Fina

sonajeros entre otros utensilios.
iR Cuando el niño este observando un objeto o

juguete déjelo caer para que él observe a donde se
va.

iR De vez en ves ponga música para que la escuche el
bebé y suba y baje el volumen altemadamente
dándole tiempo para que capte las variaciones.

iR Cuando el bebé de muestras de alegría agitándose,
pataleando sonriendo, etc. Festeje junto con él.

IR Siéntelo un rato frente al espejo para que disfrute
al ver su propia imagen; explíquele que es él el
niño que se ve frente a él. Es recomendable
colocar un espejo en la cuna para que se
entretenga y ala vez refuerce esta actividad.

IR Recostado sobre su vientre coloque un objeto al
alcance de niño en diferentes posiciones enfrente
y a los costados para que pueda arrastrarse e
intentar tomarlo. Repita constantemente esta
actividad. Adicionalmente puede colocar juguetes
colgados en los barrotes de la cuna para que
agarrandose de ellos trate de incorporarse.

IR Ponga de pie al niño apoyado en una mesa cama
por algunos minutos y sujetándolo por debajo de
los brazos estimúlelo a que de pequeños saltos o
brincos, como si quisiera andar.

IR Proporciónele diferentes objetos y juguetes para
que los manipule y los pueda tomar y soltar
libremente. Estimulándolo a que los pase de una
mano a otra .

IR Tome sus manitas y enséñele a aplaudir mientras
le canta.

sonido agradable.
Ayudar al niño a fijar IJuguetes y objetos
y seguir objetos . diversos .

Estimular el sentido IMúsica suave,
auditivo y de atención clásica o infantil.
del niño. Para que le
permita su
conocimiento
Fomentar el contacto
social.
Estimular ell Un espejo.
reconocimiento de sí
mismo . Para comenzar
a construir la noción
de tiempo, espacio y
causalidad .

Objetos pequeños
medianos.Juguetes
de los cuales se
pueda sostener
firmemente sin
lastimarse.Listones
o estambre para
sujetar .
Muebles como son
sillas, cama, .mesa,
etc. ..

Ayudar a ejercitar sus Juguetes y
dedos y aumentar la materiales con los
complejidad en la que cuente en el
manipulación de hogar como son:
objetos . crayolas , tapas ,
Coordinar sus manos . carretes de hilo,
Para conseguir la hojas de papel, etc.



..... 
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Lenguaje 

Conducta 
Adaptativa 

Conducta 
Personal-Social 

intencionalidad en las 
acciones del nitlo 

íi.lI. Repita con él los sonidos que esc\lchan a su 
alrededor como el sonido delos coches, el avión, Ensctlarle sonidos 
los ladridos delperroysielnifió repite silabas nuevos y estimular las 
dobles (ba.ba) vuelva a pronunciarlas usted hasta repeticiones rítmicas. 
que las imite nuevamente el bebé. 

I!?s. Trate de estimularlo cuando este despierto IEstimular las IMúsica suave: 
hablándole, cantándole O haciéndolo escuchar. vocall.·zaciones y las clásica, ambiental 
ttnÍ-'lica. i repeticiones.Prepararlo o bien infantiL 

para. el habla. 
I!?s. Proporci6nele objetos o juguetes de acción yl Mejorar 

aparece objetos. Que el nitlo 
algo, se mueven o suenan si los manipulan. Y explore las partes del 
juegue con él.a cerrar los ojos,. arrugar la nariz, c~rpo de otras 
hacer ttompitas. personas.Objetivación 

íi.lI. Juegue con él esconda juguetes o objetos enfrente del Yo. 
del nifioy pregúntele dÓnde esla para que él trate Estimular. el 
de encontrarlos. seguimiento·de objetos 

con la vista e inieiar el 
conocimiento de la 
pe~sistencia del objeto 
aun fuera de su rango 
de vista. Ampliar las 
nociones espaciales. 

íi.lI. Siéntelo con apoyo y jueguen juntos a la pelota. Que el niño comience 
Ruede la pelota hacia él y espere a que él la tome a cooperar en los 

nropicie que él lo haga. juegos.Para que 
sus juguetes póngale un espejo para que lo aparezca una 
tomar durante sus ratos de juego. Si no.1o diferenciación entre 

usted el espejo y explíquele que la medios y 'fines. 
que ve es él. Ampliando su 

contacto social 

Cojines y una 
pelota chica o 
mediana. 

Sus juguetes y un 
espejo con el cual 
no se pueda hacer 
daño. 



Ayudar a que
comience a interiorizar
su propia imagen .Para
la formación del Yo

I I

....,¡
VI

8 a 10
meses

Conducta
Motriz Gruesa

IR Enséñele al niño como subir escalones gateando y
como bajar de la cama o escalones realizando el
gateo o arrastre hacia a tras.

~ Dependiendo de la habilidad de su hijo realice los
siguientes ejercicios aumentando la duración de
los mismos. Coloque al niño frente aun corral
barandal o mueble para que se sostenga parado
solo. Si su bebé es capaz de algunos pasitos dele
apoyo con sus manos al invitarlo a caminar,
además le puede colocar una bufanda o tirantes
especiales (andarín) para ayudarlo a dar unos
pasos y explorar (no lo incline como si fuera
títere).

Ejercitar el gateo.
Propiciar que se siente
y se levante con la
mínima ayuda. Para
prepararlo para el
andar

Muebles, corral o
Promover que se Ibarandal, bufanda
mantenga de pie por o andarín.
periodos prolongados
e invitar al niño a
caminar con apoyo.

Conducta
Motriz Fina

Lenguaje

áil Deje a su alcance cubos y aros de diferentes
tamaftos en una canasta o recipiente para que los
tome con la participación del pulgar.

IR Dele un pedazo de masa o plastilina no toxica
para que la apriete con sus dedos, la golpee y
manipule. O bien con frascos o botes vacíos y
lavados le puede enseñar a abrirlos y a cerrarlos
guardando cosas en su interior.

áil Háblele al niño a cada momento incluso cuando
usted se encuentre haciendo tareas domesticas.
Repita varias veces palabras simples y familiares
para él como: papá o mamá. Poco a poco el
empezara a repetirlas.

~ Hágale preguntas al niño tales como: ¿dónde esta
papá?, ¿Dónde esta mamá? Tratando de que los

Propiciar la actividad
del pulgar. Para
coordinar sus acciones
y que den lugar a
nuevos esquemas de
acción
Incentivar el uso de
los dedos índice y
pulgar (pinza).

Utilizar palabras
familiares para
incentivar la aparición
de las1eras palabras.
Estimular que logre

Cubos y aros de
diferentes tamaftos
y material; madera
cartón, plástico,
etc. Una canasta o
recipiente.
Masa y plastilina.
Frascos o botes
limpios.
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12 
meses 

Conducta 
Adaptativa 

Conducta 
Personal-Social 

Conducta 
Motriz Gruesa 

btisqueentre objetos ypersonl;1.s; responder o re$olver 
i!:1.\ Deje que su hijo investigue"¡ que manipule preguntas simples. Recipientes con 

diferentes objetos y materiales. Coloque Estimular el uso del agua, harina, 
diferentes recipientes con agua fría, caliente, dedo índice y conocer, arena, arroz, 
harina,arena Y arroz entre otros y explíque1e 10 reconocer texturas y lentejas, etc(lo que 
qUe es y como se llaína. temperaturas de tenga en casa). 

ií.4. Enséñele aimitar el cepillarse el pelo, las diversos objetos. Cepillo, trapos, 
manos, tallar un trapo, cte. Estimular la imitación etc. 

Ii.i Es importante preservar al niño de los peligros 
cuando explora. Explique y háblele con voz firme 
el comprenderá especialmcntesi refuerza la 

movitnientosde la vez 
muestre resistencia cuando le indique lo 

quc debe ono hacer, muéstrese comprensiva 
no ceda. 

Ii.i Ofrezca a su .hijo sencillos para 
pueda manejarlos sólo. Cuando observe que 
juguetes son del mayor agr¡¡do y entretenimiento 
de su hilo déjelo un ratito solo. 

lÍA De manera regular juegue carretillas con el nifio 
esto es ponga al niño de estomaguito y levante 
sus piemitas para que trate de mantener el peso 
dC.8u cuerpo en brazos y tronco. 

lÍA Ihvítelo a desplazarse tomado de la mano y de 
vez en cuando suéltelo para que intente dar 
algunos pasitos. Cuando lo lleve caminando 
póngale objetos a su paso para que se agache a 
tomarlos. Y para propiciar que el nifio camine 
haga rodar una pelota patll que la vaya a buscar. 

y eláprendizaje. Esto 
para aplicar una 
inteligenciapraeticá y 
sistemática. 
Preservar la integridad 
del niño y enseñarle a 

una 

se entretenga 
manipulando juguetes 
paf'<l que se vaya 
independizando. Para 
ir desarrollando el 
sentimiento de 
confianza en él 
mismo. 
Fortalecer brazos y 
tronco del niño. Para 
conseguir más 
equilibrio al andar 

Incentivar al niño para IDiversos objetos o 
que comience a juguetes. Una 
camine solo. pelota. 



Es importante resaltar que a esta edad algunos
nif'los ya caminan solos. Sin embargo no se
desespere si su hijo no es uno de e\los. Poco a
poco madurara hasta adquirir la habilidad.

Conducta
Motriz Fina

üil. Proporciónele una hoja y crayolas para que el
niño haga garabatos.

~ Poco a poco se van afinando los movimientos del
nif'lo. Por esta razón pásele diversos objetos para
que los guarde en ranuras pequeñas y medianas;
como por ejemplo botones, hilos, pastillitas.
También le puede ensef'lar a pelar un plátano o
desenvolver un dulce. Es importante que vigile al
niño en todo momento para que no se \leve los
objetos pequeños a la boca, ni los introduzca en
la nariz.

Estimular al niño para IHojas crayolas o
que ejercite la lápices de colores.
prensión del pulgar
con los demás dedos.

Ejercitar el "agarre de IDiversos objetos:
pinza" Para facilitar botones, hilos,
utilizar instrumentos migajas de pan

pastillitas semillas
piedrecillas entre
otros.

o
y

Tablero de figuras
geométricas
(madera, formica o
cartón, pintura de
colores)

Canciones
infantiles
agradables
rítmicas.

Identificar figuras
Por que lo prepara
para el pensamiento
abstracto

Utilizar la m úsica
como elemento de
imitación del adulto.
Propiciar que el niño
acompaf'le con sonidos
los gestos que hace
cuando quiere algo.
Para ayudarlo a
practicar el habla.

~ Con un trozo de madera, formica o cartón grueso
fabrique un tablero con formas geométricas
(circulo, cuadrado y triangulo). Píntelos de
diferentes colores. Ejemplifique frente al niño
como insertar la figura en el tablero. Luego
pásele el circulo para que lo coloque por si
mismo. De no hacerlo ayúdelo hasta que aprenda
a hacerlo solo.

üil. Proporciónele dos cubos de madera y rnuéstreleIEstimular al niño a ICubos de madera o
cómo formar una torre con ellos. A esta edad que forme torres. Que plástico.

üil. Ponga música y cante tratando de que el niño le
imite. Comience esta actividad con canciones
infantiles y atractivas para el bebé.

lí:i4 A esta edad cuando el niño quiere algo lo pide
por medio de gestos. Enséñele a acompaf'lar tales
gestos con algún sonido. Si lo hace aliéntelo
mientras usted repite correctamente la palabra
que el quiere decir.

Conducta
Adaptativa

Lenguaje.....¡
.....¡



practique la solución
de problemas.

Ayudarle a conocer Objetos diversos:
bien esos elementos y Galletas, dulces,
a comprender una ropa, cubiertos,
orden sencilla. juguetes, etc.

-...l
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Conducta
Personal-Social

todavía les cuesta trabajo, pero ira adquiriendo la
habilidad necesaria para construirla por si mismo.

iÍill Practique el "dame" y "toma" con objetos de la
vida diaria: galletas, dulces, ropa cubiertos y
juguetes , entre otros. Haga que también le de
cosas a sus familiares o personas conocidas para
él.

iÍill Trate de que juegue siempre en un lugar de la
casa que puede ser su dormitorio o la cocina
cuando usted está con él. Vaya enseñándole a
respetar lo que usted limpia y ordena, y a no
llevar sus juguetes por todos lados. Intente
establecer horarios para las actividades de su hijo
y respetarlas. Trate de crear y practicar sencillos
hábitos como lavarse las manos antes de comer,
comer con cubiertos, ordenar sus juguetes,
bañarse diariamente y dormirse a la misma hora.

Mostrarle
limites
comience
hábitos y
ellos.

al niño
y que

a adquirir
se rija por
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EL SEGUNDO ANO DE VIDA

El flujo del desarrollo se profundiza con la edad y también en cierto sentido se hace más lento. A medida que aumenta la edad se
requiere un lapso más largo para alcanzar un grado de madurez proporcional. El infante necesita de doce semanas para pasar del nivel
de madurez de 24 semanas al de 36 semanas. Un niño más grande necesita doce meses para pasar del nivel de 1 años al de 2 años, Hay
pues algo de verdad en la paradoja de que cuanto mas joven se es más pronto se envejece (Gesell , 1998, p. 75)

EDAD AREACONDUCTUAL ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS
13 al7 Conducta ~ Con una caja de cartón atada a un hilo invite al Estimular al niño para Cartón, hilo ó un
meses Motriz Gruesa niño a jalar objetos no pesados , simulando un practicar la caminata y carrito que no pese

coche o bien amarre un cordón a un carrito y mejorar el equilibrio. mucho .
estimúlelo a caminar arrastrando su carrito .

~ Juegue con el niño al trenecito y desplácese con el Estimular la Una pelota grande.
en diferentes direcciones. Además puede incitarlo locomoción. Para
a chutar una pelota grande. facilitar el andar

Conducta ~ Juegue con el niño a hacer collares. Dele al niño Estimular los Carretes de hilo,
Motriz Fina carretes de hilo o bien cereal en forma de aros para movimientos finos de cereal y cordón.

que los inserte en un cordón y forme así un collar. la mano. Para
~ Pegue en la pared papel aprox . De 1.50 por 1.00m prepararlo para el

y proporciónele pinturas de agua no toxicas para garabateo Papel de
que dibuje con los dedos y la mano entera. Y Motivar al niño para 1.S0x1.00m,
procure de en cuando en cuando darle hojas, que comience a pinturas de agua .
crayolas , plumones o pinturas de agua y enseñarle dibujar y ejercitar la Hojas y crayolas o
diversos trazos vertica les y horizontales para que escritura. plumones .
comience a imitarlos.

Lenguaje ~ Cuando saque al niño de paseo nómbrele las cosas
que le llamen la atención ; por ejemplo un perro, un Incrementar el
avión, etc. Aliéntelo para que trate de repetir las vocabulario y
palabras . Siempre que le hable al niño hágalo con fomentar el uso del
lenguaje claro y expresivo. No repita las palabras lenguaje claro.
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Conducta 
Personal-Social 

18 a23 Conducta 
Motriz 

que el pronuncIe mal por graclosas qUe estas sean. 
y no sQlorepita el nombre de los obJetos que el 
nifio observa o usa, sino t¡j,mbién elde las acciones 
que.realiza, patague vaya incol'poráJÍ.dolas. ... . ... 

&. 	Mientras haga. tareas del hogar, vaya 
describiéndoselas, Muést:rek'¡ cosás y estitllúlelo 
para que emita sonidos mientras sefirua el objeto 
que quiere, Si no lo hace no se lo entregue, De este 
modo usted ayudara al nífio a "hablar" para pedir 
lo que deSea, 

&. Durante el batio y cuando lo saque y. lo vista 
. nOmbre cada parte de su cuerpo que le vaya 

tocando como por ejemplo dame tu brazo, dame tu 

Estimular la emisión 
sonidos y 

vocalizaciones. 

El niño conozca su 
cuerpo y reconozca 

pierna,. etc; Juegue a tocar y reeoMcér una parte partes de este. 
del cuerpo del bebé hasta que la aprenda. Establezca su imagen 

&. De manera regular pídale que cumpla ordenes corporal. 
simples como: abre lit caja, cierra un .frasco, AYudarlo a responder 
siéntate, recoge tus juguetes, etc. 

&. 	 Deje al niño manipular libremente, revistas, libros 
de historias· y figuras, Ayúdelo, si es necesario a 
hojear las revistas y libros nombrando las figuras y 
contando la historia para el nillo. 

&. 	 Antes de Comer incítelo a lavarse las manos y no 
haga todo el trabajo por él,. al comer coloque su 
plato concomida y la cuchara al lado, elnifio 
deberá agarrarla, introducirla en el plato y comer 
solo, aunque derrame el alimento en la mesa. 

&. 	 Coloque al niño cn el ballito para que se habitué a 
usarla (en horarios fijos y en periodos de un 
máximo de 3 minutos) . 

ordenes sencillas. 

Disfrute 
cuentos, 
conoce y 
imágenes, 
Ayudarlo a 

Libros, revistas y 
de los Icuentos. 

mientras 
reconoce 

ser más 
independient~. 

Aumentar 
autoconfianza, 

su 

Introducir al niño al 
de esfínteres. 

Baflito o bacinilla. 

la IUn parque con 
coordinación de 



Diversas rodas
como: Doña
Blanca, La rueda
de San Miguel, La
Víbora de la Mar,
etc.

la Iuna pelota y un
carrito con o sin
pedales.

Ejercitar la
flexibilidad de sus
rodillas, tobillos y
pies. Ejercitar el
equilibrio en posición
hincada.

ambos pies y
locomoción.
Prepararlo para correr

utilidad para la coordinación de sus piernas.
Juegue a patear y arrojar la pelota. Adicionalmente
le puede proporcionar un carrito sin pedales e
incentivarlo para que se desplace por el parque o
ayudarlo a conducir un triciclo.

iR Juegue con el niño a las rodas con esto estimulara
los pasos hacia delante, hacia tras y hacia un lado,
así como la posición de las rodillas. Mientras
juegan estimúlelo a saltar aunque casi no despegue
sus pies del suelo poco a poco lo logrará. Al
terminar las rodas juegue con el niño a hacer
competencias para ver quien llega primero
corriendo por un objeto.

íi4 A esta edad el niño es capaz de reconocer objetos
familiares que están en figuras o fotos. Así que Aumentar el Álbum de fotos
trate de mostrarle revistas y fotos elabore un álbum vocabulario del niño a familiares y
con hojas plásticas para que el niño no las maltrate la vez que nombra recortes de objetos
y coloque en el fotos o figuras de elementos objetos y personas. animales y plantas.
conocidos y también desconocidos para el bebé Para ampliar su
como: un coche, una flor, un perro, etc. También lenguaje.
puede colocar fotos de la familia. Pídale al bebé
que nombre los elementos que reconozca del

00-

Conducta
Motriz Fina

Lenguaje

iR Proporciónele al niño revistas que usted no utilice
para que pueda rasgar en pedacitos o bien por Ejercitar
mitad. Esto permitirá que el niño sostenga con una coordinación
mano y que ejerza fuerza con la otra. Esta simultanea en
actividad es el precedente para que en un futuro manos.
pueda recortar.

íi4 Dele al niño cubos de madera o plástico para que Ejercitar
arme torres pequeñas o simule un tren. O bien manipulación
proporciónele rompecabezas simples de 2 a 4 objetos y
piezas para que intente armarlos. Usted mismo los coordinación.
puede hacer; con alguna fotografía o dibujo solo
pegüela en un cartón duro y recorte en 2 o 4 partes.

la IRevistas,
periódicos,

ambas Ifolletos, etc.

laICubos de madera
de o plástico,
la Rompecabezas:

FotografIas o
dibujos, cartón,
pegamento y
tijeras.



Conclucta 
Adaptativa 
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Conducta 
Personal~Social 

.. 	 aLoummclenoo pGreJem;¿qu¡¡~n,es"(, ¿que eS'l, etc., 

y las tjguras que no reconozca nórnbre1as usted y 

incítelo arepetir el nombre del objeto o persona . 


.a 	M....i.~.nt.ro. as. IO.baf\.a.. o le.vist.ePídale. que tlOmb.re las l.. Que reconozca . las 
distmtas partes del cuerpo que vaya tocando como. partes de su cuerpo 
sop: mano, pie, ojo, cabello, nariz, etc. 

iR En una caja coloque varios objetos en parejas y 
. muéstre1e· al nifto los objetos semejantes 

contenidos en la caja, estimulándolo a 
identificarlos dos a dos, por ejemplo: 2 pelotas, 2 
cucharas, 2 bloques de color, etc. Inicialmente 
trabaje solo con dos objetos iguales en forma y 
tamafto con forme pase el tiempo y el nifto a\'ance 
amnente eL numero de objetos. 

iR 	 Mientras plancha o dobla su ropa extienda varias 
prendas entre ellas algunas que pertenezcan al nifio 
y pegúntele por ejemplo ¿Cuál o dónde esta tu 
camisa? Si no es capaz de identificar el objeto 
ayúdelo a hacerlo. Repita el ejercicio hasta que 
reconozca sUs pertenencias. Puede utilizar varias 
variantes por ejemplo en la cocina con los trastes, 
eh el.bafto, etc. 

iR 	 Permita que imite las cosas que usted hace en casa. 
Tal vez le lleve más tiempo si él le ayuda pero es 
un buen aprendizaje. Dele un trapito para que lo 

para que en el futuro 

sea capaz de 

nombrarlas en otras 

personas. 


Identifiq\le y ICaja, pelotas, 

discrimine objetos bloques, cucharas, 

iguales. Ejercitar el etc. 

pensamiento 

matemático 


Id~ntificar y reconocer IRopa, trastes, 

objetos de su utensilios de baf\.o, 

pertenencia. Introducir etc. 

el concepto de 

conjuntos 


Fomentar el espíritu 

de cooperación. 


pase por los muebles, entréguele cosas irrompibles Ejercitar la . imitación 

para que los lleve a la mesa, permítale que de los adultos. Para 

colabore a tender la ropa alcanzándole las pinzas. 'que adquiera nuevas 

Intente comenzar dándole tareas sencillas, tales conductas 

como llevar su ropita al cesto de la ropa sucia, tirar 

su pafial en la basura y recoger sus juguetes, entre 

otras. 


iR 	 Permítale abrir cajas, destapar o desenvolver 
obietos que usted mismo ouede cubrir v iugar á IEstimular la caoacidad IDiversos obietos 

http:tlOmb.re


2 años Conducta
Motriz Gruesa

esconderle Objetos para que los encuentre .

~ Juegue con su hijo a agacharse y pararse
rápidamente varias veces sin perder el equilibrio.

üilI Organice juegos en los que el niño tenga que
correr .

de asombro del niño,
Para impulsar su
curiosidad por conocer
Mejorar el control
postural, el equilibrio.
Estimular locomoción
en general.

envueltos.

00
w

Conducta
Motriz Fina

Lenguaje

~ Al entrar o salir de un cuarto coloque al niño
próximo a la puerta , muéstrele como se gira la
perrilla o la manivela y después pídale que abra la
puerta.

üilI Mientras usted realiza las labores del hogar dele al
niño hojas de papel y lápices o crayolas de colores
y aliéntelo o dibujar. Déjelo usar unas tijeras de
juguete, mostrándole como se deben sostener y
usar.

üilI Cuando el niño este haciendo algo, por ejemplo
comiendo o jugando pregúntele ¿qué estas
haciendo? Si no responde, nómbrele la acción y
que él la repita. Realice frecuentemente este
ejercicio.

üilI Hasta ahora el niño es capaz de decir frases de 2
palabras como "nene llora". Cuando le cuente algo
observe si utiliza frases de tres palabras. Si no
puede , ayúdelo a incorporando el articulo
correspondiente. Por ejemplo "el nene llora". Una
vez que lo diga bien y de manera espontánea
ayúdelo a ir agregando adjetivos tales como "el
nene llora fuerte" .

Ejercitar el
movimiento de la
mano y la mufieca.

Ejercitar los Hojas de papel ,
movimientos finos de lápices de colores
la mano en el niño a y tijeras de
través del dibujo y la juguete.
escritura

Estimular al niño a
que use verbos . Para
que reconozca la
actividad que realiza y
como expresarla
Estimular al niño a
formar frases de 3
palabras.

Conocer sus sentidos. I Instrumentos

Conducta
Adaptativa

üilI Ponga sobre la mesa el fruteo con varias naranjas,
manzanas, plátanos , etc. Juegue con el niño a
separar unas de otras.

üilI Estimúlelo a sentir y conocer los órganos de los

El niño
objetos .

clasificara IFrutero y fruta que
tenga en casa .



sentidósJ-'ennitale oír instrurnentosmusicales,· oler musicales, 
y soplar pequei'íos objetos, introd:ucir las manos en fragancias, 
agua a diferentes temperaturas, tocar texturas. agua, etc. 

Conducta ~ El nii'ío ya percibe la diferencias entre sexos. 
Personal-Social Pregúntele si los nii'íos que conoce son nii'ías O Explicar laexist,,:ncia 

nii'íos. Si no logra· distinguirlo explíque1e de de diferencias 
manera sencilla lo que lo hace distintos. . sexuales. 

¡¡¡¡. Frente al espejo juegue con él mostrándole caras: 
triste, alegre, enojada, etc. Y explique las Que reconozca los 
emociones a las que corresponden. gestos que acompai'ían IUn espejo. 

a las emocionés. 

globos 

t 



EL TERCER AÑO DE VIDA

Tres es una edad deliciosa la primera infancia caduca y los dos cede paso a un estado superior. Desde un punto psicológico los tres
años tiene más afinidad con los cuatro que con los dos años de edad. Para entender al niño de tres años no se debe olvidar su
ignorancia casi completa del gran nuevo mundo la escuela. Esta inocencia es causa de su pintoresca seriedad, sus confusiones
intelectuales, sus salidas desconcertantes. Pero su dominio de las oraciones se halla en rápido aumento posee una fuerte propensión a
realizar ya extender su experiencia y cada vez es más consciente de sí mismo como una persona entre personas (Gesell, 1997, p. 114)

OC>
VI

EDAD
25 a 31
meses

AREACONDUCTUAL
Conducta

Motriz Gruesa

ACTIVIDAD
líA. Pinte un circulo en el suelo y ayude al niño a

caminar sobre el. Inicialmente podría delinear el
circulo con un a cuerda para que a través del tacto
con los pies descalzos el niño sienta la espesura
del material.

líA. De le cubos e incltelo a construir una torre de
varios cubos y a imitar un puente con los cubos.
También le puede dar bloques para que se
entretenga construyendo.

OBJETIVO

Perfeccionar
coordinación
equilibrio.

Permitirle
manipulación
objetos con
facilidad..

RECURSOS

su IGis y/o una
y cuerda.

la Cubos y Bloques
de de madera o

mayor plástico.

Conducta
Motriz Fina

l!i4 Juegue con el niño a adivinar objetos. Primero
muestre le dos objetos al niño, deje que lo palpe;
después introdúzcalos en un bolsita, pídale que
cierre los ojos y saque una para que lo identifique
a través del tacto sin abrir los ojos. Poco a poco
debe usted aumentar el numero de objetos. Y con
el tiempo no será necesario que le muestre antes
los objetos.

l!i4 De le hojas de papel y haga junto con él pelotas de
papel y láncelas a un canasto. También puede
utilizas pelotas pequeñas,

Identificar objetos a IUna bolsita y
través del tacto. diversos objetos.

Ejercitar laIHojas de papel o
coordinación mano- pelotas y una
ojo. Para conseguir canasta o cestas.



.
IX> , 0\ 

Lenguaje ~ Me"d,ian,',,te" P,tegun,t~,StaIe"S, com,o,' ¿qUiéne~, el ,nene
de la casa? O ¿de quien es esta pelota? El nil10 
adquirirá el uso de' pronombres. Estimúle10 

.ciiari@wntcl'araqueUtilice los 
mi, tU,YQ; 

í!ii. Ahora su 
acciones. Por eJempm 

lUq.) Vi pi ~v.l\)J..UU vil 

sus actividades. 

Estimular al 

pregunta que hacemos y Ilc:tentltíque 

Conducta 
Adaptativa 

forma le puede pedir que señale acciones 
cn dIbUJOS o, actividades de otras, personas que le 
muestre. 

~' PregÍlntele al nmo con que parte del cuerpo realiza 
ciertas acciones Comunes tales como mirar, comer, 
oler patear, escuchar, etc. Si el niño no es capaz de 
decirlo correctamente corríjalo y haga que actué la 
acción con mímica. Además le puede pedir que 
relacione objetos concretos con partes de su 
cuerpo; por ejemplo le puede pregunta ¿el zapato 
en que parte del cuerpo se pone?, al igual lo puede 
hacer con el cepillo, el pantalón, etc. 

í!ii. Cuando el nifio juegue a dibujar usted haga trazos 
de lIneas en un papel yhaga que el nifio señale con 
su dedo líneas que están "acostaditas" y las 
están "paraditas" y además pregunte cual es 
y cual grande, Una variante es utilizar un zapatito 
de él y otro de papá y preguntarle cual es chico y 
cual grande. Si el no sabe dígaselo usted y repita 
este ejercicio Con distintas cosas y ju~'Uetes 

conocidos para él. 

Conducta Cuando lo cambie de ropa o lo vista estimúlelo a 
Personal-Social ue el· s~, cO~9...que las prend~!,~sencillas solo 

etc. 

Que el niño reconozca ICepillo, 
la acción que realizan ropa, joyas, etc . 
las distintas partes del 
cuerpo y que apqree 
objetos concretos con 
partes del cuerpo. 

el nifio 
verticales y 

y 
adquiera ,la ñoción de 
chico y grande. 

su 
en 

Papel y lápiz. 
chicos 



las mas compucacas ayucere.
IR Cuando lo bañe pídale que colabore

enjabonándose y enjuagándose a la vez que juega
con el agua. Cuando vaya al baño enséñele a
higienizarse correctamente tanto en el lavado de
manos como en la higiene después de ir al baño. E
incentlvelo a que lo realice solo. Le puede comprar
su propio papel y jabón .

cuanto el vestir. Crear
hábitos

Facilitarla
participación del niño
en su higiene personal
y propiciar su
independencia en
cuanto a ir al baño.
Desarrollar hábitos.

Ejercitar el equilibrio .

00
-..¡

3 años Conducta
Motriz Gruesa

í!i:I Enséñele a trepar. Un lugar propicio para hacerlo
es u parque sobre los trepadores y pasa-manos.
También lo puede hacer en casa pasando del suelo
a la cama y de allí a un mueble más alto. Recuerde
que siempre debe estar usted al pendiente de él.

IR Mientras sale a hacer las compras pídale al niño
que camine de puntitas y sobre un pie ayúdelo a
saltar de la orilla de la banqueta, de un masetero,
etc.

El niño
trepar.
adquiera
fisica

aprenda a
Para que

agilidad

Un parque,
trepadores, pasa
manos y/o
muebles.

las IRevistas, libros
de para recortar

papel, lápiz tijeras.

y/o

Cordón o estambre
y cuentitas de l
cm.
(chaquiras
lentejuelas).

Comenzar
actividades
recortado.

Eje rcitar los
movimientos finos de
la mano y dedos. Para
que pueda ejecutar
actividades manuales

@. Muéstrele palabras que el niño ve todos los días en Que se empiece a
diferentes partes diciéndole que dice para que las familiarizar el sonido
identifique por ejemplo: mamá, papá ó su nombre; con las letras. Para
por cierto pregúntele varias veces su nombre y que pueda escribir

IR De le algunas revistas o libros para recortar alguna
figura de su elección. Proporciónele hojas blancas
en las que usted dibuje líneas rectas o figuras
geométricas sencillas para que el niño pueda
recortarlas siguiendo el trazo. Las tijeras que le de
deben ser de punta redonda y siempre estar bajo el
cuidado de un adulto.

@. Dele algún cordón o estambre y proporciónele
algunas cuentitas de l cm (chaquiras y/o
lentejuelas)para que trate de enhebrarlas.

Lenguaje

Conducta
Motriz Fina



ü:l. Mientras juega ayúdele a emplear el singular y el
plural , observando objetos y dibujos explíquele y Ayudar al niño a IObjetos y dibujos.
pídale que le diga por ejemplo si es un cubo o emplear el plural y
cubos, si en el dibujo esta una pelota o las pelotas, singular
etc. Si no puede explíquele y repita el ejercicio correctamente.
hasta que lo domine el niño.

Que el niño adquiere ISilla.
la noción de "adelante
y atrás"

00
00

Conducta
Adaptativa

Conducta
Personal-Social

~ Corte círculos o flores en cartulina de distintos
colores. Deje que el niño juegue con ellos.
Enséñele el nombre de cada color. Después pídale
que le dé los rojos poniendo uno como ejemplo. Si
lo hace repita el ejercicio pidiéndole los azules o
los amarrillos, etc. Si no lo hace practique hasta
que lo consiga. Es recomendable que se realice
esta actividad con colores primarios. (amarrillo,
azul, verde y rojo).

ü:l. Ponga frente al niño una silla y pídale que se
coloque "adelante" de la misma. Si no lo hace o lo
hace de manera errónea ejemplifique la acción.
Después pídale que se coloque "detrás" y actué de
la misma manera. Repita el ejerció en otras
ocasiones hasta que el niño lo comprenda.

~ Practique juegos grupales de tal manera que pueda
invitar a otros niños , busque primos o amiguitos y
enséñelo a respetar su tumo de manera paciente . .

ü:l. Permítale que cree y realice sus propios juegos ya
que de esta forma el empezara a distinguir el
mundo externo de sí mismo. Es importante que el
niño haga representaciones sin tener un modelo
enfrente. Así imitara a la mamá cuando va de
compras, jugara a ir a trabaja como el papá, etc. Y
usted debe de estimularlo a seguir jugando no lo
interrumpa participe del juego.

El niño conozca los
colores primarios.
Ejercitar la percepción
del color

Estimular la
convivencia con otros
niños . Ayudarlo a
socializar

Propiciar la
diferenciación de sí
mismo y de los
objetos o personas a
su alrededor a través
de la función
simbólica.

Recortes de flores
y círculos:
cartulina de
colores y tijeras .



EL CUARTO AÑO DE VIDA

A los cuatro años el niño ya esta muy avanzado en el camino. El cuarto afio es más refinado y hasta algo dogmático, debido a
su manejo vocacional de palabras e ideas. Su seguridad verbal puede engafiar haciendo que se le atribuya más conocimientos
de los que en realidad posee. Su propensión a hablar, a producir, a crear, lo tornan altamente reactivo para el examen
psicológico (Gesell, 1997, p.134)

Perfeccionar su IPelota de 22cm.
motricidad general en Aprox.
la ejecución de juegos.

RECURSOS

OQ
\O

EDAD
37 a42
meses

IÁREA CONDUCTUAL

Conducta
Motriz Gruesa

ACTIVIDAD

~ Organice juegos con su hijo y otros niños o
miembros de la familia en los que se pasen de
distintas formas una pelota, bolsita, un aro, etc.
Con dos y una mano, al frente, por el costado, de
espaldas, de entre las piernas, de pie, sentados, etc.
Poco a poco y conforme repitan el juego más lejos
el uno del otro, haciendo alguna acción: antes de
recibir la pelota dar una vuelta o una palmada.

~ Juegue con el niño a botar la pelota. Estimúlelo a
botar la pelota con las dos manos y luego con una.
Conforme el niño domine el ejercicio, pídale que
la bote una vez y la reciba; luego varios botes y la
reciba; luego que la bote varias veces y la ruede.
Una vez que supere esta activada eleve su nivel de
complejidad para ampliar su desarrollo.

OBJETIVO

Dominar
movimientos
coordinaciones
varios miembros
vez.

los
y

de
a la

Pelota,
aro, etc.

bolsita,

Ejercitar sus dedos yIBarro, masilla,
manos como su plastilina, etc.
creatividad.

Hojas de papel y
plumones .

los
finos de

Para
la

Perfeccionar
movimientos
la mano.
aplicarlo en
escritura

ú=l. Juegue con el niño a modelar diferentes figuras
usando la mano y la punta de los dedos. Utilice
barro, masilla, plastilina, u otro material.

ú=l. Enséñele a doblar papel de diferentes formas.
Primero permita que el niño doble el papel
libremente. Después indíquele como doblar una
hoja por la mita, de forma horizontal y vertical
puede ayudarle marcando las hojas vertical y
horizontalmente con un plumón y pedirle que lo
haga solo. También puede enseñar como hacer un

Conducta
Motriz Fina



de
confeti,

Lenguaje ~ Enséñele al niño a soplar silbatos, flautas ,
trompetas, etc. Pídale que empuje a través dell Practicar para la
soplido barquitos de papel, confeti, velas a correcta respiración.
diferentes distancias, etc.

~ Colóquense el niño y usted frente al espejo y
pídale que mueva su lengua en diferentes Mejorar la
direcciones dentro y fuera de la boca (arriba, articulación. Para la
abajo, derecha, izquierda) ejemplifíqueselo. Para correcta
que sea más divertido para el niño coloque pronunciación
chocolate o cajeta en los 4 puntos. Si no lo logra
de la una paleta de caramelo pequeña y con ellas
guié su lengua . También demuéstrele al niño como
mover los labios en diferentes posiciones y pídale
que le imite . Puede también emitir un fonema
sencillo frente al espejo y pedirle al niño que lo
repita viéndose en el espejo .

Silbatos, flautas,
trompetas, etc.
Barquitos
papel ,
velas, etc.
Un espejo
caramelos, cajeta,
chocolate, etc.

~ Enséñele la derecha y la izquierda, estimúlelo por
medio del canto a saltar a levantar la pierna Identificar en su ICinta de colores,
derecha luego la izquierda (muést rele cual es la cuerpo la derecha y la cancines y pulsera.
derecha y cual la izquierda incluso puede poner izquierda. Practicar la
cinta color rojo al pie izquierdo y azul al derecho lateralidad
para que el niño a una orden levante la pierna
respectiva) haga lo mismo con los brazos . Puede

'Oo Conducta
Adaptativa

Conducta
Personal -Social

~ Juegue lotería con el niño. Explique en que
consiste el juego y de le tiempo para ver la
imagen , cuche el nombre de la figura y la busque .
En los primeros juegos ayúdele después déjelo
solo.

~ Utilice cartas temáticas (cartas de figuras del
cuerpo , de frutas , flores , etc.) , para jugar con su
hijo. De le las cartas y pídale que señale o le
entregue determinada carta como por ejemplo la
de la manzana.

Identificar objetos por
su semejanzas.
Ejercitar el
pensamiento abstracto

Identificar objetos por
su forma. Ejercitar el
pensamiento abstracto

Una lotería .

Cartas Temáticas
(cartas de figuras
del cuerpo, de
frutas , flores , de
animales, etc.)



-o

pecme que anra y cierre las manos y lOS OJos
altemadamente, derecho, izquierdo.
Adicionalmente le puede colocar una pulsera en la
mano derecha para que el pueda diferenciar entre
derecha e izquierda en la cotidianidad.

úil. Practique el lavado de manos , cara y boca. Guíelo
a lavarse las manos realizando con ellas IPracticar su higiene e
movimientos circulares y enséñele como secarse independizarse.
correctamente. Practique con él guiándole sus Desarrollar hábitos
manos enjabonadas hacia la cara y luego tomando
agua en la manos para enjuagarse, el lavarse la
cara. Ayúdelo a secarse. Permítale al niño que
agarre el cepillo, guíele la mano dentro de la boca
con movimientos suaves . Demuéstrele como abrir
y cerrar el tubo de pasta y colocar solo la necesaria
en el cepillo frente al espejo muéstrele como
cepillarse; indíquele como enjuagarse la boca,
lavar el cepillo y secarse . Después de practicar con
el lo suficiente permita que realice el lavado de
manos, cara y dientes sin ayuda. No olvide
supervisarlo.

Jabón , toalla, pasta
de dientes, cepillo·
de dientes y
espejo .

Coordinar los
movimientos de sus
extremidades.

4 años IArea Motriz Gruesa úil. Organice carrera de obstáculos con su hijo y otros
niño o con la familia. Arme la pista; coloque
barios objetos en zigzag (cajas o botes) y en
algunos sitios ponga marcas con cuadritos de
color. Pídale al niño que corra entre los diferentes
obstáculos sin chocar con ellos y toque las marcas
de color que usted le indique . Conforme se integre
al juego puede aumentar la complejidad de este.

úil. Jugar a gallo, gallina, pollito . Coloque un punto
rojo en un extremo opuesta en el que se este y
caminar con los brazos rectos mirando el punto
siguiendo el paso gallo, gallina y pollito. (Un paso
grande, uno mediano y uno chiquito un pie frente

Perfeccionar
equilibrio.
aumenta su
acción

Organizar la pista:
botes o cajas de
cartón u otro
elemento que sirva
de obstáculo,
Cuadritos de papel
de colores.

su IUn circulo rojo.
Para

radio de



Conducta
Motriz Fina

iR Con la ayuda de un libro para colorear invite al
niño a iluminar. Déjelo iluminar libremente al Ejercitar la Libro para
principio después guié le su mano para colorear en coordinación de la iluminar, crayolas
una sola dirección. Y pídale que ilumine solo una mano y enseñarle a o lápices de
figura en una solo dirección y que procure no pintar en una sola colores.
salirse de las líneas. Posiblemente no lo logre al dirección.
primer intento así que repita esta actividad hasta
que el niño la domine.

iR Cuando el niño quiere dibujar permítaselo pero
también guié al niño a calcar líneas horizontales, Ejercitar su habilidad IHojas de papel,
verticales y curvas. Pídale que calque siluetas de para tomar el lápiz y lápices y siluetas.
objetos y animales grandes, frutas, juguetes, etc. seguir líneas.
Por supuesto las siluetas que le de para calcar
deben ir de la más sencilla a la más dificil
conforme tome habilidad.

iR Al levantarse siempre dígale buenos días, ya es de
día, hay que levantarnos ya salió el sol. Después Ejercitar las nociones IHojas de papel y
pídale al niño que le diga las actividades que le de tiempo: hoy-ayer- colores.
gustaría realizar hoy. Organícese para que realicen maftana. El día-la
por lo menos algunas de las actividades propuestas noche. Ejercitar el
por el niño; en su defecto usted plante las esquema espacio
actividades como: acomodar juguetes , sacudir los tiempo.
muebles, limpiar, etc. Haga énfasis al finalizar las
actividades en las cosas constructivas que hicieron

-e
1'...> .

Lenguaje

Conducta
Adaptativa

iR Estimule al niño a imitar sonidos (motores) y las
voces de los animales (gallo, perro, rana, caballo,
gato, etc.), Puede decirle dime ¿qué sonido hace la
vaca?, ¿cómo canta el gallo? entre otros. Por su
cuenta usted produzca algunos ruidos y sonidos y
pídale al niño que le diga a quien pertenecen.

iR Al final del día al llevarlo a dormir pídale que le
cuente todo lo que hizo durante el día.

Imitar e identificar
sonidos
onomatopéyicos

Que narre sus
experiencias
expresando sus ideas
con frases completas.



\O
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hoy, enuméreías con el niñoísiempre diciendo hoy
hicimos o hoy hiciste).Puede pedirle que haga
dibujos de las actividades y colocarlos en el
refrigerador u otro lugar. Al hora de llevarlo a
dormir es conveniente que le diga ya es de noche
esta oscuro en el cielo hay estrellas y la luna salió
ya nos vamos a dormir. Al otro día pregúntele
sobre las actividades que se realizaron ayer y
pídale que las enumere. Y pida su opinión sobre
nuevas actividades para el día de hoy, orientándolo
a que sean diferentes al día de ayer. Establezca las
diferencias entre las actividades de ayer y las de
hoy: pidiéndole a lo largo del día al niño que
enumere lo que hizo ayer y lo que esta haciendo
hoy; también solicítele que sugiera que le gustaría
hacer mañana. Practique esta actividad hasta que el
niño adquiera las nociones de tiempo.

~ Enséñele a jugar domino al niño. El domino debe
ser de figuras sencillas (animales, frutas, etc.) al
principio y debe ir lo guiando por ejemplo decirle
toca tirar 2 uvas o una naranja y preguntar ¿tienes
alguna ficha con 2 uvas o con I naranja? Pídale
que revise bien sus fichas y que cuente las frutas
que ve en ellas, ayúdelo a contar si es preciso . El
proceso es algo lento pero tenga paciencia poco a
poco adquirirá la habilidad y entonces puede
incrementar la complejidad del juego por ejemplo
con un domino que combine números escritos y
figuras, o tenga solo números hasta llegar a uno
convencional.

Ejercitar la
Identificación de
objetos por su forma .
y posteriormente
practicar la
correspondencia entre
objetos con números
escritos. Para facilitar
el pensamiento
matemático

Juegos de' dominó
infantiles y uno
convencional.

Conducta
Personal-Social

~ Enséñele a identificar diferentes alimentos por el
gusto. Preséntele al niño diferentes alimentos para Reconocer
que los identifique por su aroma, olor, sabor y sensoriales
consistencia. Con los ojos cerrados permita que el diferentes
niño los identifique. De le a comer alimentos Ejercitar

vía Diversos tipos de
los alimentos (sólidos,

alimentos. semisólidos y
el líquidos)
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S011008,.. selll1sol1QOS y lIquIdoS deonger:. ammal, Iponoclmlento CIeia 

. frutas y vegetales. (carne,· huevo, JlÍomate, 
 naturaleza. 

aguacate; uvas, manzanas, sopa, puré de alguna 

frota, gelatinas, jugos, agua, leche, etc. ). Cuando 

vaya .al mercado permita que lo acompañe y 

muéstrele diversos tipos de alimentos y platique 

con él acerca del valor alimenticio de los mismos. 


üiI. 	 Ayúcleloa identificar que es una familia. Empiece 
explicándole que los animales también forman IIdentificar la familia y Monografía sobre 
familias; explíquele que una familía púede estar su reproducción. reproducción y/o 
formacla de varias formas por ejemplo una mamá y libros sobre la 
un hijo, un papá y un hijo ó una mamá, un papá y familia y 
un hijo platique con él acerca de cómo esta reproducción. 
formada su familia. Enfatice que para formar una 

familia debe haber dos animales de diferentes 

sexos: la mamá que es hembra y el papá que es 

macho. Dígale que en el caso de su familia, su 

papá es varón y su mamá mujer. Explíquele con 

figuras como crece una persona: huevo, bebé, 

niño, joven, adulto y viejo. (Puede comprar una 

monografIa sobre reproducción)Haga un punto y 

dígale que todos nacieron de un huevo más 

pequefío que ese el cual luego fue creciendo con la 

figura o dibujo de una mujer'embarazada en donde 

se aprecien las etapas de crecimiento enséfiele 

como fue creciendo y llévelo a concluir que el 

nació también así. Aproveche esta ocasión para 

orientar al nifio con relación a los términos 

correctos de los genitales: vulva - pené. 
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9.4 eJ~ REGISTRO DE EVALUACIÓN MENSUAL lC7~

SEMANAS
AREASDEDESARRüLLü

y ESTIMULACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERC ERA CUARTA

Desarrollo
y estimul ación motriz gruesa.

Desarrollo
y estimulación motriz fina.

Desarrollo
y estimulación del lenguaje.

Desarrollo
y estimulación adaptativa.

Desarrollo
y estimulaci ón personal-social.

Anotaciones



10. EVALUACIÓN

La evaluación es, la valoración de los conocimientos, aptitudes, capacidad, y rendimiento
de una persona; es emitir un juicio educativo y una calificación sobre una persona o
situación basándose en una evidencia constatable (Encarta® 2002).

En las lecturas referidas al tema se pueden encontrar referencias sobre diversos tipos de
evaluación sin embargo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en 1990, la
evaluación del proceso, evaluación sumativa y la evaluación del impacto o final de
resultado; engloban todos los aspectos de evaluación que se necesitan conocer y utilizar
para un programa.

En el caso particular el tipo de evaluación que se utilizó en esta tesis fue la evaluación de
proceso, también denominada evaluación formativa o monitoreo. Este tipo de evaluación
ayuda a responder la pregunta: ¿Cómo lo estamos haciendo? La evaluación de proceso
implica el análisis del desempeño real y actual. Un monitoreo oportuno ayuda a detectar en
forma temprana los problemas existentes o potenciales que podrían estar impidiendo el
progreso del programa. Así se pueden hacer cambios en actividades, personal y recursos,
antes que las dificultades tomen mayores dimensiones (OMS, 1990).

Los mecanismos para hacer una evaluación de proceso o monitoreo son conocidos y ellos
incluyen:
• Reuniones de equipo de salud y/o de la comunidad.
• Observación de actividades.
• Informes regulares escritos.
• Cuestionarios de autoevaluación.
• Revisión de registro de actividades.
• Entrevistas.
• Retroalimentación rápida (Loe. cil.).

Existen cuatro razones para realizar la evaluación de proceso:
l . Para ir ejecutando el programa de acuerdo con la realidad.
2. Para obtener respuestas inmediatas a nivel local.
3. Para conocer el nivel de aceptación del programa entre los destinatarios del

mismo.
4. Para medir el nivel de competencia y compromiso de la persona involucrada

en la ejecución del programa (Loe. cil.).

Para evaluar los resultados de este programa, se elaboraron dos proyectos que representan
un esfuerzo para evaluar este programa de estimulación temprana en el hogar

Las pautas de evaluación en la presente propuesta tienen como primer propósito proveer de
un instrumento para la observación de las conductas del niño de cero a cuatro años en los
aspectos del desarrollo psicomotriz, Lenguaje, Adaptativo y Personal-social. Este
instrumento puede ser utilizado por los padres o cuidadores para conocer la evolución y la
adquisición de habilidades de sus hijos en cada etapa.
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Así mismo sirve para ver las dificultades que el bebé pudiera llegar a tener; por supuesto
con la ventaja de poder planear estrategias o actividades que le permitan a los padres
ayudar a sus hijos a lograr el desarrollo integral.

El instrumento es un registro de evaluación mensual que esta dividido por semanas y en las
4 áreas antes mencionadas; en el cual los padres deben ir registrando las actividades y
habilidades que va realizando el niño. Dentro del registro de evaluación se presenta una
sección para anotar comentarios relacionados con la forma en que el niño ejecuta la
conducta o acción.

Esta evaluación permite al padre discriminar entre las pautas observadas y las esperadas en
una determinada área, y con esto él será capaz de tomar la decisión de que área requiere
mayor estimulación y a partir de ahí seleccionar las actividades a seguir.

El segundo instrumento se trata de una prueba de dominio (un cuestionario), de auto
aplicación y auto evaluación para los padres, como un intento sistemático que se realizo
para evaluar el proyecto con una base formativa.

En el instrumento se plantean preguntas abiertas con relación al contenido de la guía,
utilizando un lenguaje sencillo y accesible a los padres. Se podría decir que es un
cuestionario con preguntas de repaso sobre la guía; estas se encuentran al final de cada
sección.
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CONCLUSIONES

La realización de la presente investigación, deja ver la riqueza de lo que la estimulación
temprana puede hacer en el desarrollo del niño. La infancia es la etapa en la que se sientan
las bases para el futuro desenvolvimiento del ser humano, de ahí que el tratar de optimizar
las capacidades y habilidades en las primeras etapas de vida es quizás una de las labores
más importantes de la educación.

Como se expuso a lo largo del presente trabajo los primeros años de vida del ser humano
sano constituyen un periodo critico para forjar su óptimo desarrollo integral futuro. La
antigua creencia de que el recién nacido debía mantenerse estático y protegido del "mundo
confuso y perturbante", y del ambiente que le rodea, ha sido hoy en día superada gracias a
la evidencia científica que demuestra que lo contrario es correcto como se ha demostrado a
lo largo de esta tesis. Pues a pesar de la vulnerabilidad y fragilidad que presenta todo niño
pequeño, desde que nace parece estar listo y deseoso de empezar a absorber todas las
experiencias que su medio le provee para iniciar su desarrollo fisico y psicológico.

La estimulación temprana parte de la premisa de que el ser humano es perfectible, de ahí
que sea una herramienta que guía los aprendizajes tempranos, con la finalidad de que el
niño comience a construir su personalidad desde las primeras etapas de su vida. Asimismo
siendo el hombre un ser social, la estimulación temprana favorece la convivencia y el
vínculo que se establece entre los padres con el hijo , lo cual es el inicio de la socialización
en el infante.

Los padres son las figuras más significativas en el desarrollo del niño por lo que es
imprescindible que sean justamente ellos los que con paciencia, amor y dedicación
estimulen a sus hijos aprovechando cadainstante de la vida

La escasa o inadecuada estimulación del medio ambiente en que se desenvuelve el niño, ya
sea por desconocimiento, sobreprotección o abandono ocasiona en éste deficiencias en
relación con la adquisición de habilidades.

A lo largo de la investigación realizada se patentizo la importancia que representa la
estimulación temprana en niños sanos de cero a cuatro años. Y se desarrollaron temas que
se relacionan de manera significativa con la estimulación temprana, como son el desarrollo
infantil y la importancia de los padres. Se revisaron algunos programas de estimulación
donde fue posible ver que la mayoría de ellos fue elaborado por especialistas del campo de
la educación de otros países atendiendo a las necesidades que dichas naciones tienen. Por
otro lado se detecto que los programas y la literatura se enfoca a la estimulación de niños
con problemas neurofisiológicos. Otro aspecto importante es que la aplicación de dichos
programas se limita a especialistas en los campos de la educación y la psicología
excluyendo la labor de los padres en la estimulación de sus hijos .

El hecho de que la literatura sobre la estimulación temprana dirigida a padres de familia sea
escasa, dio pie a la realización de una propuesta de un programa de estimulación enfocada a
niños sanos, respondiendo a las necesidades de los padres con hijos entre los Oy los 4 años
en nuestro país.
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La construcción de la guía permiti ó poner a prueba la idea de que es posible planear
estimulación temprana en el hogar para niños sanos mediante el uso de materiales al
alcance de los padres y actividades que incluyen la cotidianidad y herramientas como son el
juego, el masaje y la música; además de corroborar que la descripción que hace Gesell de
las conductas de los niños desde el nacimiento es útil y funcional para la creación de
herramientas de estimulación temprana como es el caso de esta guía; así como reconocer a
los padres como fuentes inmediatas e idóneas de estimulación y que además puede
construirse la estimulación temprana como una guía para el aprendizaje, adiestramiento y
auto dirección de los padres, es decir; que la guía puede ser un instrumento didáctico para
que los padres aprendan y apliquen la estimulación temprana; para asegurar con esto, el
contar con estimulación temprana confiable y fundamentada para la población que
actualmente por lo general permanece en casa en espera de ser escolarizados.

Si bien es cierto que existen factores tales como los conocimientos que la experiencia
aporta, la intuición materna, al amor y la atención de los padres, que contribuyen al
desarrollo integral del niño sin necesidad de seguir un programa de estimulación en el
hogar las necesidades anteriormente expuesta y la observación de que son pocos los padres
quienes la realizan adecuadamente, por que en ocasiones no cuentan con la información, los
conocimientos o las herramientas para ayudar a desarrolla a sus hijos; justifican la
realización de un Programa de Estimulación Temprana en el Hogar para niños sanos de Oa
4 años, como una herramienta de apoyo a la labor que los padres realizan en el hogar.
Dicho programa es una guía practica y sencilla que apoya esta labor, proporcionándole la
información acerca del desarrollo del niño; así como de las actividades adecuadas a realizar
para cada etapa.

Una finalidad adicional es el despertar la creatividad y la imaginación de acuerdo con las
costumbres de cada familia por lo que los padres pueden modificar las actividades
sugeridas para hacer de éste un programa tan rico como ellos lo requieran, siempre y
cuando se cumplan los objetivos planteados. Se plantea informaci ón clara y precisa para
que los padres no se creen falsas expectativas sobre los efectos que la estimulación
temprana puede tener sobre el desarrollo de sus hijos como el pensar que los niños se
pueden volver sobredotados o salirse de la nonna, pues como ya se menciona con
anterioridad esto esta lejos de ser su finalidad, la estimulación temprana se limita a
optimizar el desarrollo del niño de manera integral .

Con esta guía se fomenta la participación de los padres y la familia en general. Las
actividades en ella propuestas fueron elegidas en su mayoría para ser aplicadas y
practicadas en el hogar esto con el fin de que fueran sencillas y practicas; aprovechando
actividades como el baño, la alimentación, el juego, etc., y fuera más fácil para los padres
integrar la estimulación temprana a la rutina diaria del grupo familiar. Con lo cual se logra
la optimización de la tríada familiar (Madre-Padre-Hijo).

Una aspiración más es la de concientizar a los padres de familia en cuanto a que ellos
mismos pueden contribuir en el perfeccionamiento y enriquecimiento de sus hijos
desarrollando al máximo las posibilidades del niño en cada área del desarrollo.
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Entre las aportaciones de este programa se encuentran el que: l . Es para niños sanos; 2.Esta
dirigido a los padres y no a profesionales como en otros casos; 3. Se aplica en el hogar a
través de los padres; 4. Abarca 4 áreas del desarrollo; 5. Se basa en el enfoque de Gesell ya
que él logra la descripción fiel de las conductas de los niños desde el nacimiento por lo que
aventaja a otros enfoques (es mas detallada su descripción que la de otros autores) ; y 6. De
acuerdo al plan de distribución posterior a la calificación profesional, alcanzara un numero
mayor de población que otros programas.

El presente programa de estimulación temprana en el hogar para niños sanos de Oa 4 años,
pretende ser una aportación practica en los aspectos antes mencionados, es decir ser una
contribución más al desarrollo infantil de nuestro país. Por lo que seria conveniente en un
futuro someterla a una valoración experimental formal que permitiera corroborar su
efectividad y aplicar las modificaciones necesarias.

Finalmente, con todo lo hasta aquí expuesto, considero que ha quedado establecida la
importancia de la estimulación temprana y la necesidad de diseñar un programa de
estimulación temprana en el hogar para niños sanos de Oa 4 años. Sin embargo, además de
considerar el desarrollo del niño, su individualidad y la practica de la estimulación
temprana, no hay que olvidar que lo más importante es el clima sano que debe reunir el
hogar, ya que sin él la estimulación temprana no seria efectiva como medio de optimización
del desarrollo integral del niño.

Solo resta concluir que la estimulación sí bien no lo es todo constituye el primer eslabón en
toda la historia del desarrollo del niño.
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GUIA DE ESTfMULACIÓN TEMPRANA 
EN EL HOGAR PARA NIÑOS DE O A 4 

AÑOS 

,r 
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INTRODUCCiÓN 

El nacimiento de un nuevo mIembro de la funl1ha trae como consecuencia 
~mblos importantes en la fonna de \ Ida de esta, ya que el rccu5n nacido se 
convierte en el centro de atención. al cual hay que bnndarlc amor, aJtmenta
clan> cUIdados para que pueda crecer y desarrollarse en un ambiente agrada
ble y propiCiar de esta manera el crccimu':llto de un niño saludable. Es Impor
tante señalar que las neccsidadL"S de los mños de O a 4 3Il0S de edad no sola
mente son el descanso y la alimentaCIón. SIIlO que además requiere moverse 
conocer ~ adaptarse al mundo que lo rodea (DGEF-SEP. 1994) 

Para satisfacer estas necesidades ~ logmr un adecuado desarrollo, es Importan
te la IIltcr. cnc¡ón de las personas que lo rodean conslItu) endo adcmas la base 
fiUldamcntal de la futura estabilidad del mño_ El aprendizaje del niiio empieza 
desde la cuna Su .. ida futura depende de la atención que la bnnde la madre. el 
padre ~ los demás miembros dc su farmlta Cada día el potencial que tiene el 
l1Iño para crecer) desarrollarse aumenta ~ t1\!ndc a pcrfecclOllarsc siempre ~ 
cuando se le prOporcionen cuidados ~ expcrlenclas en el momento adecuado 
para su mejor crcemucnto fislco y su maxllllo desarrollo mental (Lo,:. CIf.) 

Esta guía pretcnde orientarlos para f.'l\ orecer el creCimiento y desarrollo de los 
O a 4 años de "Ida de su hiJo sugiriendo a padres) CUidadores (abuelos. tios. 
maestros. cte.) una sene de Juegos ~ actl\ ldades senCillas de cstlmulaclon tem
prana para rea.lizar en Situaciones cotldlan.'lS que no requieran de tiempo excc
si\o. ni ffinterial coStoso: en áreas dc mOlncldad. gnlcsa ~ fina. lenguaje. adap
(atl\a) personal-socml 

Tambicn busca IIlccnu .. ar la partlclpacion amorosa de cada uno de los miem
bros de la familia en cada etapa. Sin prCSlonar ni adelanlar el proceso dc desa
rrollo dclmño. AJ Inlsmo tiempo busca fortaleccr a traves de las actIVidades de 
estmm!aclónla r\!lación amorosa entre toda la famlha 

Esta !,'lIia desea fomentar el respeto al nono de aprendizaje ~ crcclmicnto del 
llIño, ubicando las necesidades del mismo ) :l~lIdando a ustL.'<Ies padres a ser 
conSCientes ~ aceptar que cada milo (lene una manera dlfercn[c de 3Sunllar ~ 
rcclblr la cstimulaclon 
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Cuentan que la esttmu!;lclón temprann surgió hace vanos años. como 
una tccmca auxiliar prua bebés que nacian con algun problema de opo 
ncurologlco. motor o de desarrollo; mas tarde se aphco en milos que te
man la posibilidad o nesgo de desarrollar algúl1l1po de problema (como 
milos prematuros con dcsnutnclon. etc.). finalmente al obsef\'ar los re
suhados positiVOS que se tUl ieron en todos estos bebés se dccldió llevar
lo a la practJca en mños sanos 

Un gran in\leshgador llamado I !crnan Montcncgro, qUien fue nucmbro 
aetl\ o ) dm,:ctor del ServicIo Mcntal NaCIonal de Chile, ha sido un de 
los pilares de la mayona de las Jn\csligaclones que se han realizado has
ta la fecha sobre cstimulaclon temprana. 

Este señor definc la csllmulaclon tcmprana como un conjunto de accIo
nes tendientes a proporCIOnar a los niños pcquclios. ¡as cxpenencias quc 
necesitan desde su naClIlllcnto para desarrollar al nl.it\.Imo su polcnclal 
pSicológico. 

Jaroslav Koch, qUien fue director del instituto d\! ASIstenCia a la J\ladrc 
~ al mño de Praga en 198!t diJO que la llusI6n de la esumulación tem
prana no conSIste en acelerar el desarrollo dcllllll0 o de forzar artifiCial
mente sus facult.'ldcs y capacidades. Se trata más bIen. dc asegurarles a 
los mños las oportunidades mis amplias de ejercitar sus capacidades 111-

llalaS, n:xk':indolos de CUIdados cartños y atemos 

Esta Guia de Eslimulaclon Tcmpran.'l fue \.'Scnla compartlcndo el crite
rio de (,.'StOS) muchos otros investigadorcs 

A lrmés de la fC\ Isión del contcllldo de esta guia se podrá encontrar m
fomlaclón lInportantc. por lo que anh .. 'S de revisar las acu\ Idad(,."S mes a 
mcs no dejé de tomar en cuenta esta mformaclón. Esta guia se cncuentra 
estructurada para dar a conocer qué es la cstlnlUlaclon temprana de ma
nera breve ~ las carncteristleas del mño dc O a 4 años tcma del quc lal 
vez hall oldo ~ que esta de mocb.; esta sección les ayudara a tener oono
ell\llcnto del h;:ma) despejar algunas dudas 

Esta guia pretende dar a conocer las hcrmnuentas básicas do.:: 
csumulaclón temprana que les ayude a ustedes padres o CUidadores. 
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Estns son la utilización de juegos. juguetes. el mas.lje ~ la utilización de [a musi
ca. Todos estos elemcntos debcran estar presentes en los ejercIcIos y actividades 
de csrmlUlaclón durante el CrCClll1lcnto del ruño para fomentar un ambiente c.lhdo 
~ afectuoso 

Para quc tengan una gUla clara ~ concreta de cómo uulizar las hcrramicmas de las 
quc les hable, se les proporCionaran actl\idades ~ CJCrclCIOS de estimulación por 
árc.1S de dcs.1ITollo y edad del mño. Con un apartado prevIo sobre consideraciones 
para aplicar las acti, idades. 

ES MUY IMPORTANTE que entienda que la IIlfOrmaClón contemda en esta glUa 
es una orientación de las habilidades que puede alcanzar el bebé con las acti, lda
des propuestas. de nmguna manera dcben de utilizarla como un solo parametro 
para e,·aluar el desarrollo del niño; 111 como un mediO para adelantar a forzar d 
desarrollo de su hiJO. No persiga 1;) ··pcrfecclón ... pues lo único que lograra es la 
frustraCión tanto de usted como del niño. Ay'Údelo a d\:Sarrollar al m:iximo su po
tencial brmdimdole las expt.'ncneias adecuadas en el momento Justo que es lo que 
se pretende con bs actividades de esta guía . 

Finalmente, podrán lIe,ar un registro de c\'olu3ción mcnsual que se pn .. -senta al 
terminO de la guía, asl como un diana mensual si lo desean: pues con ello es posi
ble ver los addantos. asi como las dIficultades que el bebé pudiera llegar a tener: 
por supuesto con la ,·entaJa de poder planear cSlrategias o acu\'idadcs que le per
nutan a los padres a~udar a sus hijos a lograr el desarrollo Integra[ Además no 
dejen de llenar su diario pues cuando crezCo' el niño podrá conocer como era de 
pequcño y como crecieron y disfrutaron Juntos de esa etapa de sus vidas AdiCIO
nalmente usted puede encontrar al fina l de cada seccIón un apartado llamado 
prueba de dommio que le sirve como CUCSnOlUrlO de autocvaluacióo para asegu
rarse de que a comprendIdo lo que "iene cn la guia.. 
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¿QUE ES LA ESTlMULAClÓN TEMPRANA? 

La l.'StllllulaClón lempra.na es una tccmca que se ha aplicado con C'\.ltQ en 
las ultImas décadas Acrualmcnte la cstllllulaC¡Ón temprana ha tenido un 
gran auge en Europa. Estados Unidos de Norte América. Australia.. Lali
noarncnca y en Mcxico (Scller. I 990) 

La csllmubc¡ón temprana se dedica el ofrecer un conjunto de acciones 
tendientes a proporcionar al mño las c\.pcncncias que necesita desde su 
nacimiento paro d .... 'Sarrollar al máxlffio sus potenciales Tomando siem
pre en cuenta la edad de madurez, la edad de dcs.'1rrollo y el contexto, 
Sin forzar en IlIngun sentido el curso ¡aglco de maduración del sistema 
nervioso central. 

E.xisten dIversos conceptos o definiciones acerca de la Estimulación 
Temprana: para unos como es el caso de Molla en 1978. la cstmwlación 
temprana "supone el proporcionar Linos dcternunados estimulos que van 
a facilitar el desarrollo global del niño y por lo lanlo a consegUIr que su 
organismo llegue al nuiximo dI;! sus polenclalldades" (Jordl.1987. p.19) 

Para Olros como NaranjO en 1988 la EstlmulaclOll Temprana es "el con~ 
junto de acciones tendlentcs a proporcIOnar al llIño las e'pcnenCI3S que 
este necCSlta dcsde su nacinuclllo para desarrollar al maxmlO su poten
cl3l fislco. Intelectual. afectivo y pSlcologlco" 

Desde mi particular punto de \ISt.1 la cslunulaclón temprana es ofrecer 
constantemente al milo desde que nace. oportlllUdades para relacIOnarse 
con el mundo que lo rodea empez • .'mdo por su propia frumha y por las 
personas que Icmpor.t.l o permanentemente se encargan de su cUidado. 
Son los cUidados, Juegos y act" ¡dades que debemos realizar con los 111-

ños desde que estan en gcstación, para ayudo.rlos a crecer y desarrollar 
sanos. fucrtes Intellgcntes, caruiosos. seguros e mdependlentes. Podria 
decu Que es el proceso natural de dcsarrollo. m.:uleJado en forma lúdica, 
para poner en practica la relacIón diana con el bcbc~ consiglllendo con 
esto pOleLlc¡allzar las habilldadl!s del niño. 

La cstimulación tcmpran .. 1 es algo "natural"' que no reqUiere de una in

versión elevada de tiempo o dinero. Slcndo por cllo posible el aplicarla 
en el hogar de manera senCIlla. utilizando los recursos que el enlomo 
proporcIone. de tal mancra que los padres en sus ratos libres. dediquen 
1:1 atención QUC el nllio ne04.."'Slta para dcsarroU:1r al max.uno su potencial 
en 1:15 arcas de motricidad gruesa) fina. ad.'lptati\'a. lenguaJc y personal
SOCial 



PRUEBA DE DOM IN10 

La estillllllación temprana es tilla técnica que se ha aplicado con 
éxito en las ultimas dccadas _ ¿Qué es lo que siempre toma en 
cuenta'? 

Existen diversos conceptos o ·defillicioncs acerca de la estimula
ción temprana . ¡,Podria cit.'1t algunos de estos? 



CARACTERiSTlCAS DEL NIÑO SANO DE O A 4 AÑOS 

El dc.:sarroJlo es un proceso contlllllQ. A medida que su lujo se va des· 
arrollando su evoluc ión será 3 su propIo ntmo, pero Sin duda usted lo 
puede ayudar. Lo que no puede mocMicar es la seCuCIlCI:l que seguirán 
los cambIOS c\olutivos del mño. Es Importante recordar que cada mño 
es dIferente) en cucstion de n:locidad del desarrollo. no C:\ISlcn dos m
ilOS Iguales. Sin embargo C\.Jstc una secuencia lÓgica Un niño por eJem
plo debe aprender a sentarse antes de aprender .:1 camlllar. pero el mo
mento exacto en que logre uno de estos avances es dlstmto en c.1da ni ño. 
A mC'dl(:Ia que su hiJO crece notara que sus habilIdades se \~Ul PCrf(.'CCIO
!landa con la progrCSI\3 maduracLon 

En segu ida se presenta una selección de habilidades esperadas para cada 
una de las etapas del d{,'Sarrollo normal del niño, c,traídas de las plan
t¡,,:adas por ' Gcsdl 

Las ¡,,:tapas de desarrollo del niño de O a 4 afios se han dj,idldo en dife
rentes fases al¡,,:ndlendo a sus caractcristlcos fis lcas ) psicológiCas, slcn
do las mas represent.ltl\a5 las que se presentan a continuaCIón 

El bebé entre los O - I meses 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

El mño puede levantar la c.:lbcza por poco tiempo estando boca aba
JO. 
Le gusta obscnar los rostros de las personas 
Le agrada) calman los sonidos suaves de la \OZ de manci: 
Su prensión responde a sus reflejOS 
Sigue objl..:los que csL'in 1..:11 su campo \ Isual {20cm) en un angulo no 
mayor de 90° 
Empieza a CTluttr sonidos gururalcs ) la nmada brc' e ~ atent.l (,..'5 el 
pnncipal signo de reacción SOCia l 

El bebe entre los 2 - 4 meses 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Mue\ e mas sus 11lIembros mfenon:s) superiores. 
Estando boca abajO puede mantener la cabeza levantada en un angu
lo dc 45° por algunos instantes posteriormente la mantendrá levanta
da a 90° 
Podrá agarra objetos pequeños entre sus" dedos SJll lograr la plllZ3. 

Logra mantenerse scnt.ldo pero con algo de ayuda. 
Empieza. a coordinar oJo-mano-boca 
Se (,:stablccc la sonnsa SOCial 
Sus periodos de \ Igdia (eslar desplcrto) pueden durar un..'l hom 
ó mas. 



• Se amplia el cnmpo \ Isual 

El bebe cntre los =' - 7 ml.'Scs, 
• Se mueve en el suelo por medio de vueltas y balanccos: gira boc..'l 

arnba. de eSJXlldas ~ mucve sus plcmas. 
• Puede scntarse solito algunos momentos e inclinar hacia delante ~ 

• 

• 

• 

• 

atras 
Otsfn.lla de la postura dcn . .'cha mtenta mantener Sl! peso cada 'vez 
que alguien lo para 
Le gusta jugar a chuparsc sus pICS: toc..1 y aJlta todo lo que esta a su 
rucancc utihz.uldo las dos manos, 
Definc sus gustos. conuenza a demostrar buen hUlllor aOle lo que le 
gusta ~ molestm antc lo que no. 
En cuanto al lenguaje al j O mes emite somdos \ ocales ) algunos 
eonsonantcs(b.d.1.tn) mas tarde aumenta. el numero de vocaltz.'lcio
!les) sonrisas para establecer contacto con la gente A los 7 meses 
aparece la primera palabra. 

El bebé entre los 8 - 10 tnCS¡;S 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

Elmño gatea 
logra sentarse solo) se para con ayuda COl! el tlCmpo controla el 
pasar de la posición de gateo a senrado ~ de este a parndo Sin ayuda 
Puede dar algunos pasos con ayuda 
Toma objetos pequeños con ayuda del pulgar, paro objetos grandes 
necesita las dos manos Señala los objetos 
Puedc repetlr pequeñas series dI:: e\cnlos o rulmas. ¡mua gestos, 
puede encontrar un obJcto oculto frente a el. 
La ¡nutación de los comportanllcntos va en aumento por ejemplo se 
frola con el jabón. se Intenta cepillar el pelo, mtenta escribir 
Hacc cosas para que le prestcn atención y le aplaud.:tn 
Puede IIIscrtar las cosas cn agUjeros grandes. mover objclos CIrcula
res ~ presionar bOlones para encender aparatos elcctricos 
Entiende y obedece algunas palabras ~ ordenes 

El nilio de laño 
• 
• 

• 
• 
• 

Puede Imentar carnlllar sóhto o agarrado de algo. 
Mejora su repcrtono de mOl Illuentos entre estar de pie. ca,llunar ~ 
pasear 
Estando panda puede girar su cuerpo 90° 
Se para ACXJonando las rexhllas trepa ~ baja escaleras gateando. 
Saca ~ mete objetos mas acttvamente 
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• 
• 
• 

• 
• 

Recucrd.1. c\'cmos por mucho mas tIempo. 
Puede producIr fra5(.."'S cortas. 
Identifica animaJcs o personas en libros ~ revistas y le gusta producir o 
imitar su sonido. Le !,'Usla lI1lcntar alimentarse solo. 
Va entiende e1"No" 
Coopera para \estlrse y desvcsrirse. 

Ellx;bé entre los 13 - J 7 meses. 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

Sentado gira o se lUcrcc p..1r'3 todos lados. 
Permanece de pie sin apoyo y Camil'k1 apoyado torpcmeotc. 
Camina 510 dirección neCi..OSil:l la asIstencia de un adulto. 
Empieza a demostrar preferencia por una de las manos parn. golpear ob
jelos_ 
Puede ordenar cubos en ti la 
Rueda una pelota con movunicmos imitando al adulto. 
Usa dos o [res paL."lbrns ademas de "ma-má" y -'pa-pa'- y escucha estas 
con mis atención Ejecuta ordenes sImples dadas en forma concreta" 
"Hm ac.i'-

Responde a palabras mhibuonas como: detente, no lo hagas y se acabo. 
Puede expresar sentunicntos de miedo. afecto. celos. anslcd..,d y Slmpa
tia. 
Trata de apoderarse de los Juguetes de otro niño ~ reacciona cuando 
afro trata de quuarlc su Jugm.:te. 
AlIn necesita ay uda para comcr ~ coopera para vestirsc ~ desvestirse 

El bebé entre los 18- 23 meses , 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Camina solo. avanza velozmente no es correr C'\3ctamcnte. pero es su
perior a c,:"unillar con el tiempo put."dc ejecutar una marcha rapida) ca
rrem 
Sube y b..1ja escaleras tomado de [a mano colocando los 2 pies en cada 
escalón También lo puede hacer solo pero apoyando manos) plCS en 
los escalones o sentado en estos 
Ya puede construir una torfe de 3 o 4 cubos. puede empujar una pelota 
con el pie. 
Puede abnr ~ cerrar recipientes simples como latas. cajas. etc. 
Si se le indica puede mostrar partes d..:J cuerpo: mano. pie. nanz. oJos. 

cabello. etc 
Puede \-ocallzar diez palabms Incluyendo su nombre. 
Comienza a cntender la idea de "l1uo" y ·lt1~O". 
Posee uo vocabulario de 20 a I DO palabras 

Identifica objetos semcJantes (cJcmplo2 pelotas, 2 aros) 



• Le gusta ayudar en las tareas domes( leas ~ J puede comer solo con la cu
chara pt!ro aun derrama el ahmt:nlo 

• Controla esfintcres durante el dia 
• Se puede qUItar solo ropa sencllla~· ca lcetmes ~ se pone sus zapatos dejan

dolos abll!nos. 

El mño de 2 años 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Corre bien Sube ~ baja escaleras solo, un escalón cada \ ez. apo)andosc 
Pl!cdc andar en earntos montables ~ en cncíclo con a lguna difieult.Jd 
Da vuelta a las hojas de un libro una por una con un control modulado) 
un sallar perfecto. Construye torre de seis cubos 
Menea el pulgar ~ mueve la lengua 
Fonna frases con (TeS palabras usa d .. tu" "yo" Usa) responde: ¿que es 
esto? (,Dóndc esta? ¿QUien es" . 
Usa un vocabulario de 200 :l 300 palabras 
Demucstra capacidad de aSOCiación Juntando objetos iguales y dlscrinuna 
2 o 3 formas diferentes cuando mampula objetos 
Busca los juguetes perdidos. 
Recuerda lo quc pasó ayer 
Empieza hacer dJstlllcioncs entre negro ~ bbnco 
Al refenrse a él mismo lo hace por el nombre. 
Cuando \'c su Imagcn en el espejo se reconoce) se nombra. 
Demuestra canño cspontancamcntc 
Obedece los encargos domésticos sunples_ 
Mucstra sintomas de compasión Stmpalla. modestia ~ "crgueuza. 

ElllIño de :1 rulos 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

El mño a lternar los pies al subIr las escaleras. se puede nnpulsar con los 
dos pIes 
En el and.1r hay menos b.:11ancco ~ vac llacioncs. ya CSt..1 mucho más cerca 
del domlmo completo de la posición ergUida) durante un Sl.'gundo o mas 
puede p:1rase en un solo pie. 
Su Jatcrahdad se esta definiendo 
El d ibUJO cspolll'aneo como cllmltatl\'O demuestra una ma)or c.1JXlcldad 
Sus trazos estan mejor defimdos ~ son menos difusos ~ repetidos. 
Construye torres de nueve o dIez cubos. 
Es capaz de hacer corresponder las formas SImples e insertar con facilidad 
un circulo. cuadrado o un triangulo en los (res agujeros correspondientes 
aun hallandose en pOSICión Invertida 
Puede Identificar" objetos por su uso ~ nombra 8 figuras por lo menos. 
Posee conceptos de tamaño 
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• 
• 

• 

El ,ocabulano aumenta cipldamcntc tnpllcándosc. 
Las palabras se 11.,II.1n en ctapas d~ desarrollo muy desiguales. Algunas 
SOI1 meros sonidos sometidos a prueba ~ otras son port:ldoras de un slg

I1Ificado bien precISO. 
Se desviste solo ~ se pone vestidos simples, \3 al sanitario solo. 
En gcncrallc gusta hacer anugos ) ntut.'Stra preferencia por alguna ropa 

El L1iii.o de ..¡ atlOS 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

El niño domma la carrera. corre) salla sobre un PIC. 

Baja escaleras mediante el patrón cmzado. 
Hay mcnos totalrdad en sus respuCSCls corporales. piernas. tronco hom
bros) brazos no reaccionan tan en conjunto 
Ya posee mallo prerenda 
Al dibujar es c..lpaz dedicar una atcnclon ccnlrada a la represenl'aclón 
dI.! un solo detalle. 
Tiene la c.1pacldad de gcncraJlzaclón ~ abstraccIón que ejercita con mu
cha más frecuencia) deliberación 
Realiza muchas preguntas a los adultos 
Ya emite los roncmas: b. d. f. g. m, 11. p. k. r ~ las \QC..'lles. 
Usa oraciones completas cortas y Simples 
Repite pequcilas canciones) dice su nombre completo 
Pucdc contar hasra cuatro o mas de memona pero su concepto numen
co apenas SI va mas alli de uno, dos y muchos 
Cuando juega espontanc<tmcnte con cubos construye lanto en la dlmen· 
sión n!l1lcal como honzontal 
Comprende ordenes complejas ~ COIl\'crsaClom.:s 
El niño rcpresent."l ulla IIltercsante combmaclón de mdependencla ~ so
ciabdidad 
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PRUEBA DE DOMINIO 

MencIOne algunas de las caractcnsllC3S dcllllño de O a I mes 

i. Cuando el bebe logra mantenerse sentado coo a.lgo de ayuda en que 
meses se ~ncucn(ra') 

¡.Para que el niño pueda repetIr pequeñas senes de e\'entos o nltillas. 
imitar gestos ~ pueda encontrar un objeto oculto frente a él. cuantos me
ses debe Icner? 

(,A que cci."l.d el mño)a entIende el "No"') 

(,Entre los 13 y 17 meses cuantas palabras usa el bebé'! 

(,El controlar esfinlcres durante el dta a que edad del desarrollo per(CIlC

ce'! 

Comenta lagunas de las caractcnstlcas del nlll0 de 1 años. 

I,A los 3 años cuantos cubos es capaz de m:lllCJar SII1 problemas el nnio'1 

¡,Que Ilumeros conoce el niño de " años'! 

1I 



COMO TRABAJAR LAS ACnVIDA DES CON SU HIJO 

Para dar 13 a~ uda adecuada en el momento adecuado. a fin de brindar a su 
hijo ¡as máximas posibilidades de desarrollar todo su potencial. sus esfuer
zos deben adccuarse a la etapa del dcs.'\trollo dd niño Por lo tanto las suge
renCias que se dan en esta gUIa. sobre su papel como educador son simples. 
practicas y en la mJ~ oria de los casos no reqUIeren de grand~s esfuerzos. 
En realidad se tratan de cosas que los padres hacen Sin darse cuenta Lo que 
se pretende es que el mño sea reliz. cxtrO\,crtldo y seguro del amor de sus 
padres. 

Las actIVidades deben surgir l.'Spontállcamentc por lo que no se señalan en 
el presente programa ni horas. 111 duraCión. ni lugares específicos en donde 
los eJerciCIOS deben de ser realizados. En general cualquier oportumdad pa
ra jugar y est.:'u cerca es un buen momento y el aburnnllento del niño indi
cara cuando t..:rnunar con defernunada actl ... l<iad 

Sin emb.:1rgo se sugiere que las act.IVidadcs se rca.! icen diariamente o por lo 
menos tres veces por semana sobre todo en el primer ai'io de \ Ida El tlempo 
dedicado a las aCll\idadcs puede ... arlar s/"'gun la edad dcllllño por lo que se 
sugiere que dura.nte el primer año sea de 5 a 10 1111I1UtOS. en el segundo año 
d~ 10 a L5 mmutos, en ellCrcero ~ cuarto d~ 15 a 20 mmutas por lo menos. 
Procure CU idar que el área donde se van a reahzar las actl\ ichdcs se en
cucnlre Itbre de obstaculos u objetos quc puedan lesionar al mño. 

Inlclc con las actmd.-.des m .. i.s scnclllas ~ continuó con las mas diticlles Las 
actwichdcs no son estinicas es dcclr la ma~ orla se pucden segUir utilizando 
meses dcspui!s de la cdad para la que fueron sugeridas SI el llIño se opone 
a realizar la actl\ Idad no lo forcé SI es necesano c.."i.mbiela por otra En cada 
oponumdad rcaltce de tres a cuatro aellvidad¡;s como maxlmo Estimule al 
niño a rcaltzar las acti\Jdadcs. f/,,"StcJc sus logros ~ hágalo sentll" importante. 

Las actividades tlc ... an una secuellcia loglca para su apucaclón por lo L.1Ilto 
es Importantc que usted respete este orden en las edades comprcndldas de O 
días a los cuatro años. E:-.:phque le al nUlo las actIvidades con lenguaJc sen
cillo de manera que el mño pueda comprcnderlo :'- realizar el eJerCIcIO 
Cuando el CJerCICIO se rcaltce por primera \ ez no debemos esperar que se 
haga bien. brindarle a~uda al niño SI lo solicita ~ cuando lo rco.ltcc adecua
damente: una vez aprendido podemos pcchrlc que poco a poco lo perfeccIO
ne. 
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Cllando el nIño ya conozca las actl\ldadcs y domine la habJlidad requerida 
para ellas es convCIlJCllIe cambIarlas) poco a poco aumentar la dificultad. 
creando IIlcluso usted mismo algunas "anant..::s de las acti\ Idadl.'S aqui pro
pUCSt..1S, No establezca comparaciones entre /liños para la realización de las 
actl\ Idades )'3 que cad..1 uno llene su proPiO mmo de desarrollo. 

El cstlmu lar a su hiJo no IIIdlca que el niño se con\'crtirá cn un sobrcdotado por 
lo tanto. no se deben fijar obJetIvos poco rcahslas. ni fOrz.1r1o o presionarlo pa~ 
rol alcanzar objctl\os fuera de su alcance L.1 labor de los padres en esre caso se 
limita a apoyarlo. De hecho. el papel de los padres como educadores dcbe ser 
dl\'crtido ~ al mismo tlcmpo dar mfimt.:l.s sallsfacclones al ser partlcip..'llltcs dd 
dcsclI\oh Imlento dc sus hiJos. 

FJn.:l.lmcnlC en el regIstro de e"aluación mensual usted puede describir el a\.'an~ 
ce en el desarrollo de su hIjo cn cada una de las areas: anotando los logros y 
alcances del mismo. 

El proposlro del programa de cstimulaclón que a continuaCión se prcscnta es el 
poder proporCIOnar las herramIentas para crear un entomo qul.! fu\orczca el 
pleno dcSJrrollo de su hIJO. 

PRUEBA DE DOMINIO 

¿Cómo sc sugiere que se realicen las actt\ Idades propuestas en esta guia" 

¿El estimular a su hIJO indIca que SI! coll\crtirá cn un mño sobrcdotado (un gc~ 
nio)? 



EL PRIMER AÑO DE VIDA. 

Las tI'asformaciones evolujivas que lienen lugar durante el pri
mer año de vida exceden, ron mucho, las de cualquier otro perio
do, si se excluyen las del periodo de gestación. Al breve lapso de 
un año el inerme bebé se yrrgue sobre sus dos piernas y ya :mda 
y explora y lo escudriria todo. Se convierte en un individuo com
plejo capaz de emociones diversas de relámpagos de lucidez y de 
largos y tenaces esfuerzos (Gesell, 1997, p. 43) 
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Los pnmeros días de vida 

Deje que el bl!bé se muc\ 3 libr.;:mcmc: al cambiarlo de ropita o 
de paii.11 ejercite sus brazos :- piernas con mm IInienlos suaves 
esllr.llldolos ~ doblándoselos 

Cambie a su bebé de posIcIón con regulandad . de espalda. 
de lado. de cstomagUlto, elc. Y cU31ldo este acostado boca 
abajO pucde acanclar y d:trle masaje en la espalda 

Conducta 
Motora Gruesa 15 



Los pnmcros dras de' Ida 

Tome las manos de su bebe y hagalc sua, es masajes cn sus 
palmas 

Mue, a sus brazos ~ manos con SU~l\ ¡dad hacia el ccntro del 
cuerpo de su bebé al tiempo que le entona alguna canCión con 
voz dulce 

16 
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Motora Fina 



Los pnmcros dias de vid.1. 

Hablel\! de fr¡;:ntc para quc el miio Ilme su boca. cu~ntclc que 
usted lo esta alimentando. de los \;:jereiclos que le esta haclcn
do. de la parte del cuerpo que le esté tocando No Importa que 
el bebe no cntlcnda lo lIuPOrtantc es quc escuche su voz } I~ 
mIre mientras habla 

C:in[c ~ platique COIl el. 110 Importa el contcmdo, sino el rano) 
la fom13 en que se realice. 

Lenguaje 17 



Los primeros días de vida

o

Ponga objetos que llamen su atención cerca de sus ojos a unos
20 cm de distancia como círculos, óvalos. etc . Cualquier obje
to de preferencia de color y que no implique un riesgo para la
salud del el bebé .

".

-' ..! ~

Cargelo y permitirle percibir la textura y olor de la piel de pa
pá y mamá.

18 Conducta Adaptativa



Los pnmeros dJas de \ Ida 

LX le a su hiJo mueslras de c.1nño como b~sos abrazos) c.1n· 
cms 

,.- '-

I 1 

T \ 1 " I \ , , , , 

l_ " ,... , , 
, , 

Cuando lo alimente hablele ~ Jnlrclo. ponga. especial atenclon 
en lo que hace. 

Conducta 
Personal-SocIal 19 



Los primeros dias de VIda 

PRUEBA DE DOMINIO 

¡,En los pnmeros días de vida del bebe al cambiarlo de roplla que 
debe hacer" 

¿Al hablarle como tiene que colocarse lIsted') 

(,Qu~ objetos se le ocurren que pueda colocar a SlI alrededor para 
llamar su atene¡on" 
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Un mes de vida

Abrase a su bebé de tal manera que quede horizontal soste
niéndolo por el vientre y pas éclo por la casa para que pueda
ver las cosas de frente.

Cuando este despierto aeuéstelo boca abajo y llame su aten
ción para que levante su cabeza en busca de objeto que le
muestre. Posterior mente colóquelo boca arriba y mueva cosas
del centro de su bebé hacia los lados.

Conducta
Motora Gruesa 21



Un mes de \ Ida 

= 

ó 
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o 
o 
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I 
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M ¡;j¡ ., 

Coloque a una diStancia de 30 cm apro:\.unad.,mcntc un mévll 
con obJctos de colores llamativos El Oló\ Ii puede ~r casero 
dc obJctos de colores. mcluso dc recortes de papel o bicn com· 
prado 

Abra las manitas dc su bebe: coloque sus dooos para que los 
agarre ~ pucd¡,; colocarle una I..!Spl..'ClI! de pulsera con estambre 
~ un cascabel en sus muiiccas para quc suenen con su mo\ l· 
nucnlO_ 

22 
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UII mes de , Hia 

Mientras b..'lñan a su bclx:. le cambian el pañal o lo 31unentan 
hablen con él. 

, .. 
" "'f' 

¡O ' .... ... 

Trate de lmitar los sonidos que cmlta el bebe 

Lenguaje 23 



Un n1( .. '5 dI! \Ida 

Coloque diferentes objetos cerca de su CW1a o lugar dond~ 
duenne paro que los pueda \cr y cuando observe alguno mué
\'alo despacio. 

I-Iaga que el bebe sienta diferentes tc:\turas en sus pies manos 
y cara ~ cnsci'lclc como suena las cosas 

Conducta 
Adaptativa 



Un mes dc vida 
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Mamfiestc k cari ño con arrullos. canClas. etc 

Hagalc caso cuando llore ya que ~s su mancra dc COl1lll nlCarse~ 

no lo Ignore 

Conducta 
Personal-Socia l 
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Un mes de \Ida 

PRUEBA DE DOMINIO 

Piense en una actlúdad que pueda hacer para que cl niño Ic\.mtc la 
cabeza y ejercite Jos musculos del cuello. 

I.Ademas de abrir la mano del bebe ~ colocar su dedo para que lo 
agarre que otra cosa podria hacer paro que el niño abra ~ cl(~rre la 
mano'1 

¿Al bañarlo. alimentario o cambiarle el pañal se recomienda quc? 

¡.Qué obJctos que tenga CI1 Cas..1 k: pueden servir pam que el mño to
que diferentes texturns? 

¡,El llanto delmño es su manera de') 
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De 2 a 4 meses de vida 

Muc\a un objelo lIamauvo de un lado a otro cerca dcl bebé de 
1301 m.1ncra que el mño pueda seguirlo combinando los movl
micntos de oJo y cabeza Conlinue ejercitando el segUImiento 
de objetos con b vista hasta lograr que los ojos de su bcbé tcn
gan un mOVimiento de 1800 

Ponga al \liño acostado de espalda) comience a Icvantarlo dc 
los brazos hasta llegar a la posicIón de scntado en una superfi
cic rigida ~ cómoda, Y dCJclo sClnlscntado durante algunos 
momentos apoyado en cojines_ 

Conducta 
Motora Gruesa 
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De 2 a ..¡. meses de vida 

Dele a su bcb~ dl\ crsos objetos que le penmtan abnr y cerrar 
sus manos. cada \ ez que mtente tomarlos como son pelotitas. 
frasqUItos, tapitas. cajitas. entre otros. 

= 

o 
o 
o 

I 

Dele objetos que pueda IIc\-arsc a la boca sm peligro alguno 
como son chupones o mordcderas. ~ d~Je quc chupe todos los 
Juguetcs ) obJctos que le de. 
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De 2 a 4 meses de ,ida 

~ 
I Y 

I \ 

~ r-
I 

Haga ustcd gargareas para que el nuio los ¡milc. Al hacerlo rcall
ce masajes circulares con la yema de los dedos cn su barbilla. en 
su mejilla) SI es posible en su lengua No Ol"ldc platicarlc ~ can
tarle constantemente. Cuando le hable a su bebé no distorsione el 
nombre de las cosas. pronuncielas corrcct.1mcnle una y otra 'I.':Z_ 

Estllllule el sentido audlllvO del bebé con distmtos sonidos: c.1Jltas 
dI) mús ica, campaml3S. 11:1\ eros ~ sonajaos entre otros ulcnsiJ¡os 

Lenguaje 29 



Dc 2 a 4 meses de vId.., 

Cuando el milo este \'Iendo un objeto o Juguete déJclo cacr pa
ra que CI observe a donde se \ a 

De \ cz en les ponga musica para que la escuche el bebé ~ 

suba y baje el '·olumt::n dandolc tiempo para que capte las va
naCiones 

JO 
Conducta 
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De 2 a 4 meses de vida

". .

,.
{,'.

tc..

Cuando el bebé de muestras de alegría agitándose. pataleando
sonriendo. etc . Festeje junto con él: usted tambien sonría y sea
afectuoso.

\\
,

;, :'l

)
~

-. . ..
--""'"

Póngalo un rato frente al espejo para que disfrute al ver su
propia imagen: expl íquele que es él el niño que se ve frente a
él. Es recomendable colocar un espejo en la cuna para que se
entretenga y a la vez refuerce esta actividad.

Conducta
Personal-Social
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De 2 a 4 meses de vida 

PRUEBA DE DOMlNIO 

¿Tiene que ejercitar el seguimiento de objetos con la vist..1. hasta lo
grar que los ojos del bebe tengan un movimiento de'? 

¿Debe o no permilirle al bebé tic, arse a la boca objetos? 

l,AI hablarle a su bebe como debe pronunciar el nombre de las cosas? 

(,Qué tipo de música debe usar',) 

¿Cumldo el bebé da muestras de alegria que debe hacer usted? 

32 



De:' a 7 meses de \ Ida 

Rccost:3do sobre su úcntn:: coloque un objelo al aJe::mce de 111· 

!lO en diferentes posIciones enfrente) a los costados para que 
pucda arrastrarse e UlICnlar lomarlo. Repita constantenll,'nlc 
esta actl\'idad AdiCionalmente pucdc colocar Juguetes colga· 
dos en los barrotes de la cuna para que agarmndosc de ellos 
trolle de IIlcorporarse. 

e 

Ponga de pie almño apoyado en una mesa o cama por algunos 
minulos y sUJctandolo por debajo de los brazos csumúlelo a 
que de pequeños saltos o bnncos. como si quisIera andar 

Conducta. 
Motriz Gnlcsa 
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Oc 5 a 7 meses de vida

I O

I O

, I O

Proporci ónele diferentes objetos ~ juguetes para que los mani
pule y los pueda tomar y soltar libremente. Estimulándolo a
que los pase de una mano a otra.

Tome sus manitas y cns éñcle a aplaudir mientras le canta.

34
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De 5 a 7 meses de vida

~~.GU

~,., -
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Repita con él los sonidos que escuchan a su alrededor como el
sonido de los coches. el avión, los ladridos del perro y si el ni
ño repite silabas dobles (ba-ba) vuelva a pronunciarlas usted
hasta que las imite nuevamente el bebé .

D
I "

"'-'

,'"
I~ ,
~

Trate de estimularlo euando este despierto hablándole, cantán
dole o haciéndolo escuchar música .
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De 5 a 7 meses de \'ida 

Proporciónele objetos o Juguct~s de aeeion y rc:acción o acri
vablcs. que son los que al apretar un botón salta algo o al Jalar 
una manija aparece algo. se mueven o suellan SI los mallipu
bn. Y Juegue con él a cerrar los oJos. amigar la nariz. hacer 
trompJtas . 

....... ~ . ' 
, 

Juegue con él esconda Juguetes. objetos o mcluso usted IlHSmo 
enfrente del nillo y pregúntc!e dónde esta para que él trate de 
cncolll rarlos 
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Oc 5 a 7 meses de vida 

Siéntelo con apo)o y jueguen juntos a la pelota. Ruede la pelo
ta hacia él y espere a que t:1 la tome o propicie que él lo haga 

Entre sus juguetes póngale un espeja par.l que lo pu!.':da tomar 
duranLe sus ratos de juego. SI no lo hace tome usted el esPCJO ) 
explíquclc que la Imagen que ve es él 
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Oc 5 a 7 meses dI.! vida 

PRUEBA DE DOMINIO 

El enseñarle a aplaudir ayuda al niño a coordinar sus manos."Qué 
aua actividad se II.! ocurre para coordl1lar sus manos'! 

¡,Cuando escuche el bebe sonidos del medio amblcntt! que debc hacer 
usted" 

Se le recomienda que Juegue con el mño a cerrar los ojos. amigar la 
nanz y hacer tropit3S.¿QUe otros gestos sc le ocurren', 

t,Adcmas de Jugar pelota para que el bcb¿ la tome ~ la dc,·uelva que 
otro Juguete o objeto cree que pueda utilizar para esta actividad" 
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De 8 a 10 meses de vida

Ens éñclc al niño como subir escalones gateando )- como bajar de
la cama o escalones realizando el gateo o arrastre hacia atraso

~I o
~I o
2:::] I 6

Dependiendo de la habilidad de su hijo realice los siguientes ejer
cicios aumentando la duración de los mismos . Coloque al niño
frente a un corral. barandal o mueble para que se sostenga parado
solo. Si su bebé es capaz de algunos pasitos dele apoyo con sus
manos al invitarlo a caminar, adem ás le puede colocar una bufan
da o tirantes especiales (andarín) para ayudarlo a dar unos pasos y
explorar (no lo incline como si fuera títere) .

Conducta
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De 8 a 10 meses de \ ida 

Deje al alcance de su bebé cubos y aros de diferentes tamru.ios 
en una ~nasta o rcclplente para que los lome con la partlclpa
clan del pulgar. 

Dele un pedazo de masa o plastllina no tO'lca para que la 
apriete con sus dedos. la golpee y malllpulc O bIen con fras
cos o botes vaclos) lavados le puede enseñar a abrirlos ~ a 
cerrarlos guardando cosas en su Intenor 
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Oc 8 a 10 meses de vida

o.'

Háblclc al niño a cada momento incluso cuando usted se en
cucntrc haciendo tareas domesticas. Repita varias veces pala
bras simples y familiares para él como: papá o mamá. Poco a
poco él empezara a repetirlas .

Hágale preguntas al runo tales como : ¡.dónde esta papá?
¿Dónde esta mamá'! Tratando de que los busque entre objetos
y personas .
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De 8 a 10 meses de vida

Deje que su hijo investigue y que manipule diferentes objetos
y materiales. Coloque diferentes recipientes con agua fria, ca
liente, harina, arena y arroz entre otros y expliquelc lo que es y
como se llama.

I~I

Enséñelc a imitar el cepillarse el pelo , lavarse las manos, ta
llar un trapo, cte .
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De 8 a lO meses de \ Ida 

Es Importante preservar al IIlño de los peligros cuando e:\.plo
ra Explique y hablele eon voz firme el comprenderá especial
mente SI refuerza la negatIva con mOVllnlentos de la eabeza 
Tal vez el milo muestre resIstencia cuando le indique lo que 
debe o no hacer, muéstrese comprenSiva pero no ceda 

Ofrezca a su hIJo juguetes sencillos para que pueda manejarlos 
sólo. Cuando obscrw que Juguetes son del mayor agrado y en
trctenimicnro de su hiJo déjclo un muto solo. 

Conducl..'l. 
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De 8 a 10 meses de \ida 

PRUEBA DE DO\llNIO 

(,El hacer CjerCICIOS como el parar al bebé frente a los barrotes de la 
cuna o m\¡tarlo a cammar depende de'! 

¿Que debe dejar al alcance del bebé'.' 

¿Cómo puede ayudar allllí'io a que poco 3. poco repit'l palabras sun
pl~ ~ famiJ¡arcs') 

l.Se le pIde que ocupe Juguetes ~nclllos. ustoo cual utilItaria') 
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Un año de vida 

De manera regular Juegue carretillas con el niño. esto cs. pon
ga al niilo de esrornagUlto ~ levante sus picrmtas para que tratc 
de mantener el peso dc su cuerpo en brazos ~ tIonco 

InVite a su hijo a moverse tomado d..: la mano ~ de vez en clL."lndo 
sueltclo para que intente dar algunos pasitos. Cuando lo IIc\'c cami
nando póng."llc objetos a su paso para que sc agache a tomarlos Y 
para propicl3r que el niño camlllC haga rodar una pelota para que la 
\aya a buscar Es Importantc resaltar quc a esta edad al.!:,runos !liños 
~a camlOan solos. 51.11 embargo no se desespere SI su hijo no es uno 
de ellos. Poco a poco madurara hasta adqUirir la habihdad 
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Un año de vida

Dele una hoja y crayolas para que el niño haga garabatos.

r
I

r·/"

Poco a poco se van afinando los movimientos del niño. Por
esta razón páscle diversos objetos para que los guarde en ranu
ras pequeñas y medianas: como por ejemplo botones. hilos,
pastillitas. También le puede enseñar a pelar un plátano o des
envolver Ull dulce . Es importante que vigile al niño en todo
momento para que no se lleve los objetos pequeños a la boca.
ni los introduzca en la nariz.

46
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Un año de vida

" .

Ponga música y cante tratando de que el nmo le imite. Co
mience esta actividad con canciones infantiles y atractivas pa
rae! bebé.

tl' "'.L~··TA••
r" 'tt. ~

" ../ . . -"
. • J ' ••
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A esta edad cuando el niño quiere algo lo pide por medio de
gestos. Ens éñelea acompañar tales gestos con algún sonido. Si
lo hace ali éntclo mientras usted repite correctamente la palabra
que el quiere decir .
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Un año de \ ida

Con un trozo de madera. fonnaica o cartón grueso fabrique un table
ro con formas geométricas (círculo. cuadrado y triángulo) . Píntclos
de diferentes colores. Ejemplifique frente al niño como insertar la
figura L'Tl el tablero. Luego pásele el circulo para que lo coloque por
si mismo . De no hacerlo ayúdelo hasta que aprenda a hacerlo solo .

Dele dos cubos de madera y muéstrcle cómo formar una torre
con ellos. A esta edad todavía les cuesta trabajo. pero ira ad
quiriendo la habilidad necesaria para construirla por si mismo .

Conducta
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Un año de vida

Practique el "dame" y "toma" con objetos de la vida diaria:
galletas, dulces, ropa cubiertos y juguetes. entre otros . Haga
que también le de cosas a sus familiares o personas conocidas
para él.

1--- - .

l~j
I~··- - - •.•...•.. ..,

~ ..

Trate de que juegue siempre en un lugar de la casa que puede
ser su dormitorio o la cocina cuando usted está con él. Vaya
enseñá ndole a respetar lo que usted limpia y ordena, y a no lle
var sus juguetes por todos lados. Intente establecer horarios
para las actividades de su hijo y respetarlas. Trate de crear y
practicar sencillos hábitos como lavarse las manos antes de
comer, comer con cubiertos, ordenar sus juguetes, bañarse di
ariamente y dormirse a la misma hora .

Conducta
Personal-Social 49



Un año de \-Ida 

PRUEBA DE DOMINIO 

Se le propone que ens~ñc al mño a pelar un platano O dulces para 
ejercitar su mano t,Que otra aClJ\-,dad cn .. 'C que puede hacer para 
scgUlr cJcrcltandola') 

"Por que se le pide que ponga musica ) caule'! 

Para que el mño fonnc torres se le pide que le de 2 cubos de ma~ 
dera 
(,Que otros objetos plens.1 que podrian SUS(1llllr a tos cubos'] 

Proponga una vanan1e de la actividad de "dame" ~ ''toma'' 
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EL SEGUNDO AÑO DE VIDA 

El flujo del desarrollo se profundiza con la edad y también 
en cierto sentido se hace más lento. A medida que aumenta 
la edad se requiere UI1 lapso más largo para alcanzar un 
grado de madurez proporcional. El infante neces ila de doce 
semanas para pasar del nivel de madurez de 24 semanas al 
de 36 semanas. Un niño más grande necesita doce mest's pa
ra pasar del oi\'el de I años al de 2 nitos. Hay pues algo de 
verdad en la IJaradoja de que cuanto mas joven se es más 
pronto se envejece (Gesell, 1998, p. 75) 
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Oc los 13 a 17 ml.'Scs 

I~ 

Con una caja de c..,rtón atada a un hilo 10\ Ite al niño a Jalar ob· 
jetos no ¡x..'Sados. sImulando un coche o blcn amarre un cordón 
a un carrIto y t!sumulclo a cammar arr.lstr.lIldo su carrito 

Jucguc con el mno. 10\ itelo a chutar una pelola grande. Adc· 
mas pucdc Jugar al trcnccito ~ desplacesc con d en dIferentes 
direcciones 
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De los 13 a 17 meses

Juegue con el niño a hacer collares . Dele al niño carretes de
hilo o bien cereal en forma de aros para que los inserte en un
cordón y forme así un collar.

., .

Ocle un papel aprox. De 1.50 por 1.0001 y proporciónclc pin
turas de agua no toxicas para que dibuje con los dedos y la ma
no entera . Lo puede colocar en la pared o donde se acomode el
niño. Y procure de en cuando en cuando darle hojas. crayolas,
plumones o pinturas de agua y enseñarle diversos trazos verti
cales y horizontales para que comience a imitarlos .

Conducta.
Motriz Fina
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De los 13 a 17 meses

¡"-

u'···\·....... "l J

I
, I

.1 1 ""
I I -0:0.

Cuando saque al niño de paseo n ómbrelc las cosas que le llamen
la atención; por ejemplo un perro. un avión , etc. Ali éntelo para
que trate de repetir las palabras. Siempre que le hable al niño
hágalo con lenguaje claro y expresivo. No repita las palabras que
él pronuncie mal por graciosas que estas sean . Y no solo repita el
nombre de los objetos que el niño observa o lisa, sino también el
dc las acciones que realiza, para que vaya incorporándolas .

Mientras haga tareas del bogar, vaya describiéndoselas. Mués
trcle cosas y estim úlelo para que emita sonidos mientras señala
el objeto que quiere . Si no lo hace no se lo entregue. De este
modo usted ayudara al niño a "hablar" para pedir lo que desea.
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De los 13 a 17 meses

Durante el baño y cuando lo saque y lo vista nombre cada par
te de su cuerpo que le vaya tocando como por ejemplo dame tu
brazo. dame tu pierna, etc . Juegue a tocar y reconocer una par
re del cuerpo del bebé hasta que la aprenda.

'--.:...•

De manera regular pidalc que cumpla ordenes simples como :
abre la caja. cierra un frasco. siéntate, recoge tus juguetes. etc .

Conducta
Adaptativa
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De los 13 a 17 meses

\

Deje al niño manipular libremente, revistas. libros de historias
y figuras . Ay údelo, si es necesario a hojear las revistas y libros
nombrando las figuras y contando la historia para el niño.

Antes de comer incítclo a lavarse las manos y no haga todo el
trabajo por él, al comer coloque su plato con comida y la cu
chara al lado, el niño deber á agarrarla. introducirla en el plato
y comer solo, aunque derrame el alimento en la mesa.
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Dc los 18 a 23 mt'Ses 

Llcn;: al Diño a un parque dondc halla Juegos mfanlilcs y ayú
delo a subir a la resbalachlla. al sube )' baja.. a los columpios. 
EslO será de gran utllidad p:lra la coordinaclon de sus piernas 
Juegue a patear y arrOjar la pelota. AdicIOnalmente le puede 
proporcIOnar un carrito Sin pedales e Ulcentl\'arlo para que se 
desplace por el parque o ayudarlo a conducir un triciclo. 

b. .... to4os ............ 

Juegue con el niño utrliz.'mdo canCiones IIlFantilcs con esto cg

tllnulara los pasos hacia delante. hacia tras y h .. 1.cia un lado. asi 
como la poslcion de las rodillas. Micntras Juegan haga que sal
te aunque caSI no dcspegue sus pies del sucio poco a poco lo 
logrará. Al tcrmmar Juegue con el nlll0 a hacer competencias 
p~ra ver qUien llega primero cOrriendo por un objeto 

ConducL.1. 
MotriZ GruC5.1. 57 



De los 18 a 23 meses 

0= 

Dele allllño revistas que usted no utilice JXlra que pueda rasgar 
en pedacitos o bien por mItad Esto permllmi que el mño sos
teoga con una InallO ~ qUI! ejerza fu\:rza con la otra. Esta acti
vidad es el precedente para que en un futuro pueda recortar 

Dele al nlno cubos de madera o plástico para que anllC torres 
pequeñas o simule un tren O bien proporclonc1c rom¡x:cabc
zas simples de 2 a 4 piezas p..'l.r:t que mtente annarlos. Usted 
mismo los puede haece con alguna fotografia o dibuJo solo 
pcgücla en un cartón duro ~ recorte en 2 o 4 partes 
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De los 18 a 23 meses

A esta edad el niño es capaz de reconocer objetos familiares que están
en figu ras o fotos. Así que trate de mostrarle revistas y fotos elabore
un álbum con hojas plásticas para que el niño no las maltrate y colo
que en el fotos o figuras de elementos conocidos y también desconoci
dos para el bebé como: un coche. una flor. un perro, etc . También pue
de colocar fotos de la familia . Pidalc al bebé que nombre los elemen
tos que reconozca del álbum diciendo por ejcm.¿quién es", ¿qué es".
etc., y las figuras que no reconozca nómbrclas usted y incitelo a repe
tir el nombre del objeto o persona.

Mientras lo baña o le viste pidale que nombre las distintas partes del
cuerpo que vaya tocando como son : mano. pie, ojo, cabello, nariz,
ctc .
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De los 18 a 23 mcses 

En una caja coloque \ anos obJctos en parCJaS ~ muéslrdc al niño los 
objetos semejantes contemdos en la c..'lJ3. pidal!! que Idenllfique dos 3 

dos. por ejemplo' 2 pelotas. 2 cuchar.lS. 2 bloques de color. etc Im
cialmcnh: trabaje solo con dos objetos Iguales en fonna ~ tamaño con 
fonnc p3SC d tiempo ~ el nUlo a, ancc aumente clllulllero dc objetos. 

• • 
• 

iii::: " .. 

Mientras plancha o dobla su ropa c'\¡ienda \-.:mas prl!ndas entre 
ellas algunas que pertenezcan al ntño ~ pcglilllelc por ejemplo 
¡.Cuál o dónde esta tu carmsa') SI no cs C3paz de Identificar el ob
Jcto ayúdelo a h3ccrlo. RepIta el cJerclclO hasta que reconozca sus 
pertenencias Puede utdiz.'lr \ anantcs por ejemplo en la COCllla 
con los trastes. en el bruio. ctc, 
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Ot: los 18 3 n meses 

Permita que imite las C05.'lS que usted haee en casa. Tal \'ez le 
lleve más tiempo SI d le ayuda pero es un buen aprendlzajc, 
Dele un trapito para que 10 pasc por los muebles. entn5guelc 
cosas irrompibles para que los lIe\;e a la mesa. pcrnlltale que 
colabore a tender la ropa alcanzandole las pmzas. Intente co· 
Illenzar dandole tareas sencillas 

Pennitalc abnr cajas. destapar o dcscl1\'ol\er objetos qUI! usted 
mismo puede cubnr ) Jugar a esconderle obJctos para que los 
encuentre 
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Dos años de vida 

JU¡;guc con su hIjo a agacharse ~ pararse rapldamcntc vanas 
\.cccs SIl1 perder el equlllbno 

Orgamcc Juegos en los que el mño tenga quc correr 
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Dos 3110S de vida

Al entrar o salir de un cuarto coloque al runo proxnno a la
puerta, muéstrele como se gira la perrilla o la manivela y des 
pués pídale que abra la puerta.

Mientras usted realiza las labores del hogar dele al niño hojas
de papel y lápices o crayolas de colores y ali éntelo o dibujar.
Déjelo usar unas tijeras de juguete, mostrándole como se de
ben sostener y usar.
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Dos años de vida 

Cuando el 111ilo este haciendo algo. por eJcmplo comiendo o 
jugando prcguntclc i.qu~ estas haclcndo? Si no responde, nom· 
brclc la acción y que él [a repita. Realtcc frecucntemente este 
eJerCICIO 

Hast.1 ahora el niño es capaz de decir frases de 2 palabras co· 
mo "nene llora" . Cuando re cuente algo observe SI utiliza fra· 
ses de tres palabT3s. Si no puede, ayudclo a IIlcorporando el 
artículo com:spondicnte. Por ejemplo "cl nene lIofa" Una vez 
quc lo dIga bIen y de manera cspontanca ayudelo a If agregan· 
do adjetivos tales como "el nenc llora fucrte" 

6-1 LenguaJc 



Dos ailos dc "ida 

Ponga sobre la mesa un frutero con vanas naranjas. manzanas. 
plátanos, ctc. JUCh'llC con el niño a separar unas de otras . 

Estimllielo a sentir ~ conoccr los órganos de los scntldos Pcr
mitale oir Instrumentos musicales. oler ~ soplar lJl.'qucños ob
Jetos. introdUCir las manos en agua a diferentes tempcraruras, 
tocar texturas. 
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Dos años de vida

,.
---- -.. ... .

El niño ya percibe la diferencias entre sexos . Preg úntclc si los
niños que conoce son niñas o niños. Si no logra distinguirlo
expliquele de manera sencilla lo que lo hace distintos.

Frente al espejo juegue con él mostrándole caras : triste, alegre,
enojada. etc. Y explique las emociones a las que corresponden.
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Dos años de \ Ida 

PRUEBA DE DOMINIO 

Además de estimular al moa a c..'UTlinar con la ayuda de una pelota 
sugiere otra actividad parecida para que camine el mño. 

¿Para que jugar con el OIño a las rodas'} 

Es comcniente organizar Juegos para que el niño corra úQue Juegos 
se te ocurren? 

t.Siempre que hable con el niño como debe ser su lenguaje? 

¡,Hasta hora el milo es capaz de dcclr fTasCS de cuant..'lS palabras? 

Se recomienda que mientras lo baña) \ Iste nombre las partes de su 
cuerpo. ¿En que airas Situaciones puede hacer lo mismo? 

Se le han sugerido acti\ idadl.:s paJ:l que el niño reconozca sus perte
nencias, Ahora usted cree \ariantes de estas 

El separar frutas de acuerdo a su IIpO es una de las aetl\'idadcs, 
¿Tienes alguna otra idea en l.::t que ellllño puede aprender y a~udarte 
a separar diferentes objetos'! 

(,En que horanos deben sentar almño en el bañito para que se acos
tumbre? 
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EL TERCER AÑO DE VIlJA 

Tres es una edad deliciosJI la primera infancia caduca y los dos 
cede paso a un estado superior. Desde un punto psicológico los 
tres años tiene más afinidad con los cuatro que con los dos 
años de edad. Para entrnder al niño de tres años no se debe ol
vidar su ignorancia casi completa del gran mundo allende la 
escuela. "Esta inocenda ('$ causa de su pintoresca seriedad, SIIS 

confusiones intelectuales, sus salidas desconcertantes. Pero S1I 

dominio de las oraciones se halla en rápido aumento posee una 
fuerte propensión a realizar y a extender su experiencia y ca
da vez es más consciente de sí mismo como una persona entre 
personas (Gesell, 1997, p. 114) 



Delos25a31 
mcses dc \ Ida 

Plntc W1 circulo en el suelo ~ a) udc al niño a caminar sobre el 
Imcialmente podria delmear el cIrculo con un a cucrda para 
que 3 través del tacto con los pIes dcscalzos el Olño sienta la 
espesura del material. 

Dele cubos e indIcio a construir Un.1 (orre de vanos cubos y 3 

lIlutar un puentc eOIl los cubos . Tamblcn le puede dar bloques 
para que se Cnlrelcnga constru~cndo . 

COlldueL.1 
Motnz Grucsa 
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Dclos25a31 
meses de vida 

Juegue con el nUlO a adl\ illar objetos Prunero muestrc le dos 
objetos al milo. dCJc que lo palpc: despuCs mtroduzcalos en un 
bolsita, pldalc Que cierre los ojos ~ saquc uno para Que lo iden
tifique a través del tacto Sin abrir los OJOS. Poco a poco dcbe 
usted aumentar el numero de objetos Y con el tiempo no sera 
necesario que le muestre alltcs los objetos . 

1-

De le hojas de papel y haga Juma con él pelotas de papel y lán
celas a un canasto. Tambicn puede utilizas pelotas pequeñas. 
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Dclos25a3! 
meses de \ Ida 

Mediante preguntas tales como ¿quien es el nene de l:a casa? Ó 
¡,de quien es est:a pclot:a? El niño adqUIrirá el uso de pronom
bres . Estlmúlclo dlan .. mentc para quc utilice los pronombres . 
mío. mi, tu.)O 

Ahora su hiJO puede correr. sallar. empujar reír. ctc. Juegue 
realizando estas accionl!S. Por ejemplo salte con el a la \"cz que 
le pregunta que hacemos ~ de Igual fom13 le puede pedir que 
señale acciones en dibUJOS o aCII\idadcs de otras personas que 
le muestre 
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De los 25 a 31
meses de vida

.,¿- - -
~. '..)

~

Prcg úntele al niño con que palie del cuerpo realiza ciertas accio
nes comunes tales como mirar, comer. oler patear, escuchar, etc.
Si el niño no es capaz de decirlo correctamente corríjalo y haga
que actué la acción con mímica . Además le puede pedir que rela
cione objetos concretos con partes de su cuerpo; por ejemplo le
puede pregunta ¿el zapato en que palie del cuerpo se pone", al
igual lo puede hacer con el cepillo, el pantalón. etc.

¡r ' \11°
~\

Cuando el niño juegue a dibujar usted haga trazos de líneas en
un papel y haga que el niño señale con su dedo las líneas que
están "acostaditas" y las que están "paraditas" y además prc
gunte cual es chica y cual grande. Una variante es utilizar un
zapa tito de él y otro de papá y preguntarle cual es chico y cual
grande. Si el no sabe dígascJo usted y repita este ejercicio con
distintas cosas y juguetes conocidos para él.
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De los 25 a 31
meses de vida

Cuando lo cambie dc ropa o lo vista pídalc que él se coloque
las prendas sencillas solo y en las más complicadas ayúdcle.

.... .,,_ I ,
¡

?
\ .

I
. ~ '

.....
'")

,.../
I

I

)
"....

Cuando lo bañe pídalc que colabore enjabon ándose y cnjua
g ándose a la vez que juega con el agua. Cuando vaya al baño
enséñcle a higienizarsc correctamente tanto en el lavado de
manos como en la higiene después de ir al baño . E incentivelo
a que lo realice solo. Le puede comprar su propio papel y ja
bón .
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Tres años de vida 

Enséñelc a trepar. Un lugar propicio para hacerlo es u parque 
sobre los trepadores y pasa-manos Tambicll lo puede hacer en 
casa pasando del suelo a la cama y de allí a un mueble más al
[O o en cualquier otro lugar como se muestra en la Imagen. Re
cuerdc quc siempre debe estar usted al pcndicnte dc él 

Mientras sale 3 hacer las compras pídale al mño que caminc 
de punmas y sobre un pie ayudelo a 5."1ltar de la orilla de la 
banqueta. de un maselero, etc. 
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Tres años de vida

De le algunas revistas o libros para recortar alguna figura de su
elección. Proporciónelc hojas blancas en las que usted dibuje
líneas rectas o figuras geométricas sencillas como cuadrados,
para que el niño pueda recortarlas siguiendo el trazo . Las tije
ras que le de deben ser de punta redonda y siempre estar bajo
el cuidado de un adulto .

Ocle algún cordón o estambre y proporcióncle algunas cuenti
tas de lcm (chaquiras y/o lentejuelas) para que trate de en
hebrarlas.

Conducta
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Tres años de \ Ida 

Muéstrcle palabras que el nllio "c todos los dias en dJfercntes 
partes diciéndole que dice para que las identifique por cJcm· 
plo: mamá. papa ó su nombre~ por cierto prcguntcle vanas \'e· 
ces su nombre ~ ayudelo para que diga su nombre y 3pclbdos. 

, , . , 

Mlcntras Juega ayúdde a empicar el singu lar y el plural. obscr· 
vando objetos) dibuJos cxpliquclc y pídalc que le diga por 
ejemplo SI es un cubo o cubos. si en el dibUJO esta una pelota o 
las pelotas. ctc. Si no puede cxpl iqllclc y rcplta cl cJerclClo 
hasta que lo domine el niño. 
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Tres años de Vida 

Corte cuadrados o flores en cartulina de distintos colores. Deje 
que el niño juegue con e llos EnscñcJe el nombre de cada co
lor Después pídale que le de los rOJOS pontendo uno como 
ejemplo Si lo hace repita el ejercicio pidiéndole los azules o 
los amarnllos, ctc. SI no lo hace practique hasta que 10 consi
ga Es recomendable que se realice cst3 acuHdad con colores 
primarios. (amarnllo, azul. verde) rojo). 

Ponga frente al mño una slll:1 ~ pidale que se coloquc 
--:1dcJao(c" y luego -delrás" de 1:1 misma. SI no Jo hace o lo 
hacc de manera erróm.:a eJemphfique In acción Repit3 el ejer
ció en otras ocaslont..'S hasta qu!.! el niño lo comprenda 
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Tres años de "Ida 

Practique jucgos grupales de tal mn.ncr3 que pueda invitar a 
otros mños. busque pnmos o amlgtttlOS ~ cnséficlo a respetar 
su rumo de maner3 paciente. 

Pcnníta[c que cree y rcallce sus propios Juegos ya que dc esta 
forma el empeza.r.i. a distlllguir el mundo externo de si mismo. 
Es importante que el milo haga representaciones sin tener un 
modelo enfrentc. Así lOu[;:mi a la mama euando \'a de com
pras, Jugara a Ir a trabaja como el papa. etc Y usted debe de 
estimularlo a segUIr Jugando no lo Interrumpa participe del 
Juego 
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Tres ailos dc \ Ida 

PRUEBA DE DOMINIO 

Además de cs[unul3r al niño a cammar con la ayuda de una pelota 
sugiere otra actividad parecida para que camine el niño 

¡,Para que Jugar con elmño a las rodas? 

Es con\'emcnre organizar Jucgos para que el niño corra. ¿QucJue
gos se le ocurren? 

¿Slcmpre que hable eon el mño como debe ser su ICllguaje" 

¿Hasta hora el Diño es capaz de dcclr frases de euaIllas palabrns? 

Se reconucn<!.1 que mientras lo baña) viste nombrc las partcs de 
su cuerpo ¿En que otras situacloncs puede hacer lo nusmo? 

Se le han sugerido aeH\ Idades para que el llIño reconozca sus 
pcrlencnc/3S Ahora usted cree vanantes de estas, 

El scparar frutas de acuerdo a su upo es una de las actn ¡dades. 
¡.Tienes alguna otra idea en la qUI! clmño puede aprender ~ a~u· 
darte a separar dlfercntes obJctos? 
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EL CUARTO AÑO f)E Vlf)A 

A los cuatro años el niño ya esta muy avanzado en el cami
no. El cuarto año es más refinado y hasta algo dogmático, 
debido a su manejo vocacional de palabras e ideas. Su segu
ridad verbal puede engañar haciendo que se le atribuya 
más conocimientos de los que en realidad IJOsee. Su propen
sión a hablar. a producir, a crear, lo tornan altamente reac
tivo para el examen psicológico (Gesell, 1997, p.134) 

so 



De los 37 a -12 meses de \ Ida 

Organice juegos con su hiJo ~ otros mños o mlcmbros dc la fami
lia en los que se pasen de distintas formas una pelota. bolsita. un 
aro. ctc. Con dos y una mano. al frente. por el costado. de espal
das. de entre las picrnas. de piC. senrados. cte. Poco a poco y con
forme repitan el Jucgo m:is lejos el uno del otro, haciendo a1gunn 
acción. antcs de recibir la pelota dar una 'lIcita o una palmada 

Juegue con el niño :t botar la pelota Pidale que la bote con las 
dos manos :v luego con una. Conforme clmño domlllc el eJcr
clcio. pídalc quc la bote una vez ~ la rcclba: luego \anos botes 
r In reciba. luego que la bote \arlas "eces ~ la ruedc. Una vez 
que supere esta activada eleve su mvel de complejidad para 
ampliar su desarrollo. 
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De los 37 a 42 meses de \ Ida 

Juegue con el mño a modelar diferentes figuras usando la ma· 
110 ~ la punta de los dedos UtilIce barro. masilla. plaSldlna. ti 

airo materiaL 

Enséñelc a doblar papel de diferentes formas . Primero permita 
que ellllño doble el papel libremente. Dcspuó¡ Indiquclc como 
doblar una hoja por la mita. dc forma hOrizontal y vertical pue· 
de ayudarle marcando las hOjas \'\.:rtical ~ honzontalmente con 
un plumón ~ pedirle que lo haga solo. Tamblf~n puede enseñar 
como haeer un abanico. UIl aVión. barco. etc 
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De los 37 a 42 meses de vida

Enséñcle al niño a soplar silbatos. flautas, trompetas. etc. Pída
le que empuje a través del soplido barquitos de papel. confeti.
velas a diferentes distancias. etc.

Colóquense el niño y usted frente al espejo y pidale que mueva su
lengua en diferentes direcciones dentro y fuera de la boca (arriba,
abajo , derecha. izquierda) cjemplifíqucselo. Para que sea más di
vertido para el niño coloque chocolate o cajeta en los 4 puntos . Si
no lo logra de la una paleta de caramelo pequeña y con ellas guié
su lengua . Puede también emitir un fonema sencillo frente al es
pejo y pedirle al niño que lo repita viéndose en el espejo.
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De los 37 a 42 meses de \- ida 

Jueguc 10lería con el mño. Expliquli cn que consiste el Jucgo ) 
dc le tiempo para \-cr la Imagen. escuche el nombre de b. figu 
ra y la busque En los primeros Juegos a~1Jdclc después déJclo 
solo, 

( 
,'yI~ t __ 

, , , ) 

Utilice cartas tcmaticas (c.mas de figuras del cuerpo. de frul.'ls. 
flores. ctc,), para Jugar con su lujo Dc le las cartas ) pidale 
que señale o le entregue dctermlnada cart.:l. como por ejemplo 
la dli la manzana 
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DI! los 37 a 42 meses de \ Ida 

Ensé!le1e la derecha ~ la IZQuierda. cstimúlc!o por medio del canto a 
saltar a levantar la pierna derecha luego la Izquierda (muéstrcle cual 
es la derecha y cual la Izquierda Incluso puede poner cinta color roJO 
al pic Izquierdo ~ azul al d¡;rccho par.!. que el niño a una orden Ie"an
re la pierna respectiva) haga lo mismo con los brazos. Adicionalmen
te le puede colocar una pulsera en la mano derecha para que el pueda 
diferenCiar entre derecha e izqUlcrda en la cotldiamdad. 

I ~ 
" 

Practique el la\ado de manos. cara ~ boca. GUlelo a lavarse las 
manos. la cara y ayudelo a secarse Pennitalc al niño que agarrc el 
cepillo. guiele la mano dentro de la boca con mOVimientos suaves. 
Demuéstrele como abnr ~ ccrrar el rubo de pasta y colocar solo la 
neCI.'Sana en el cepillo frente al espejo muéstrele como cepillarse: 
mdíqucle como enjuagarse la boca. la\ar el cepillo) secarse Des
pués de practicar con el lo suficiente pernuta que reahce cllavado 
de manos. cara y dlcnll."'S sm a~uda. No olvide supcn ¡sarlo. 
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Cuatro años de vida

Organice carrera de obstáculos con su hijo y otros niño o con la
familia . Arme la pista ; coloque barios objetos en zigzag (cajas o
botes) y en algunos sitios ponga marcas con cuadritos de color.
Pídale al niño que corra entre los diferentes obstáculos sin chocar
con ellos y toque las marcas de color que usted le indique. Con
forme se integre al juego puede aumentar la complejidad de este.

Jugar a gallo, gallina. pollito. Coloque un punto rojo en un ex
tremo opuesta en el que se este y caminar con los brazos rectos
mirando el punto siguiendo el paso gallo, gallina y pollito. (Un
paso grande. uno mediano y uno chiquito un pie frente al otro) .
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Cuatro años de ,,¡da 

Con la ayuda de un libro para colorear imite al llIño a ilumi
nar. DéJclo iluminar libremente al pnnclplO despuós guie le su 
mano para colorear ~n uno sola dirección. Posiblemente no lo 
logre al pnmer Intento asi quc repita csta acti ... idad hasta quc el 
mño la domlllc . 

Cuando el mño qUlcre dibujar permitasdo pcro también gUIé al 
niño a caJear hne.1.s horizontales .... ertlcal~ y cunas. Pidalc que 
calque siluetas de objetos ~ animales grandes. frutas , juguetcs. 
ctc. Por supuesto las slluctas que le de para calcar deben Ir dc la 
mas sencilla a la mas dificil confonnc lome habilidad 
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Cuatro años de vida

r
I

Estimule al niño a imitar sonidos (motores) y las voces de los
animales (gallo. perro , rana, caballo, gato. ctc .). Puede decirle
dime ¿qué sonido hace la vaca '? ¡,cómo canta cl gallo? entre
otros . Por su cuenta usted produzca algunos ruidos y sonidos y
pídalc al niño que le diga a quien pertenecen.

I,,- .

Al final del día alllcvarlo a dormir pídale que le cuente todo lo
que hizo durante cl día .
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Cu:uro años de ... ida 

Al IC"':lnurse Slcmpre digale buenos dlas. ya es de dia. ha~ que 
le"an[amos )a salló el sol. Dcspucs pídale al nilio que le diga las 
actl\ ldades quc le gustaría realizar ho~ Organícese para que rca
hecn por lo menos algunas de las actl\'ldades propuestas por el 
mño: en su defecto usted plante las actiVIdades como: acomodar 
Juguetes. sacudir los muebles. limpiar. etc. Haga énfasis al finali
zar las actividades en las cosas constructivas que hiCieron hoy. 
enumcrelas con el nlllo ( siempre diCiendo ho~ hicimos o ha) 
hICISlc).Puede pcdJrlc que haga dibUJOS de las acuYldadcs y colo
carlos en el refngerador U otro lugar Al hora de llevarlo a donrur 
es conveniente que le diga ya es de noche esta oscuro en el cielo 
ha~ estrellas ~ la luna salló ya nos vamos a dormIr Al otro dia 
prcguntcle sobre las OCl1\ Idad(,.'S que se realizaron ayer ~ píd.1lc 
que las enumere Y pida su apIO ión sobre nuevas oetl\lci.1dcs para 
el día de hoy. orientandolo a que SCJn diferentes al dla de ayer 
Establezca las dIferenCias entre las aell\ ¡dades de a~er) las de 
hoy: pidIéndole a lo largo del dia a l lllño que enumere lo que luzo 
ayer) lo que esta haciendo ho~: tamblen sohcítcle que suglcra 
que le gustaría hacer mañana Practique esta actl\ idad hasta que 
el nlllO adqUIera las nociones de tiempo. 
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Cuatro años de vida

I ¡ (1 I

Enséñelc a jugar domino al niño. El domino debe ser de figu
ras sencillas (animales, frutas, etc.) al principio y debe ir lo
guiando por ejemplo decirle toca tirar 2 uvas o una naranja y
preguntar ¿tienes alguna ficha con 2 uvas o con 1 naranja? Pí
dale que revise bien sus fichas y que cuente las frutas que ve
en ellas, ayúdelo a contar si es preciso. El proceso es algo len
to pero tenga paciencia poco a poco adquirirá la habilidad y
entonces puede incrementar la complejidad del juego por
ejemplo con un domino que combine números escritos y figu
ras, o tenga solo números hasta llegar a uno convencional.
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Cuatro 3.llOS de vida 

Enséñcle a identificar diferentcs alimcntos por cl gusto. Presénte~ 
le al niño diferentes alimentos para que los identifique por su aro~ 
ma, OIOL sabor y consistencia. Con los ojos cerrados permita que 
cll1lño los identifique. De le a comer alimentos sólidos, semisóli
dos y líquidos de origen animal. frutas y vegetales . (came, huevo. 
jiromate, aguacatc. mas. manzanas, sopa puré de alguna fruta, 
gelatinas. jugos, agua. leche, elc. ). Cuando vaya al mercado per
mita que lo acompañe y muésrrelc diversos tipos de alimentos y 
platique con él acerca del valor alimenticio de los mismos. 
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Cuatro años de vida 

~ . 

Ayúdclo a Identificar que es una familia Empiece explicándole que 
los animales también forman familias: c'\.phquele que una familia 
puede ~star formada de nmas fonnas por ejemplo una mamá ~ un 
hiJO. un papa y un hiJO Ó una mama. un papa ~ un hijo platique con el 
acerca de eómo esta fonnada su fanuha Enfatice que para formar 
una frumha debe haber dos alllmalcs de difcn;:ntcs scxos: la mamá 
qu~ es hembra) el papa que es macho. Dígalc qul,; en el caso de su 
familia. su papá es varón y su mama mujer E,pliquelc con figuras 
como crece una persona hue\o. bebe. llIño. Joven. adulto y 'dejo. 
(Puede comprar ulla monografia sobre reprodUCCión) Haga un punto 
~ digale que todos th1.Cleron de un hue\o más pequeño que ese el cual 
luego fue crcciendo con la figura o dibUJO dc una mUJcr cmbaraz..1.da 
en donde se aprecien las etapas de creCimiento cllséñele como fue 
crcclendo ~ He' clo a conclUIr quc el nació tamblcn así . Apro\eche 
esta ocaslon para onentar al mño con rclaclon a los térmlllos correc
tos de los gemtalcs ,"ulva - pené. 
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Cuatro atlOS de \ Id;) 

PRUEBA DE DOMINIO 

{,Al poner al nUlo a realizar actl\ Idades grupales. confomlc avance que 
se debe mcrementar" 

-;'Cuándo cllllño qUIere dibujar debe? 

{,Al enseñarlo a calcar las siluetas deben Ir de lo" 

Al decirle al mño ¿qué somdo hace la vaca? (,cómo cama el gallo? ¿.lo 
estimulamos a que? 

¡,Para que se debe colocar frente al espejo con el mño? 
In\ ente una \ariatlle de I.:!. actividad en la que se pide utilice una lotcria 

(,Para utilizar un dommo convenciona l pnmero debe utlhzar uno con') 

(,Cómo puede ensenarle al mño eu:!.1 es la derecha ~ la IzqUIerda" 

¡,De que forma diferente a la ya propuesta. le explicana que es una fami
lia al mño" 

¿Qué otras aCII\'idades se te ocurren para eslllllular al nUlo',) 
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