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I NTRCJDUC:::C::: I CJN 

El presente trabajo nació de una inquietud muy pertional 

ac~rca de los beneficio~ que puede aport~r la pr~ctica del 

Ballet clásico al des4rrollo del nino. Son bie11 sabidas las 

dportaciones que a nivel ftslco se obtienen, ayudando a 

rne jorar las habi 1 ida.des motoras en gener-al, sin embargo, 

algunos autores plantean que este tipo de actividadeg no solo 

iotervienen en e~ta élrea, sino que tambié-n a.cttlan a nivel 

emocional, social, etc., es decir, de una manera integral en 

el desarrollo del individuo. 

Como maestra de Ballet me cuestioná si esta disciplina 

podrra contribuir al desarrollo cognoscitivo del niNo, de ser 

ast, contartamos con una herramienta m~s que ayudara a su 

for111acldn. 

Para la realización de este trabajo, se partió de la teoría 

piagetiana por con9iderarse una de las m~s completas y que 

aportaciones tiene en el campo del desart·ol lo 

cognosc:i ti va del nirro, .-;.boc.!r.donos rna.5 aspee! f i ca.m~nte, a 1 o 

que Piaget se refiere como' Im~gen Mental. 

La hipbtesis fundamental del presente trabajo se basa en 

que la danza clJsica no es otra cosa que un lenguaje de tipo 

simbólico expresado a través del movimiento corporal y la 

mfmica. Esto implicarla que el nino, al estar en continuo 

contacto con esta disciplina tendrla que fotmarse im~genes 

me11tales una y otra vez par~ después poder· llegar a la 



correcta eje~uci6n de un movimiento, o a la interpretación d~ 

un personaje o ba.ile .. Finalmemtei 5e plantea. que este continuo 

ejercitamiento de la imagen mental mediante la pr~ctica da 

actividades como la danza contribuirA a la forma~ión y ~l 

desarrollo de las primeras operaciones intelectuales. 

Este trabajo es un ~studio comparati~o entre dos Qruposi un 

grl\po de ni rras que dsi sten a cla5es de Ballet y otro grupo de 

ni~as que no realizan a~tividades 

presentado de la ~iguíente manerai 

ex.traescol are5. 

Un primer apartado dedico.do a la danza. y su importancia 

dentro de la educació~. 

Un segundo apartado que abarca los postulado9 e 

investtgacione5 de Piaget e lnhelder con respP.cto a 1~ Imagen 

Mental. 

El tercer·o que corret:.pcnde a la. parte experimental. 

Y finalmente, se analiza teda la informacidn obtenida tanto 

en la lnvestigacidn bibliogr4f1ca como emplrica. 
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C:AP:ITLJLO 1 

ARTE Y EDUCACION 



1.1 EL ARTE V SUS ORIGENES 

El arte es tan antiguo como ml hombr·e mismo. Desde la época 

prehistórica encontr·amo¡¡ diver'3as manifestaciones artfaticalJ 

del hombre primitivo como la danza, la mtlsica y otr·as 

manifestaciones de tipo vi5ual expresadas a traves de la 

pintur·a, el grabado, la escultura y el relieve. 

E~isten varias hipótesis acerca del orige~ del arte. 

Sigfried Giedon, en 5U libroi "El pre'!Sente eterno. Lo~ 

comienzo~ del ar·te", cita tres hipbésio:s1 

Una es la de G.H. Luquet, quien menciona quo el Pt le e~ 

"una invención espontAnea acaecida cuando al contemplar 

ciertos trazos casuales el hombre percibió !>U Siemejan;:a con 

frag1nentos de animales o figura humana y sintió el impulso de 

co1t1pletarlus. Este impulso tenfa sus ralees en el deseo humano 

de odorno". 

Otr·a hipótesis as la de Wilhem Wet·ringer quien postula: que 

"las fuentes mas profundas de creación artfstica et·an la 

an9iedad y el miedo del hombre, ftU angugtia cósmica". 

Y una tercera hipótesis es la de Salomón Reinarch quien 

refutaba ld opinión del ~rtc como m?.r~mente pasatiempo o 

entreteni mi en to y si tuab.l. sus ar rgenes en el rito y en 1 o 

magia. 

Sea cual fuet·e su origen, lo cil!rto es que el arte .apareció 

l. G 1 edon 5, 1 981 pp 26 
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desde la pr~ehimtoria: y pre?va.lecl? en la actualidad. Esto nos 

lleva a pensar que el arte constituye una actividad inherente 

al Ser Humano, es decir, que el arte es una experiencia o 

necesidad fundamental del hombre. 

5 



1. 2 PAPEi.. DEI.. ARTE El~ l..A EDUCAC !DN 

1.2.1 ANTECEDENTES 

Las actividades artfsticas constituyeron en la antiguedad 

parte primordial de la educación. De~de las descripciones de 

Homero en la !liada, se identificaban "ciertas actividades 

artfsticas como el canto y el tdrtimiento de la l 11·a" como 

parte de la educ~ción del caballero homéof·ic:o.2 

En Esparta. "el papel de lo5 poetas ap¿\rece en la enset'fclnza 

cor.al que lleva a una cohe~idn espiritual que completa la 

cohesión ffsic~. La mósica lleva a la enneNanza de la gimn~sia 

que se realiza al son del oboe 1'.3 

En la época arcaica, la gimnasia era en todo el muhda 

griego la base de la educación poro tendta especialmente al 

entreni'lmicnto para las pruebas ol rrnpica~. Coros y d¿in::a.s 

rftrnicas per·mitian celebrar las festividades religiosas. 

En la educación ateniense se identifican la danza y la 

1mlsi e.a corno conslí tut 1 VO!i de lo que 11 aman 1 o& fil Osof os 

1'antigua. edttc...ticiónº.4 

Es a los sofistas a quienes se re.,-1ota la introduccion, en 

el currfculum educalivo, de las dit:!ciplinas que se denominat on 

"las urtes liberales 11 1 gramáti e a, dialéctica, retórica, 

aritm~tica, goometrtc., astt·onomfa y müs1ca4 

2. Abbagnano !~. 1980 pp 85 
3.Debe~5e M .1973 pp 31 
4. Abbagnano !~. 1980 pp 45 
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Platón es el pr·imero en pr-aponer una especie de jat·dfn 

de infa11tes con juegos, cantos y fábulas a l~s que sigue una 

introducción progresiva a la m~sica, la decla.ma~ión de poetas 

y la gimnasia. 

Es en la educación helénica que la mll:sica, la danza y la 

gimnasia pierden gr~dualmente importancia y se convierten en 

algo accesorio y margin~l.5 

ow·ante el cristianismo y el feudalismo la educación se 

inclina por lo espirita!, religioso y filo,.clflco. 

Durante el renacimiento, los hLlmanistas proclaman nuevamente 

la importancia y autonomfa de las artes. Estil épocd se 

C<ir"6Cter-iza por su i11tegridad, es decir, por la tendencia a 

cultivar en todos los aspectos la personalidad humana, y por· 

su carhcter· estético. 

Además de las artes liberales se integran posteriot·mente 

danza y equitación. 

Un autor· con!ii derado como el principal representante del 

movimiento a favor de la educación por el arte es Viktot· 

Lcwenfeld. Gracias a él, la educación url!slic.J. h.:t lle')tllda a 

reconocerse en algunas instituciones como parte del 

cut r tcul um. 

A pr lncipiaG de siglo, un profesor de ¿wmonta del 

conservatorio de 1111.lsica de Ginebt·¿_d Emile Jacques Oalcroze, 

5 Abbagnano N. 1961 pp 119 7 



nacido en Viena, ofrece un m~todo de la educación de la 

mtlsica llam¿ido t ftmica. El llegó a la conclusión de que "el 

cuerpo hurr.a110 por su capacidad para el movimiento r!lmico, 

trdduce el ritmo en movimiento y de et1ta manera el individuo 

puede i den ti ficar se con los E-entidos musicales y 

experimentarlos i ntr f'nsec:amente". Encentro queº el entusiasmo 

rftmico del cuet·po ayudabd dl nino a desarrollar sus poderes 

de observación, de percepción, de an'1lisi5, comprensión y 

memoria, y que se volvtan más activos, fleKibles y con mayor 

vitalidad". Dió mucha importancia a la actividad musical 

dentro de la escuela. 

1. 2. 2 ESTADO ACTUAL DE LA EDUCAC 1 OH 

La preocupación par· una educación artf sttca pdr~ todos los 

niNos como condición necesaria de la educación integrQl d~l 

hombre e9 L1n fttnómeno bastante reciente. 

Durante la. década de los ortos 20 Se? inició en E.U. un gran 

cuestionamiento respecto a los principios educativos y lo 

manera de concebir al mundo y la vida. La Pr·imer~ Guerra 

Mundial habta. sacudido el tranquilo transcUfTir de la vida 

tradicion~l y conservadora. Posteriormente el "cr~ck .. 

econOmico sacudió atln m~s las conciencias, y durante la d~c~da 

de l og a.Nos 30 hubo un f 1 oree et de ideas artfsticas y 

educativas. 

Ruth Ooing pertenece a e&ta corriente de pensador·e!!l 

progresi'3td.s que ya en 1927 expresaba a partir de la 



expet·iencia educativa quei ''un nino que juega creativamente 

dentro del mundo del arte, no sblo serA un niNo felt y tendrA 

una personalidad integrada, sino que serc1 un adulto 

pruducti va, consciente y responsable" .. 6 

En los pafses mas adelantados en educaciOn, paises del 

primer mu11do, con·en paralela5 a las actividades de rndole 

infon11ativo, c).quellcts otr...ts formativas y en las que la mtlsica 

y la danza tienen un papel destacado. 

En alguno• paises de Europa se practican métodos para la 

enset'ranza de la m!Jsica que evidencian una gran preocupaciOn 

por parte d~ los maestros para lograr una perfecta 

coordinación en todas las actividades que el niNo desarrolla 

con fines educaci anal es.. La ensefYanza de la mllsi ca no se 

co1tsidera u11a actividad aislada y especffica de una sola 

clase, no tiene como finalidad formar mllsicos instrumentistas 

sino contribuir d l ... '\ foruiación integral del educando. 

En México se le ha dado poca importancia a la educación 

arttstica. Desde 1981 a la fecha, se han incorporado 

actividades de bsta fndole como el canto y la ilauta dulce 

<quinto y sexto grado) dentro del currlculum escolar·. Acst 

mismo, podemos encontrar algunas formas de arte <cerno cantos y 

juegos, teatro, etc.) incluidas en los progr·amas educativos 

del Jardln de NiNos, en los que de hecho, las actividades 

artlsticas constituyen el objetivo primor·dial del pr·ograma 

cotidiano. Este primer contacto del nirt"o con ld mLlsica y el 

6. Dolng R. 1985 pp 3 



ritmo dentt·o del plan escolar se establece .a base de 

movimientos cor·porales que unidoie. .:. ld m\lsica ayudan a 

coordinar y ordenar esos movimientos. 

Sin emb.:trgo, a medida QUE.> el nil"fo civanzP en los grados 

e$colares, tdnto esas formas de educación artfstica, as! como 

.,¡ juego, pierdf?n importancia y su eliminando 

p1·ogr-esivamente pcu-a dar prim·idad a lu ~ducac1ón de- lipa 

ClCddemi cista donde la r11emar i;;:: ac i of\ de conceptos es 1 a parle 

fur1dame-ntd.l. 

Una prueba palpable de la def1cicnci~ de es~ sistemd 

escolar es la que monifiest~n los maestros. Es curioso 

eEicuchar a los maestros de j-a.rdfn de ni t'Jos ha.bl ilr de qu~ :-us 

alumnos son ricos en imaginación, originalidad 9 etc. ~1 

diierencia de los maestros de pr·imari~ qu~ se que Jan 

continuamente de que sus alumnos ti~nen impotenc1a creadora o 

que ha desaparecido toda imaginación. 

La ensenan~a academicista no concede atenciOn ~l cultivo 

de la imagipacibn y de la afPctivid.ad por sus rrié-todos. 

dUtOf i lctr i OS y dogmltt1co9, poi· consiguiente no deja 

posibilid~d a la butqueda e iniciativa del n1No. 

En general, esle modelo educativo que prevaleció ha~ta la~ 

.:\Nos 60s conspit·aba c.ontr·a el libre jue-go de la imuginaci6n. 

La escuela tendf~ a repr·imir y no a. desarrollar la creatividad 

y la origindlidad. 

En lü p1-.ktica ésto significaba 

10 
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educ~tivo9 debtan reorganizdrs~ sobt-e un plano 111tegral er1 el 

CUdl laa materia5·individuales definidas se complementardn con 

un• actividad creadora y constr-uctiva, continuando en este 

sentido, con los m~todos de ensehanza de jat·dtn de nihos. 

Alrededor de los arras 1973-1974 nace en M~xico una 

inqui elLtd 

"Lenguaje" 

por solventar las deficiencias en materia de 

y se elaboró un program.::t para lodds l a5 escuelas 

que c011templ aba Lil'1il eta.pd. preµ<.-\ratori a para 1 a enseNc.lnza de la 

Lecto-Escritura, en la que se debí'an t-eulizar ejercicios de 

111dduración que comprendfatlt la ejet·cítación de li:ts aclividdrJes 

mutords (que in1pl ic:aba sobre todo movimiento corporal J; las 

ha.bilidad~s ~enso1·1amotorasJ y las perceptivo motoras. E~tas 

ctctividddes estaban pensadas d mdnera de ''jLtego'' para el nino, 

y se sug~rra ademAs, que fum-an acompaf"Jadas de gol pes 

rftmicosJ y debfan ,-ealizarse durante todo el ano. 

En el libro de ''EspaNol''. AL1xiliar· did4ctico µard el 

maestro de primer arro Cl973) dice: "Educar el cuerpo es lo 

primero, lLtego viene la adquisic:iórt de otros elementos del 

programa esc:ol ar 0
• 

Tambi~n dir.et "LüZ cSclivídüdes musculare5 gruesas 

contribuyen al desarrollo corporal necesario para f i jcff 

aprendizajes mas finos como el de la lectura y la escritur-a. 

Un buen adiestr cimiento en este ter reno permitir.i obtene;- mas 

lcit de una mayor precisión muscular fina, pot· lo tanto, no hay 

que escdtimar estos ejerc:icius''. 

'1 



Actualmente se sigue!' esta ltnea, sin embat·go, a medida que 

el niho avanze:t en los gt·d.do!D escoldre<;:., e,to ~evo. perdiendLJ, 

ddemcis de que en ocasiones los maestros no le dan la. debida 

i111porta11cia a estos ejercicios y por la general los dejan 

al final y sólo como actividades compleme11tarias. 

El 11iNo pequeNo, al ingresar a la pr1ma1·ia, madura, absorbe 

nuevas experiencias y nuevas sens~ciones. Su mundo comienza a 

cristalizarse a pa1·tir de conceptos que aun1enlar1 en n~mero y 

utilidad. Su educación debe también aumentar l!'fl diver~1dad dt.> 

materiales, complejidad y avance do la disciplina. pero para 

ello no es necesario r·omper con los moldes de la educación del 

jard!n de nirros, sino continuar con ellos expa.ns1vamer1le. 

El c:tprendizd.je de dc:tividade5 ar-ti t.ticas deberl\cood1narse 

con 1 ~s de111a~ e>~per i enci as educali vas. 

A partir de las distinlus etapas educacionales: jar-du'de 

niNe, primaria, secundcn-ia, bachillerato y un1ve1·sita1·ia, 

puede ir evolucionando e~ta idea y canalizando est~5 

disciplinas como un lenguaje ma~ en la educac1of\. El lenguaje 

verbal y la escritura son, es cierto, funddmentales, pero a 

veces resultan insuficientes. 

1. 2. 3 !MPílRTAMCl<\ DE LA EDUCACION ARTlSTlCA EN LA ESCUELA 

Cort la introducción de actividades artfsticas dentr-o de la 

escuela 110 se pretende formriir artie¡¡¡tas profesionales, $ino 

hacer todo lo posible pm· l ogt·cu- el mejor desatTol lo del ni tic 

12 



en forma integral, es decir, contribuir al desarrollo f!sicu, 

ifltelectu4l y de su personalidad, 

a,.mcniosa adaptación con su mundo. 

que le permit~n und 

Lci ~scuela necesita de las actividades art!slicas par-a 

µoder crear y establecer en la vida y actividad social de los 

ninos, en la. época de la -formación, un ambiente de alegria, 

orden, e11tusias1110 y emotividud tot~lmente indispensables en el 

complejo de las tar·eas que la escuela in1pone y en el lar·go y 

di f te i l pt·oceso de des(.~rrol l dit·, sosler1rn· y c:ansol i dar 1 u 

personalidad y los valores del hombro del futuro. 

Las actividades artlstlcas son inrportarites en li.'1 educación 

porque foment~n la creatividad. A tr.:..vbs de ellas no !16lo se 

reproducen experier1cias pasadas vividas, sino que se combinan 

y se ct·ean cosas nuevas. 

Desde 1 us pr i mer·os af'los del ni No, cnconlt-amos pr·oc:esos 

c,-eddor~:;, que ~e reflejan sobre todo en sus juegos, pero e~ta 

dctividdd creadora necesita crece,- y desarrollar·5e, por lo que 

lejos de ser- reprimida, debemos fomentarla mediante 

dctividdde~ que le brinden experiencias p<lr~ edificar la 

fantasla y la imaginación. 

Como dijera Vigotskii: "En conclusibn conviene resaltar la 

especldl importancia Ue foment.;i.r l~ creacibn artlstica en le. 

edad escolar. El hombre tlabrb: de conquistar su fulut o con 

ayuda d~ su imaginacibn creadora, orientar en el marta.na t.tna 

conducta b~sada en el futuro es fu11cibn b~sica de la 

·3 



edLtcacibn, poi· lo tanto, (¿'l pr1ncip10 educativo de la labor 

pedagbgica con91sl1rA en dirigir l~ conducta del escolnr en la 

l lnea de pr-eparar·le para el porvenir, ya que el desarrollo y 

el ejercicio de su imagin'"'cibn E.•s una de las principales 

fuerzas en el proceso del logro de este fin 1'.7 

Las dCti vi dades at·t1st1ca5, adem~s de fomenter Uflcl 

dClividad creadura: la imaginacibn, tienen un valor de tipo 

lerapbutico yd que le per·miter1 al individua una alternativa 

pctrd. la expres1bn o comunicaciOn de las conlerddos emocionale5 

rn:&s internos. 

"El arte es valioso porque es un medio de autoe><presiOn. Es 

un lenguaje pilrd expresar sentimientos, para S.t'car tensiones o 

para expt·esat· bi enestat·. El ni No necesi la de vi as de 

espresitin". <Read K. The nLwsery schaol, cita.do en Danoff J~ 

etal, 1981 l 

Hay bastante bibliograf1/J. con respecto al arte como let"apin 

emucian .. tl, µar mencionar un ejemplo citdremos a F.rloccio, 

quien en su librar 11 El ta.llet· de terapias expresivas" e><pone 

una t~cnica basada. en la expresitin ei tr-av~s del movimiento 

corporal y pl dt1tea que a.l desarrollar 1 a expresi bn se for·ma 

11 u1t camino hacia la. annonf"4 entr~ el 

sentimiento y la acclbn".8 

7.Vlgotskil L. 1982 pp 108 
8.Moccio F. 1980 pp 11 

pcn:o:;amiento, 



1. 2. 4 UtJA PROPUESTA: LA DANZA COMO PARTE DEL CURRICULUM 

ESCOLAR 

La mayot·la de los educadores estAn convenc.idos de que la 

ensertanza 110 es 11uda m;¡s el que el alumno i ncot pare y acumul u 

conocimientos, sino que va m~s allA1 

"El objetivo de la educacibn debe ser fot·mar intelige11c:1 .. -.s 

m~s que poblar la memoria y fa1·mdt' investigadores m~s que solo 
9 

eruditos" ; o como dijP.ra Hutchins: "el fin de la ensel"1anza es 

1 a inteligencia y especialmente ensel'1ar 

des~r,olldrla por tanto tiempo como es capaz de progresar, es 

deci1·, ll1ucl10 mas lejt.lS del tbt mino de, la vida e~colat· 11 .10 

E11 palabras de Piaget, lo que se desea es 1'for-mar 

individuas m~s capacitados pat·a la invencibn y hacer progresar· 

la sociedad del n1aNana, para lo cual se necesita una educación 

basada en el descubrimiento activo de la vC?rdad".11 

Pat·a Piaget , la inteligencia es activa, constructiva y 

creativa. El desarrollo de la inteligencia es la creacibn 

grc:1dual de nuevos mecanismos de pensamiento y no es una copia 

de todo lo que estA f lsicamente presente. 

Piaget afirma que la inteligencia procede ante todo de la 

acci bn y por· 1 o tanto propone que el desan·ol lo de 1 as 

funciones sensomotorél.5 es indispensable para la formacibn 

intelectual. De ~sta man&ra, solo cuando el niNO es capaz de 

9.Plaget L. 1973 pp 62 
!O.Citado en Plaget J. Op Cit pp 36 
11. PI aget J. Op Ci l pp 35 
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controldr sus movimientos con facilidad se sentirA libre para 

concentrarse en aspectos mfis d.Usb·octos dt~ los pr·oblemPs. 

Los 111ovi uli en tos gruesos y movimientos finos estAn 

lntimamente n~lacionados entre sl. Las partes del cuewpo son 

lleYadas por el espacio a trav~s del movimiento gt·ueso a la 

posi ci On e1decuada pa1-., t>U f une 1 onami en to. EstafJ posiciones 

especificas del cuet po son ft·ecutmtemente clas1f1cadas como 

posturas y siempre implican una ''coordinaciOn esp~cial'', es 

decir, la comprensibn del espacio que rodea al nirto en un 

momento dado. 

Fut·th y Wachs, basados en 1 os pl antet'Jmi en tos de Pi aget de 

que la participacibn flsica o motriz en las actividades es 

r1ecesdrid pdra el sano desarrollo inteJectual del niNo y de 

QL\e la observacl On pas1 vil no es suf i ci ent2 1 pt oponen Liria 

"escuela pc:W<l pensar", cuyo principal objetiva 

primat·ia es la ~alud intelectual. En esta "escuela par·a 

pen5cff 11 se proponen juegos motores, sensorial ea y 1bg1 cu~, 

dramatizaciones, juegos can mlmica, mOsica, educuc10n flsica, 

artes y oficios, entre otros, con el fin d~ desarrollar ld~ 

estrategias del pensamiento aplicables a u11a gran variedad de 

materias escolares tradicionales. Estas activid~de$ por la 

general no tonnc:1n µdt le dt::> l..;; 1·utinJ. di.::i.ri.; de J¿i C'JCUel"" 

ele111entc1.l. 

Retomando los planteaminentos anteriores en rclacjOn a que 

se pelrte de 1 a acci bn ha;ci a el desarrollo del i nlel l!cto, se 

pretende hacer a conti11uacibn una propuesta de incorporar la 



ddf!Zc:t en la educacibn escolar, como una pr-imet·a alte?rnotiva 

pdra fomentar en el nif'lo un mejor desat·rollo de manere1 

i11tegrcd. 

De aquf surgit la la pregL1nta1 Por qui! 141 danzii y no otre1 de 

ldS dctividades de lds denominadas artlsticas? 

Co111e11c:emos por tr·c:.üar de definir qu~ es la danza. 

"Danzo es el arte del movimiento del cuerpo"12 

Dentro de todas lc:,is fot·mas de at·te que existen, la danza se 

expresa a travet del movimiento c:or·poral. 

Con r·especto a lit danza.Evangelin~1 Ibarra nos dicet "La 

danza es la belleza del movimiento dentr·o de un ritn10 

determinado. Existe dentro de un espacio y un tiempo. Utiliza 

el complicado instrumento del cuerpo, Es un arte abstracto tan 

profulldO como el i11conscie11te mismo. Vi:\ casi siempre de la 

mano de su hermana gemela• la mllsica, con lc.1 diferencia de que 

ln prin1Era es de imaginaci6n visual y la segunda de 

ih1dgi11dci6n auditiva".13 

El que danzi:\ utili2a todo su cuerpo. Los mOsculos man 

arl)Ani zadoc.:::; para mover lü~ 01iembros del cuerpo que ordena la 

mente, hasta l Dgr·dr , mediante el eritrenami en to y una cadena de 

ejercicios, los movimientos armoniosos equilibrados. 

Los t:ducadores p1·ogresistas del siglo XX i'lceptan, en 

gm1crd.l, que 1 a da11z:c:\ como arte del movimiento aportarJ una 

12.Santlllana 1987 pp 357 
13.!b~rra R. 1970 pp 86 
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conlríbuciOf' bJsica para la vida infantil. 

La da11za tiene significanc1~ tanto en el desArrol lo 

individual como social del niNo: A nivel social, contribuye~ 

desdrrollór la comunicaciOn, cooperación y socialización del 

nin-a; A nivel individual, contt-ibuye a desat-i-ol lcw el aspecto 

itsico, intelectual y el de su personalidad. 

Aspecto F!sico: Son bien sabido~ lo5 bcnef icios que la 

~porta en este aspecto ayudondo mejorar ¡.,,. 

habilidades mot0t·as en general 1 la com·dini'lci ón, el 

equilibrio, la .fuerza muscular, ld. agil1dud, resisterc.ia. 

fle1dbilid~1d, soltu1·a y ritmo. Ayuda c:.i la foniwción de! tii;\bito'ñ 

r-espiratorios, a la. buena. postura y contribuye a mantener la 

sa.lurJ ffsica. 

Aspecto Emocion~11 Estudios sabr·e el desdr-rollo t!mocional 

h~n demostrid.do la irnportanc1a que tienen las Pmoc1ones 

<plac.e11tet·as y displacenteras> en el dfJsar-rollo del n1t'To4 

Lds emociones afecton el de..-n-ollo del nitro en diver-~as 

.f:ormi:ls: "proveen y af'raden el placer a l"'s cx.perienc::1as d1ar·ias, 

prepcffdn para la acción, son una forma de comunic::ación, 

i11tensifican la 0:11.:tividad mental, acttlan c::omo fuentes de 

avalacíón sociell, arcctan diversos medios de respuesta, dejan 

huella en la expresión f~cial, en general influyen en el 

este1.do psicológico del riiffo y en su relación con el medio".14 

l'l.Lif,.hitz T. 1985 pp 67 



Es necesario que el nit'Yo tenga diversos medios par a 

e)(µresa.r sus emociones. Estos medios serán las vfa.s par a un 

des~rrollo emocional ~decu~do y un buen ajuste social. 

Para un niNo que sufre una gran tensión, las acl1vidddes 

artrstica!fl son una forma de relajación, que a menudo 

tran9forman a un niN0 problema en un niNo sano mental y 

emocionalmente. Con la danza, el dominio de los movimientos 

suele propor·cionar- al niNo ttmido una mayor- confit1nza cm sf 

uli9mo y la oportunidad de expresdrse por medio de su propio 

cuerpo. Rutt1 Doing ha utilizado una técnica que ella ha 

de11omi11c\do "Ri tnio Cor·poral ", como un fundamenta educativa. 

Esta t~cnica se bQsa en la teor fa de que todo::. los s~~,·es 

necesit..,n recibir entrenamiento fundam~ntal en 

coordin.;.\ción cor·por·al que debe proporcionarse medicJnte li.~ 

ejercitrlciór1 espontJnea, libre y cotidiana de todo el cuerpo, 

dllr-ante Ltn periodo en el que se incluyc.,,n varia.das e>:pet'iencias 

r·ftmicass, con la finalidad de 1091-at· ''el bienestar· fCsico y 

la estabilidad nerviosa. Dice Doing1 r1ucha~ exper-iencias de 

este tipo en las qu~ el niNo es un activo par·ticipante en 

lug=r de un observpdur u oyente pasivo, expresando libre y 

espontAneamente sus sentim1enlu~, ~fccl~~i deseos. etc., 

fortcilecen su conf i a11z el en st mí smo y coritr i bu yen al 

desan al lo de la inicidtiva".15 

Aspecto lntelPctual: La dar1~a ayuda al desarrollo de las 

Cdpc3icidades perceptuales; al desarrollo de la ortentt\Ciof'I 

15. Doing R. 1985 pp 2 



cor·poral, espa.cii)l lempor-al; ayuda d ir1cr·ementer l~ 

ctle11cibn, memor·ia y concentt"aciOnf estiniul.;tn la imdginaciOn y 

ld creatividad. No es dif lcil comprender en qub 1nedidd es 

vitd.l para el nit'ro el mundo de su pt·opia imaginación y en que 

medida es m.ts válida una forma de entendimiento en la que 

intervenga el libre juego de todas las fuerz~s del cuerpo, la 

mente y el espfritu. Adem~s, su cuer·po, al conve1·t11·9e en el 

instrumento de su imaginación y de su voluntad, se sujeta a 

una cont.lnuada y rigurosa disciplina que ayudará al desarrollo 

de la autodisciplina. 

En gener·al, l d danza puede ser· considerada una df1 l dS 

dCtividades mat completas por· la gran variedad de elemcr1to::. 

que la c.:onformcln. En otrd~ pal""brdg 1 la d~lnZa. es movimiento y 

por lo tanto se par te de lu accibn sobr·e el propio cuer·po, el 

espdcio y el tien1po; la dan~a es e::presibn ya qu~ a través de 

la n1lmica y de la intetpretaciOn se sienten y se comunican las 

e111oci on1~.,;J <:!demhs de contener· otros elementos como es el r· i tmo 

oiusica.l (que lo acompaha si empre). 

Se podr!a hacer una comparacibn un tanto bur·da entre la 

propuesta de Furth y Wachs en 11 la escuela para pensar" y la 

propuesta que se intenta hacer aqul de la incorporaciOn de la 

ddlnza en Ja educacibn escolarizada. Si !;3e obs;er·va, la danzi"1 en 

sl misma, con ti ene muchas de l·as actividades que se proponen 

en ''la escuel~ para pensar''' 

drdmalizactbn, mósica. 

arte, mlmicl' 1 motricidad, 

t1edíc•r1Le esta comporaciOn !!ole se pt·etende sugerir que sea 
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tom.ilda en cuentcl la donza e.amo una <!lter-nal1va mas de 

edUCd.Ci bn. Es le trabajo es sOl o un pr·imcr· intento por 

co11ce11trsr 1 rdonnac i bn en torno a 1 a posi b i 1 i dad de que se 

co11side1 P a la danza como parte del currlculum educativo en la 

~s~uela primaria, de tdl manera que coordinbndose con lds 

demlis e><per·iencias educativ•s se favorezca al nitlo y a su 

d~sarral lo. 

La danza no debe de ser privilegio d8 aqubllos qu~ se dicen 

dotados, sino que debe 9er impartida en la educación camón 

como una materia de valor estético de peso formativo, ffsico y 

espiritual. 

Danzar, entonces, ''no es adorno en la educación, sino un 

111edio pa~·plelo a otras disciplinas que forman, en conjLmto 1 la 

educación del hombre. RealizAndola en integración con las 

escuelas rie integración comlln, como una materia formativa m~s, 

reeco11lrarfa.mos a un hombre nuevo, con menos miedos y con la. 

percepción de -su cuerpo como medio expr-esivo en r·elación con 

la vida mism~''.16 

''La ensenanza de la danza como disciplina debiera ser una 

µoderosa fuerza educacional sociológica que contribuyera a 

aumentar las bases de desarrollo, solidaridad y mejoramiento 

de la escala hurnana•'.17 

En Estados Unidos la mayoría de las escuelas modernas 

incluyen en sus cursos alguna forma de edLICdcioh ar·ttstica 

16.Fu• M. 1981 34 
17.Es~obedo A. 1974 
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como la dünZa. En tléxico y por· e5pfritu de nuestt·a carta 

magna, ~mdnddct de la revolución• su acción no dellier-a 

limitarse a individuos o grupos privilegiddos~ Por eso es 

r1ecesdt·io que los presupuestos y subsidios que el E~tado 

concede para difusión y ensenanza, sean aplicados y 

di str i bui dos correctamente. Debemo'i!i conf i dr en Q\Je pronto todo 

nit'fo podrc1 di'Sft·utat del placut· y de los beneficios ffsicos y 

mentales que esta (!isciplina a.por-l<-" a la educa.ciofl. 

22 



1.3 DArlZA CLAS!CA 

El teimino "cla~ico" hd sido usado de mLry diversas maneras 

en el mt1ndo del ballet, generalmente se refiere d ballets qL1e 

han sido representados por generaci one5. 

Ld danZd cldfiica puede definirse como 11 una sucesiofl de 

mo 1i mi en tos con1puestos por ol encaden~mi en to de pdsos f armados 

pot· la combinaciofl de las distint,:.1s partes del cuet·po 

Cuando se habla de bal 1 et, por- lo comUn sE:> ref í eren dl 

tr-abujo de lea.tro en el que cor eOgrafos, a.si stidos por mtlsicos 

trdtdn de expresd:r sus ideas en movimientoa "como si fueran 

pintor-es utilizando figur·as en movimiento"w19 

Podemus considerar ¿l Ballel propiamer1te dicho, como una 

forma de c.wte moderno, que s~ inic.1a en el siglo XVII con la 

creación, en 1661 de la " Accldemie Royal of Danceº, durante el 

reinddo de Luis XIV e instalada en el LoLtvre bajo la dirección 

de su maestro de danza y coreógt·afo PierTe Beauchamps, 

""cantee i 111i ertto importante que tra.nsfm·md tundumcnt.:.l 11tt>nle a la 

danza. 

En ésta aca:demi Ci -verdadero CC?nt.r-o pedagógico- fué 

regl a1ne11tada estructuradd la dc.•nZd y lo fu~ de una manera 

t.~r1 r:ficd?. y bun~fic:a, que ~us preceptos contirnlan vigentes 

lta.sta 11uestros dfa~ como principio::. bc1sicos de lo que 

19.Guillol G. 1974 pp 13 
19.Kersley L. 1977 pp 17 



constituye la técnica clAsica o danza de Academia. 

Al convertirse las danzas cl4sicas en dan=as de tc~tro, 

ser ejeculndds por bailarines profesionales, ful! 

necesario modificarlas por lo que los pasos y evoluciones 

antet· i ot·es f uer-on E.•x ami na dos y r-enovados l ogt·Andose en esta 

~poca y gr-a e i as a 1 a 1 abar de Beauctramps 1 a. estructur·ac i 6n de 

las ley~s primordiales en que descdnza la ensenansd de la 

técnica cl~sica. 

Los métodos de las d1stjntas escuelas a técnicas de la 

danza. clA.sica difier·en especialmente en la dtnámica dr! la 

dd.rtZil dSi' como en lü progresión, agilidad y dLwac:ión d~ sus 

prog,..-amas. Estas di fer enci as se acusan desde sus or" !genes y se 

sib..1~n en r·azones sociol6qicc3os. 

Dentro de las escuel dS de Bal 1 et Cl A.si co podemos mene 1 onar 

como las mas rr!levdnt.r-es a las siguientes: Escuf!l ¿.o, Fr.:'-nces...\ 

Escuela Italiana 

Escuela Rusa 

Escuela Vaganova 

Escuelo Inglesa 

Esta ~ltin1a es la que nos intet·esa, ya que de dicha escuela 

se tomó la muestra: para la realización de la presente 

i11vestigación. En real 1 dad se escog 1 O t?sta escuela por· 

pdrticularirtctdes muy personales en tanto que la aeadr.mia en la 

que me for·m~ como practicante de bal 1 et y en 1 a que me tie 

d~s~rr ollcldo como maestra se rige por el sistema de la Royal 

Academy of Dancing en Londr·es. 



J .3. J ESCUELA ItlGLESA. "THE ROYAL ACADEMY OF DANCING" 

En 1920, maestt·os y bailat·ines pr·ominentes de difetentes 

pdfses, fot·m.:won en Inglate1-r-~ una asociación con el objeto de 

poner en ordf:'n una sltudción caótica en la ensel'1anza del 

l.Jd] let en ese par s. Se pr-oponta ele.,.1c-1r el nivel general de la 

ddflZd y hcu:er un esfuer .::o por corregir los sistemas de 

er1senanza de los m~est1·os improvisados, que tanto ddNo estaban 

liucie11do a lo·.:. jóverir.:?s estudi.:n1les de ballet. 

Con el tiempo, esta asociación, c1ue 1·calizaba L1na brillanlc 

ldbor, se convirtió en una dependencia oficial llamadar Real 

Acade111i a de Dé'\nzct CThe Roydl Acadey of DdncinCJ) teniendo a 1 a 

Reina Isabel Il como benef~ctora y a la gr·an bailarina Margot 

Fontdyn con10 presidenta. 

La Real Ac:ddE?mia tiene eslablecídos difer·entes grados que 

vñll desde el nivel preparatorio <Pre Primary, Primary>, el 

nivel ba~ico <Gr·ade I, II, 111, IV y Senior>, el nivel 

µrofe~ionül <Pre El e111entary, Elementary, Intermcdi ate, 

Advance> y los tr~c, ']t·ado!'; p.::ru. fc;rmdt.St' c:omo maestra <Level 

l, I I y l 11>. 

Cadd gr·ado se compone de una serie de ejercicios y 

combindciones de pasos ·fijos y determinados por la mism<'\ 

academia. que se deben seguir rigurosamente por todus sus 

esc.:uttle\S. 

Acluul1ne11te existen miles de escuelas en todo el mundo con 



este siste111a y cada aNo se mdnda un r·ept·esenl~nle para 

ex.i:'.minar· a todos los alumnos de sus escuelas. Esto ofrece una 

medidd internacional de los conocimientos del alumno y lo 

conecta con CU.:\lquier- .. "" df~ las escuelas en el mundo en las que 

podt-~ continuat· cun sus estudios, Gi as1 lo desua. 

1.3.2 LENGUAJE StrlDOL!CO DEL BALLET, 

Una par·te vital del fJal let la constituye la actuación sin 

ut1lizac1ón de un lenguaje vet"bdl. Esto es, los 

sentimientos deben ser- tr.a11smilidos sin usar palabras. 

El ba.11 et se expr·esa. a travl!s del movl mi en to corporal y va 

dCOmparfado del lenguaje de la m!m1ca, c.ordormado por- ciertos 

movimientos y gestos de tipo convenc1onal, que pued~n ser 

entendi doa por· todo el mundo. 

A trav~s del tiempo, el ballet t1a ido desarrollando su 

111fmica. Esta llegó a su climax en el siglo XIX con Ballets 

corno: Giselle, Coppelia y El lago de los cisnes, en los cuales 

la mfmica es tan impor·tante como el ballet mismo. 

Recie11ten1e11te c:n el siglo XX, el gran careógr·a.fo Mi khai l 

Fuki11e decidió do::u- mas énfasis a los gesto-s por ser éstos mas 

naturdles y 1 fricas y otros siguiet·on é-sla 1 rne•. 

risr por ejemplo, o:.:¡c pueden exprcso:r ft·ases como "Te amo" 

usando m!mica, y ~stas ser~n f-Asilmente identificadas ya que 

estc1.n basadas en gestos r·eales y comprensibletS 

cualquier-a. 

2o 



Mediante la mfm1ca se pueden expt·esar un sinn~mero d~ 

frdses. Algunas cldsicas en ballet set fan las siguientesl 

Amor.- Las marias del bai léwfn estJn colocadas sobre el 

pe··fuJ en el lugar del cor·dzón. 

Preguntar. - Lc'\ts manos es¡tJn juntas abt·azJndose en tin gento 

de io1plorar. 

Oir·.- Las dos n1anos indicat1 o senalan los oidus del 

bai 1 c\r tri. 

Ver·.- Una m~no es colocada en un ojo indicando ver. 

rHedo. - Las mrlnos son usade\S para sugerir defenderse de 

algo. 

Casarse. - Se muestra mediante un dedo apuntando al dedo 

donde se lleva puesto el ~nillo de boda. 

No.- Las manos hacen gesto de empujar y l~ cabeza se voltea 

en olra dirección. 

En efecto, el ballet está impr·egnado de una ser·ie de 

stmbolos y signos, es decit·, el ballet se eHpt·esa a través de 

un lenguaje simbólico, medianle el cual una persona (bailc·wfn) 

puede 11 ser" o "representar" en un momento dado, ta.nto a Lln 

gatito. como a una hada, o un copo de nieve, o inclLtso 

convertf,-se en olgo t..in abstracto como ld. mt"lldad. 

Desd~ qut:." el 11if10 se inic1¿i en el mundo del ballet, se le 

cc1uie11zc\ a entrendr para que ~prenda a expresr.1rse can su 

propio cuer·po. Algunos ges las o movi mi en tos mfmi cos pueden set" 

Yél establecidos por la enserranza del Ballet Clt1sico, pero 

muchos otros pueden ser improvisadas. En el grado de 

?'! 



"Prept·imary" ya aparece la mtmica como ülga e""'cenc:ial. Al nif"to 

se le pide que se mueva como un león, conujo, ~old~dc, muNec~, 

pdjero, viejito, sir·ena, etc. Asf mismo se le pide que r~alice 

dl gunos ges tus ·}etci al es que representen s~nt lmi en tos o estados 

de Animo, como por· ejemplo: poner c:,;wa de tt·itileza,: alcqr ta, 

oburrimiento, miedo, asombro, E::nojo, etc. 

El punto que nos ir1teresa pctra este tr-abojo serfai Cuál es 

el mecanismo Q\.le ha.ce que un ni f'to pueda realizar é'sto? 

Obviamente es una. imit~c:ión -en términos de F·iagE?t- ur1~ 

imitación interiorizada, una rept·esentación mru1tal en la cual 

~1! evoca un objeto o acontecim1~nto aus~nt~ medidnte la 

formación de imJ.genes menl~les. Por· ejemplo, cuando se 1€! pide 

i:il niNo que pong" cara de tristeza, el n1t"m dr:Jbcr~"l t·epresct"lldt' 

u1e11tc:tl111ente let imagen de una Ct'r'il tristt?, ya <.:.e~ rec:or·dando 

una si tvaci ón que l u causó tristeza o r ecm-dando las carCJ5 e.le 

otrc1.s persouas cudndo se encuenlr·dn tristes, y po-ater1at·mente 

tratarA de imit<tr estos gestosJ o cuando !iB le pide al nif'ta 

que se mueva como pAjaro. El nino debe haber visto antes ~ 

algunos pci.jar·os u otr·os animales que vuelen, de tal mantwa que 

en ese momenlo pueda r epre~entarse y formar l c"l im~gen mentul 

de ást~ anlmal, para poder, posleriormente, imit~r sus 

moviinientos~ sin embdrl.JO, el slmboliemo del ballet no queda 

sOlo aqul. Es i r1tc:t·c.•sante observar 1 a cantidad de 1'.fmbolos QL•e 

se m."nejdn en l~ E!nseNanza. del 9a.l let Cl~sico en t1na clasE! 

c.omtln, y para la enc;¡ef'fanza de casi cualquier ejer·ciclo. Afii 

por eje111plo1 se le die.e al nifl'o o estudii'lnte de ballet que 



para hacer un 11 bd.ttement tendL\ deva.llt 11 debe mover el pi e corno 

ei fuera la punta de un lJpiz que resbal¿H"a sobre wn papel 

traz•11do una lfnei:l 1·ecla, de lal mc.u1ura que si en lugéff de 

desli::arlo, lo levPntara del piso quedar-ín u11 punto en el 

pdpel i111aginario e11 lugar de tina linea. 

Vec;<l.n1os olr O!i ejemplos• 

Ca.minar erguidos;.·· Coma si tu vi er- an una co1·011a en la 

c~bezrl, de tal forma que si agachan o inclinan la cabeza hacia 

al gtln 1 ado, ésta se c.ae1·~. 

Sras bas. - Sosteniendo dos pol 1 i tos er1 la pa.lma de 1 iJS 

manos, si thilas no estJn hacia arriba, las pollitos se caet·tm. 

Jond de jambe.- Trazar can la punta del pie un mP.dio 

cfrculo. 

V nos podrta:mos extender muchfsimo, en cada p ... 1so, en cada 

posición, en la colocación minma del cuer·po, se uti lizt:tn ul"la: 

~tffie de co1npdracio11es para las cuale• se requiere de imaginar 

objeto~ o situ~cianea, es decit·, que constantemente se ost~ 

estimulando a la n1e11te ya quo se requiere de imJgenes mentales 

pcira la correctd ejecución de un movimiento. 

Esto 11os 11 ~Vd a pensar que el bal 1 et es una ac ti vi dcld que 

ejet·c:t ta constantemente 1 a i magi n~ci ón. Si ésto :.e hace 

peri ddi e amente estat·emos dando un el e mento i.lti l pa1·a el 

desarrollo coqnoscitivo del nif'\'OJ un elemento que int~rvcndrA 

* B~ttement Tendu devant.-se ir1icia con los pies en 11 pt·imera o 
qui11L.• µo:;icio'1".Desplazar· la pier·na al fr·ente cwrastrai'ldola 
hasta que solo s~ apuyu e11 la yema de los dedos <punla>. 
Regrt:!'sctr a la poslcioh inicial. 



en el tL1ncionamiento operaciona.l <concreto y po~leriormente 

abstracto) del individuo. 

La idea etnter·1ot· no es totalmente original, existen algunos¡ 

a11tecede11tes al respecto. por ejemplo, retomemos lag ideas 

planteetdas por Piagel Cque ya ha11 sido tratadas en un apat lado 

cmter iorl sabre lo que dice de que a partir de l.:t. acciort y 

especi,icamente de las actividades sensomotot as se desar-rolla 

el inlelec:Lo. Idea que fue llevad.1 ~ la prattica poi· Fut·th y 

~lc\clls en su propuesta de una 11 escuel d pard pen~ar" ( 1978). 

"La participaciOO f!sica o motriz ~n las actividPdes es 

11ecestArta para el sano desarrollo intelectual del n1tlo".20 

''Sblo cuar1do el niNo es capaz de contr·ola1- sus mov1m1enlos 

con facilid~d se sentir:. 1 ibn~ p.-wa cor1cent1·at·se en dSpecto~ 

mks abstractos de los p1·oblemas 1'.21 

Ott·o autor qLte ha hablado sobre la r·el ac:i ofl entre 1 as 

dctividadcs artlsticas y la imaginacibn o actividad cteadora 

es Vigotskli <1982). El manifiesld que el drama y el teatro 

ºson una. far mi'l eficaz de expresat· por n1edio del p1·opio cuerpo 

y qw? responde .:t. la r1dtLwaleza. motriz d~ la imaglnacibn del 

11iM0 11 .22 

Mencionemos algur1o!J otr-os estudios Q~JEZ inl~11la11 corafin:"lar 

la existencia de unt." relaciofl entt·e E:'l movlmienlo cor·por·al y 

la imagen. 

20.Fu~th y Wachs 1978 pp Zb 
21. Op Cit pp 84 
22.Vigotskli 1982 pp 91 



U110 de ellos e~ el dQ Fleshman B. quien dfi1·ma que "la 

imagen tiene relacibn dir·ecla con el cue1 pu, fuf-~t,.. y alrcdcdo1 

del cuerpo o dentro del cnipacio corporal 11 y despul?s concluye 

"la imagen motiva, gula, contr·ola el movimiento".23 

Ashen, citado en Fleshm~n, hdbla sobre la e~ist~ncia de L1na 

imagen de movimiento y enfatiza la. relaciOn entre cuerpo e 

i mC1gen". 24 

Ta:mbilin en los estudios sobre psicoterapin expresiva se 

plantee\ est-=- rela.ciOn, ya que se sugier-e que a partir de 

divttr-sos ejer·cicios basados en la expresibn cor·pm·al, el 

í 11di-.., i duo ti ene acceso a '3U acantece?r interior 11 que se tt-~duce 

en un pr·imer· momento e11 imZ.genes y en ott·o momento, a} dar· 

far mu y repr·E::!'sentacibn como sinOnimo de cre"cibn" en una mc.\s 

fl.tcil m"'1r1E't·u de comunicc1r este cor1lenido emociondl .25 

De aqul el interds por la presente investigación, en la 

cual ld. tesis fundamental es la de que, el Ballet favorece a 

la fot·mación de imágenes ment¿¡le~, y ~sta~ a 5U YE...•Z c:tl 

desarr·ol lo del pens13mi en to operacional. 

Si esto es as!, que bueno serta d~rle esle apoyo a todos 

nuestros nif'ros comCJ ui1a herramienta mcis, para su desatTollo 

i otel ectt.k1.l. 

23.Fleshman B. 1984 pp 92 
24 Op Cll i>P 95 
25.ttoccio 1980 pp 13 



CAPJ:TULO 2 

TEORJ:A COGNOSCJ:TJ:VA DE DESARROLLO 
<PIAGET> 



:;::. 1 EIJFOOUE PIAGETIANO 

La epistemologt'a genética de Jean Piaget, es sin duda una 

de las aproximaciones m~s influyentes en ld P~icologfa del 

Co1tocimienlo, constituye una de le.is teorfas psicológicas mas 

con1pletds en el Cdnipa de la investigi\ción ya que abat·c:a gr·an 

vdriedad de objetos de e'3tudio como son: el lenqudje. el 

pensamiento, la repr·esentación, el concepto de aZPt, de 

ti en1po, de espacio, de masa, de peso, de voluin~n, de 

causalidad, de n~mero, el _juego, la mot·...:il y lo mlis impm·tanle, 

ld evolución del desart·ollo del nirto eri cada u110 de estos 

aspectos. 

''La Ps1cologfa Genética so esfuet·za po•· captar en el nino 

las far-mas dtJ construcción de los conocim1entos y deduc.it· 

hipótesis sobt·e l¿Hi leyes del pt·opio des¿¡.rTollo".26 

Una Cdrdcler-!stica sobt·es¿.iJ iente que distingue el trabajo 

de Piaget es su i11terds per·sistente y pr·tmordial pot· 1 a esfe~·a 

de la inteligencia. 

Piaget concibe a la inteligencia como ur1d addptDción. Par·a 

él 1 el desarr·ollo de la inteligl::'licia no e~ ma~ 'lUP un eG.fuerzo 

continuo en el que el organismo construye el conocimiento 

mediante la formación de estructur·as que permi ton addplarse a 

su su medio ambiente. 

La inteligencia, por· lo tanto, no va a ap•recer en un 

26. Inheldei· B. 1975 pp :;::o 
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momento delern1in.;..do del desatTol lo, como un m~coi11s11~0 )'d 

monta.do, §ino que es un proceso que se da p~ulalinc:'rncnle y 

como resultado de la organización y reorganización de 

estructuras, de modo que cad~ nueva estr\.lctura integr-a. en sf 

mi s1na a 1 a anterior. 

La conslt ucción o formación del conocimiento Ge hace con 

bdse en 1 a experiencia que el organismo va teniendo al 

intet·actuar- directamente con su medio, e implica un cambio en 

las estructuras menb~.les en l.a medida en que dicho organismo 

se "ª"º deScH r·olando. Esto significa que 105 sujetos de cada 

periodo sblo pod1·.!n 1·csolvtw de una forma parliculat· un 

pr·CJblema, en la 111edida en que sus estructL1ras se los permitan. 

Peto, cómo se dli este pt·oceso de construcción del 

conocimiento? 

Piaget plantea que existen fundamentalmente 3 periodos en 

el desarr·ollo cognoscitivo del nino. Cada uno de ellos se 

diferencia de los restantes 

c:omport~mientos CC\rac:terrsticos 

por la 

que son 

dpar i ci ón 

superados 

de 

o 

si mpl eme11te incorpora.dos al conjunto de c:omportami antes del 

~iguiente periodo. La. c:.aracterfstica fundamenlal de esto se1-ie 

de periodos es que se pr·e~enta siempre en la misma o;.¡;¡cut:mci~. 

u El sujeto e vol uci ona de un per- iodo a otro por la a ce ión de 

4 factar~st El primero es la maduración biológica del sistema 

nervioso. 

El segundo es el efecto de la ewperiencia 

J4 



"4dqui r ida 

El tercer-o se r~fie1-e al lenguMje y ld transmisión 

social del conocim1ento. 

Y el cuarto se refiere al equilibr-io o ~uto-

regulación de las estr·ucturé\s de las que se habló 

¿\nter i ormente 11
• 27 

La descripción general de los periodos y sus 

correspondientes subdivisiones dporecen en la TABLA l. Los 

pet·iodos y edddes citados son se:lo descriptivos mas no 

11ormct.tivos de la actividad psicológica del individuo. 

27.Piaget e Ingelder 1973 
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TABLA J. EJERIODOS DE LA PSICOLOGIA GENETICA. 

PF.HIODOS 

PERIODO Sf.NSO~IOMOTOH 

O - 18/24 meses 

PERIODO m: PHrPARACION 

Y OHGANIZ1\CION DE L.l\S 

OPERACIONES CONCIH:TAS 

1 • 6 - 11 /1 2 ailo.s 

PERIODO DE !.AS OPE
RAC lON~:~; FORMALES 

! 11/12 - 15/16años 

L_ ___ _ 

r:~;T1\DIO~; 1 

1. E1crcicio cfo ref1ejo!1. -i 
1 

1 

2. 
3. 
4. 

Heaccionec, rin·11lares primarias. Primeros httbitou. 
Hí:!nccione:.; r1n:ulcirns secunr!ariali. Coordinucitm Vlüión-r,nmsión. 
CoorUin,ic 1 tin dP (•squcinas sec11ndur iu!;, 

5. Heaccion('~; e ircu 1 .in·s torciat· i,15. !X•f;cubr im1enl') dr> n1wvos rr.Pd1 os 
por experú•ne.i.i ~•l:tiva. 

G. Invr>nci6n <ll' nu<~Vn3 mediar: µor comb1n,1c1ón r·;t-nt..:11. 

SIJElPEHIODO 

PRF.OPCílf\'fORIO 

1.6/2 - 7/fl 
;-1fios 

~iUilPF.H I 000 DF 
LAS OPEHAC rnnsf: 
CONCR~:TAS 

7 /B - 11 /1 7 
afios 

1 .l\püric16n cfo 1<1 func16n semiól1c.1 y comienzo rlC! la 1 
intPrior1zución de Jos Ol'.H{Ul'JfüJ:; dp acción en repro 1 
nentación. (2 - ·l aiios} -

2. tl l ví'l tJ\. OnJdniz<'.lc 1one!i n~p1'efi1•ntilt.1 V.J.9 fundadas 
nohn~ confi1JUl'ilc1onc-::; r~:;t5t1c.-1s o :wbre a~;imilación 
de la acció~ pr·opia. (·1 - 5.5 <ifiu~;) j 

~- ~Ji.vt~l IB. _lú·r11da(:ion1~~; n~pl"efwnt.:1t1•Jas t1rtic11l·1tlc1r¡ 
C:i. 6 - 7 anos) • \ 

1. N1vel 1It .. <J;wrile1nn•:t; 1•01icn.:·l.i.; r;i1~.pll·.~. {7 - 9 j 
años). \ 

2. c/:~~~:~J; c~/,~~r~~~:~~ de complc-t arnic~nlo dt' l._i~; oper.1- 1 

thvPl l!IA. Comir.n<:o do lar; opeructf!nt~s lorrnalcn.{11 - 1:l ufi.os) 
Ni vid I 1 I B. Upr>rnc iotws f ornl<l h•!> c1V·111Z<H.las. ( 1 3 - 1 5 ,1rio;;) 

··-----~------------~-----------



2.2 PERIODOS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

1. PERIODO sEr;soRIO MOTOR (0-·2) 

Los compor tcl.mi en tos que se presentan duranta e•te primer 

pet·iodo involuc:r·an bJ:sicamente aspee.los sensorialea y motrices 

por parte del sujeto. 

Skª~ª l~ ~! ~§Q Q~ 1Q~ cgflgJQ~ 

El niNo cuando nace presenta conductas totalmente ref leJas, 

1 as cuales aparecen como mecanismos f i si ológi e.os heredi tar i o!S 

y .?.utomatizados. Asl tenemos, pm· ejemplo, los reflejo~ ú~ 

succión, prensión, fonación y posturales., pero este montaje r10 

ap"'rece fijo mucho tiempo, sino que desde los primeros di'es de 

nacido el nirro comienza a vjerc1tar los primeros n;1flejos, 

repitiendo 5U ejecución. El c:onlac.lo con 1 us objetos e><tet nc_1s 

modifiC.JrJ; en cierto modo la actividad del 1·eflejo pcH'il 

posteriormente lograr la coordinación y sistematización de 

las primeras conductas reflejas. 

g~~Qª ~~ Bgª~~iQD~~ ~1c~~lªcg~ Q~~mªclª§ 

E~lrogc~~ ~ºªQtª~iQO~~ ~Qq~Lc~Q~§ 

Se llaman primarias porque se centran en el cuerpo del ni~o 

y circulares porque se repiten interminablemente. 

Pot· medio de ld repetición de las comJut:..Lcl:. r·eflej.lti el 

riirto empieza a diferenciar un ObJeto de ott·o y al misn10 tiempo 

a general izar una misma conducta. ci otros objetas, por- ejemplo,. 

en el reflejo de succión el nirio empieza il diferencl.;.r EJl 

pecho mdler l\O de otros objetos y al mismo tiempo generaliza la 

;·¡ 



conduc t"' d~ succión a otros como la manta o 1 a m~110, pet·o 

ésto ya no lo hace con el fín de come1·, sino pat·a salisfacet· 

le. necesidad de ejet·citar el reflejo y formar un primer 

esquema1 11 1 Esquema de su ce i 6n". 

s~ªQª ~~ Bg~~~tºu~~ f~~~~tªcg~ ~~~~0Q2ri2§ 

A partir drtl mes de nacido se empieza a. observar en el nit'ro 

la coor·dinJc16n entre los denominados esquemds como: la 

corJrdir1dCión entre visión y pr·ensión, entr-e visión y succ16n, 

ele. 

Tras haber 1-eproducido re5ultados interes~ntes actuando 

sobre su propio cuerpo, el niNo intent~ mas adelante actuar 

sobre su medio ambiente. Hastd aqur sus actos no tienen una 

verdadera intenciondliddd, sblo interlta rep~·oducir y prolonga1· 

resul td.dos i ntereñdnle5 a través de 1 a 1·epet i ci ón de sus 

dCCiorles y de urla mdnera fortLtita. 

g~ªQª 1~ ~QQ[Qinª~i~D Q~ l~ g§g~~~§ §g~~QQª~!Q§ 

Alrededor de las 8 meses el niNo lnt~ntut·á obtener los 

resul ti:\dos interesantes ya no por la simple repetición, sino 

rnediarite nuev~s combinaciones, es decir, el nir'l'o ilpt·ender-á a 

relacio1lar las casas entre sf. Se enipezar-4 a dat· una 

coordinac1ón entre los fines y los medios, asi como pat·a 

perseguir un fin no inrnediat"mente accesible valiéndose de 

distintos medio'3 intermedios. Entre las conductas 

representativas de lo anterior tenemos la que consiste en 

dpartar la mano de otra persona Lln cuerpo cualquiera 

colocado entr·e el r1iNo y el objeto de inten~s. 

;a 



Tales conduc:tas -dice Piaget- c::onstiluyen los primeros 

actos de inteligencia pr·opiamente dicha. 

Ya no se repiten los medios hallados por casualidad, 

si no que ahor-.3 el ni No 1 mµrovi sa medios pard a 1 canz dr· Ltn 

r·esultado final sin haber sido previamente alci'nzado. 

Ante un objeto totalme11le nuevo, el nirto r·ea.l izará una 

amplia exploración. Intent~rJ apl ÍC.rlt uno a uno los t.·squeinais 

c...011oci dos Cgol pear, chUpdr, bC\ l ancedr. f rotdr, etc.) "co·no 

estudiando el efecto conocido''. 

S!ªQª ~~ B~~~fLeQ~~ ~tc~~lªc~~ i~t~t~clª~ 

º~~G!:!t?cimigot_g Qg O"=!~yq~ !!l~QiQS P-.QC. !t~I:!~Ci!!t~Q!;.!!~iQo i:l~t.i'L;i 

Posteriormente entre los 12 y 18 mesPs, el nif'fo se ddaplat·A 

r-ealmente las situac1or1es nuevas no solo utiliz~ndo los 

esquemas antet·iormente adqL•it·1dos s1flCJ bL1scando y descubt 1endo 

nuevos 1uedios y canstr·uyendo nltev¿ts relaciones,. El nirto 

experimentct ~cti•1'3rnEnte y repite Jo5 movimientos p12r-o ·.1a,-i.ando 

posiciones, alturei. fuet·za, etc. 'fa no ~e confot·nrd r::ori 

reproducir un resultado, sino que intenta provocarlo de muy 

diversas maner·os. Aparecen las pr·irnE?ra.s manifest.:~ciones de 

inteligencia inventiva, como cuando el nin-o acer-ca los obietos 

d.lejddos, tird.ndo t1ac1a st del soporte e11 que ostéln coloC<'idos, 

!;;J;~Q~ .;,._ 

m~n.t.~1~~ 

Las verdaderas invenciones aparecen como can9ecuencia de 

combinaciones de esquemas mentales, es decir, representaciones 

39 



internas simból ict;fs. l<JS cu..-dL'~ 5l::' L<;d ctcler·izdt1 IHJ1 l!l l1eLl10 

de que lq:. objelos no perceptibles actuctlrnE:>11te ::;i.:.in evocddos 

t)r ac.1.~S los 

i'C.tual1zdn. El nif'ro c..:om1en~Ci a invc··ltar solucjones lu'= 

problemd.!::i desdt:> un pl.;:irw simb1Hico en lug,:,w de comportamientos 

por ensdyO y er r" 01 • 

La 1nlet·venc1ón de la t epres1:>r1lac1ón lrconsfor ntd la rt.•aliddd 

y le s1,.ve al nirto de inlC!1-mcdi.:wio µi:n él alccn1zat· urt~ meta y 

e11conlrnr los 111ed1os ¿iider:undos para ello. 

1l.PER1 ODO DE F'REF'ARAC 1 otJ Y ORGAIH ZAC 1 DIJ DE LAS OF'ERAC !OiJE3 

CDriCRfTAS <2-7 ~rros) 

§~ºQgLt9ºg EcggQgC3~19UªL 

En csle nlvel F:'l n1t'r0 )'•~ r1u ~.e 11(111la .:.i ra~ori~t µur· medie 

dt} .~e tos 

P•:tlcibr ~s la meL. ner·ser~uidd y los medios que se d~ben emplear. 

CrJmrJ ,-~ .. t)·•<:--t:1 P1 e.ampo pet cepl1vo por 111edio ele 1(:0 1·t:µt eseritacjón 

suele defonn.:-.r 1 d r~c.>.l 1daU r·cpresenLH1a segL''' 5us 'l•:·.:.eos, 

subr:-rdinJndola c1 la m~ta prJcl1ca µpr-s8'qL1 1dc~. La deíoun~ici.Gn 

de lo r· ~a 1 re::.ul L.:.1, f..'ll ~'r i 111•_~,- .~ i n'.:'.i l<:<.nc i a, d~l t 1 po de 

r.:1zonamienlo f1cJcie-nlc' r~n vl riirto que.· no 0s ni deductivo, ni 

¡ ... 11c~11s~1111t'"11t•.1 tr ,.in'o>ducti·JrJ. el cual ~.e 

cat·.~r::t.c1·i:.:u por- na<Jar· dt.! lo f1 n ticult· .--\ lo pr..r·ticuJ¿~t-, por· no 

s~r rvver gibl8 y por no .1l~~n=~tr ni la ger1er~lidAd, ni la 

i 11di vi tlu.,-:d i d~d compl et_clS! En segt•ndcJ i n~t c0nc >a se rJ1~Ue ei: l 

egocentrismo del nirro que no lE~ permile lom-1· en cu~nta el 

·r ~n tcH cer-d., a la 



CE=":1Lt dll::~c:ión del riirio que h.-.lce 11ue ~·J atención se fije en ltn 

-s1..1lo r·a'=>no llc..ma.t1vo del objt=?"tr:J de su r.-1.zondmiento. c:on la 

i11i:.dpdcldi<'-1 pcwc ti ..iSladat· su <.1tenciOn ~ •.)lr os dspeclos de Ullil 

situación. 

En este nivel pueden distinguirse lo apat·ición casi 

simult~nea de las siguientes conductdgl 

l. Imitación diferida 

2. J'uego simbólico 

3. Dibujo 

4. Imagen mental 

5. Memoria 

6. Lenguaje 

La imitc\ción üe inici~• por una especie de- <..;ontiiqio o 

ecoµt·d~ia debida al heclio de que cuando ot~~ person~ re~liza 

ante el nif'lo qeslos que él mismo pL•ede efectu;.1 • 

inmediatamente el ni No los produce en pt-e5erici ~ de este 

modelo. Pero despu~s, el ni~o comienza ~ copicr geslos o 

11iovimientos que le son nuevas, asi como movimientos o C)est.os 

no visibles sobre su propio cuer·po, per·o aún es en pr·esenclct 

del objeto. t1as a.delc.mle se producir.! la imilacJón difE.-rida, 

la cual se li~vd e' c.~bo en ~u~cnci11. del •ni:--idP.lo y un tiempo 

despu~s de l1aber sido eJecutdda ld acción por ~~te. 

La irnitación diferida supo11e la liberación de Ja copid 

perceptivd dir~cta y constituye ld función qua le prepat·ar~ ~1 

nií\'o sus pt imeros signif1c.antes v pot· tanto rt1-:WCfl el r:G:rden20 



de 1 a representación ment :• l . 

interiorizadd. <,,;,t-~ C·Ji11trui1·Jn las 1ml1gt?r1t.•s m~t1l.;ill!~º' COfl lc.1~ 

cuC\les la ¡mlt: .. ~ción dej~rJ d~ S':;'r· diferida p¿H"a pasar a ser 

irlt~r iori?dda. y 1~ representa~1ón disociada de todo acto 

e~terior en favor de esbozos internos de uc:ciones 1 lograr~ 

me11talmente movimientos y estar a 

c:o11Yertirse en pensamiento opera.c.ional. 

~.!,. ~yggg '2.i']Q~li.c;Q 

El juego es, primero que toda, simple ejat·cilaciOn que le 

oyuda .,,¡ nirro a su adaptación. Posteriormente el juayo 

adquiere otra función, se conviL'rtE• E•n un medio de expt·e.·siOn 

propio del ni f'To, ya que pot· medio de éstE• puede disponer· de 

~n sistema de significantes construidos por él y adaplctbles a 

sus dnseos. El sistema de s!n1bolos pt·oiiios del juego 

sin1b6lico, es tomado de la imitaci~1 a t!tulo de 1nst1·umento, 

pero 110 persigue la imitación par· el la misnia, sino simplemente 

l OI uti 1 iza corno medio evocador. Finalmelne con la 

soc i a 1 i z ac i ón el juego adquier·e reglas. La imagir1o;:<Ción 

simbólica se adapta a los requerimientos de la realidad, bajo 

constructos dun espontáneos per·o que imitan lo 1·ea1. De esta 

manerc:'\ el símbolo cede el paso al juego de reglas que ya 

implica relaciones ir1lerindividudles. 

~ .... º!.Q!UR 

Luquet mertctona que el dibujo e5 ~sencialincnle r·ealista 

t1~st~ los 8 o 9 anos y pasa poi· las siguientes fas~s: 

_ Rec:t.li5mu for luit.o.- Lcl de las gordbalos. 



Redlismo Frustr·ado.-- Er1 el que los elementos de la copia 

eslJn yu:.:tapuestos en lugar de coo1 di r1arse en l1n todo. 

Realismo intelectual.- En el que el dibujo ha superddo lds 

dificultades pt·imitiva$, pet·o pr·upor·cio11a esenc:ialrnente los 

dtribulos concepludles, sin preocuparse por las perspectivas 

visuales, por· ejemplo, en un r·ostro de perfil apar-ecer ~ un 

5egundo ojo por-que el hombr-e tí P.ne dos ojoü. 

A los 8 o 9 anos, a este r·ealis1no intelectudl le sucede un 

redlis1110 visual en el que el dibujo represent~ lo que es 

visible desde uri µunto de vista per·ceptivo p,·u·t1cular. 

~~ lmªggn mgu!~l 

La imagen mental resulta de une. imita.c1ón i11tet·1rn i=:ad¿., A 

nivel las imágenes nr~ntdles ~(Ji\ 

exclusivamente estJticas, 5e l1milc\11 t'3 E>,1oc.d· lo que accll.h~ du 

ser percibido, óstas ~e les denomi1r¿..: imág1.~nes cop1 ·'· 

Poslc:.>r i or mente, .,¡ niNu 

movimientos o transformaciones 

operac:.iorial la imdgor1 se hace anl1r.:1padora, y en consecuencia 

sirve de soporte a las oper~ciopnes. 

; t1as .:idC?l ante se f!mpl i ar A 1 o t·eferente u lnic1gen Ment¿.1. 

~~ t!gfilQ(.!~ 

Existen dos tipos de memrn iG": la. dE• r·econocimiento que sólo 

~ctL\a en µresenciet del objeto y"a_ encoritrado y que consiste t:ri 

reconocer lo. Esta es muy precoz; y 1 a memoria de evoc,:::\Clóri qut! 

consisle en evocar-lo en st1 i'\Usencio por medio de un recuerdo-

imagen. 



Lo que se 11 amo comunmentu memot i..;. "º es ol1 o cufla qu~ el 

dSpecto figurativo de los sistemds de esquemn~ et1 Sll 

total 1 dad. 

lo5 resultados obter1idos al estudiat· las etapas de la 

memori~ en pr-oblem~s operator-i.os 1riLH~str.3n "que el nlNo 

recuerda lo que se le mostío'ta.l como lo compt·ende y no tal 

como lo vlb, per·cibiO o vjviO. Por ejemplo en la ser·iaci011, 

los SUJetos, con n~guli.\ridad ::::-ignific¿\Ll-Jc\ redlize\n un dibujo 

con·espo11diente al nivel opei·utm·io en ul que se.• encuentr·en 

1p..tr-P.jtt.s, pequet1as sr~1 ies incom·d1n~das, ole,} y no a la 

conf i gurAci bri pt ese11toda. 

Pcn-ece set·, que la memm·i a hace pt edomi na1· el esquema 

con espo11tHe11te dl ni -.1el del ni 1'10= el r·ecue1·do-imagen se 

refie..-e entonces al e$quem~ y 110 ~1 modelo pel""ceptual".28 

Casi de 

pensam1~nto simbólico surge el lenyu~je. El r1iNo mftnej~ en un 

principio esquemas verbales como son por· ejemplo~ tch.- pnra 

designar- un tt ent quau.- peo-a d~sigriv.r· un p(o?n·o; papJ.- pat·.a 

designar- " un hombre; etc., que nn son todavr"" conceptos, ya 

que cot1cept.o tiene une>. definición fija. y estable que asigna su 

::ügnificación dl s1gnr:1 V8t-bal i por· lú l.::i.nl '-' 1 ton c. ¿•n1hi d Sll 

significado o SP.11tida de 1 ~ p,;\lBbr ~ por que la.:: ·-lases a 

acciones desigr1adrlS f:'ftl.r·aNcHl una de·íinit:ión escogidc1 por· el 

gr-upo soci~l. A rJifen.~ncia de los concepto~-;. estos primeros 
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esqlletfla.s verbdles pueden ccambii:tr su sentido en po<:Otí dfc)!I 

debido "' que no li.:tiy lodr;tvfa ir1c:l1JsiOn de clcJEieS y isOlo se 

ogt·upan lo9 Dbjelos de ~clHrrdo a su porente~co g.ubjelt.vo. 

El lenguaje estJ. hecho 5obt·e lodo de órdenes y deseo5, y la 

denominación implica un enunciQ.do de una acción posible. 

La palabra e111piezr. a. -func:1onar YE\ no como perte del act.o, 

'6ino como evoc:ac:iOn dQ i~Slt?. 

Mas adelante aparece el rela.to~ en formi\ de monólogo 

egocénlrJco.. El r·elato es lc:1 rec:onstn1c:ción de una tiCC.ión, de 

tdl manerd 4ue la acción se prolongd hasta actu~li:drse. 

Cllando el nil"To se pr-~gunta, qu~ es?, yti aU~tt·ca el 1101rcbre 

del obj~to como el co11cepto de cldse del objete designado. 

El lengua.je es el fdctor pt·i11c:ipul d~~ fat mc.•Ciófl di.;" las 

r·epresef1lüc i 01 \es mental es. Ayuda a la f or- Hh-\C i ón del 

pensa~iento, es decir 1 a l• formacidn de los razonam1~ntos 

preconceptual ea-., 

artificirlismo y 

como podemo~ verlo en el animismo, el 

las conductas rnágico-fenomenisli:is, 

caracterfsticas del pens~mlento preconceptual. 

Entre el pensamiento preconceptual y ~1 pensaniiento 

operacional se extienda una fase de pens~miento intuttivo qut? 

conserva el card.cter· visual del primero y anuncia lo dpaviciOn 

del se9undo tipo de pensamiento. 

Se inicia la descentractan cognosci tivd y el final del 



periodo egocéntrico. Esto puede observat·5e en el juc~u 1 y~ qu~ 

sa con vierte en expresión de 1 a 1·eal i dad como t·e~ul ta.do de 

combina.cionec;s mLllt\ples y to:mbi~n el srmbolo se vuelve 01enos 

deformaut& y se c'lprux i ma a la imagen adecuada. 

El pensa1nienLo ir1tultivo de los 4 a 5 y 6 aNos constituye 

~l ir1ter1ttediario o pdso de transición entre el pensamier1lo 

pr-econceptual y el pensamiento operacionol. Podemos vcr·lo por· 

ejemplo 1 en el casa de la co1·respondencia seriada que el niNo 

puede h~cer entre si 11 as y ni rros de di f~renle5 tamnt1os: 

l. El pensamiento preconceptual.- El nino logt·a reu11i1· los 

objetos por- parejas o pequeNo~ cor1juntos 1 sin un~ sectiencia 

correspondencia s~riada. 

2. En el pensamiento intuitivo.- El n1no log1·a con lilutiPas 

el\contrc).r Lm orden y correspondencia seriada per-o no está 

segur-a de qLte l ... "ls dos colecciones sean equivalentes, de tal 

manera que si se destt·uye la f igut·a form~da 1 no la ptiede 

vol ver- a poner·. 

3. Fa~e oper·atot·ia.- Es lograda la c.on·espondencia. y la 

equivaler1cia se co11ser•1a sean cuules fueren las 

transfo1-mac1 unes. 

Como puede verse, en el pensamierito intuitivo y la 

estructura figural completa del oper-atoria se diferencia en 

que en el primero t1ace falla la liberación de toda imagen y 

acomodar al pensamiento no ~olamente a configuraciones 

estAticas sino a transfot·maciones posibles como tales. 

En el pensamiento intuitivo hay progr·eso en e\ sentido de 



la descentruci6n. En est~ íllvel el nil'fo no c.r·ee en !tJ; 

equivalencid de ld!:.. co!ec:ciones »i se transforma l .a 

configur-ación, pues se trat~ de una figuta y no de un sisten1a 

opera.ter i o. 

É4.:!~~gc!2Qº Q~ 1ª~ QQgcªfLQQ.ga fQO~r~!~§ 1Z=!t ~ng~l 

Desde los 7 y 8 anos la descentt-ación se log,-a por completo 

tdnto a nivel ffsico con10 interir1dividual y social. Es cua11do 

el 11irro log,·a disociar- los difer·entes puntos de vistd y 

dprende simultaneaniente .a tener en cuenta el punto de vista 

propio. Se disocia de la actividad per-cepl1 v~, }d cuetl qui:..•d-::cl 

subordinada a los fines perseguidos por Ja inteligencia. 

Existe ya un sistema de operaciones, tJ1> 

combinaciones objeti va.s que plteden ser r-eprod1..1c1d~s por 

el<periencia mental. 

El pensamiento operacional se Ccl1<':lcte1·i:a por un 5islema d(o' 

conjui1to, de relaciones de clase, que es mbvil, reversible y 

ge11c-ra l izado. 

El egocentrismo del nif'lo disminuye d medida que se ~n-oduce 

Eil i 11tercambi o y 1 d cooperación pr·opi as del proceso de 

soci~lización. 

El nitro logra hacer clasificaciones, seriaciones de 

relaciones. Llcqd a conquistar la eKtensión del tiempo y el 

espacio, la conser-vac1ón de cantidad <prim1wo rlP. -:.ut>t.:.ncid, 

}liego de peso y por- tlltimo de volumen> y la conservacíOO da 



111.lmero. Y establece los funddmenlos de un pu11~dmiento lógico. 

Lds operociones concretas se llaman ast porque afectan 

directamente a los objetos y no a. hipdtesis verbales, e.amo en 

el caso de las proposiciones. 

Las ~pet·aciones concretas forman, pues, la transición entre 

la acción y las e~t··ucluras lógicas mas generales que implic~n 

una comb1 na.ci ón de "gr-upo 11
• 

111 !:1;8!ººº Qg QEgsa~lQ~g§ EQBUB!:g§ lll=l~ 2CTQ~l 

Este periodo constituye el logro mas alto del desarrollo 

intelectual, el estado de equilibrio final hacitl el cual se 

mueve 1 a e ..... 01 uc i ón del i nlul ec lo. Representa el pensami en ta 

del adulto. 

En esle pet·iodo el sujeto llega a desprenden-se de los 

car1creto y a silu~r lo real en un conjunto de transformdciones 

posibles. 

Se hace posible la elabot-ación de hipótesis y 

ra.zon~miento sobre las proposicíones desligadas de 

compt·obactón conct·eta y actual. 

el 

la 

: .-<; r>stl"'Ltcturas lógicas que caracler·tzan a las operaciones 

form~tJ pe; son dos' 

inversión y recipt ocidad. 

El pens~niiento formal es de carácter· pr·oposicional, atiende 

a la estructur~ de las reJ,:iicianes p,-·psr.mtes de los objetos y 

no a su contenido; de esta manci a, solo se ver·J afect~do por 



la complejidad de su~ relaciones y no por el ~ontenido de la~ 

tareas. 

E" un pensamiento universal. uní .forme y homogéneo, 

d~ductiva y autoreflexi "º· 



?. 1 IMAGEN MEtHAL 

Co1110 se observó en un lilp&JrtddCJ anterior lu apdri<.:idn de la 

imagen mental es r el ali vame11te tar d ro. 

Le'\ i may€n mental comienza a desemperrar un papel en 1 r.t& 

c:o11duct~s del 11irro en el nivel de la constitución de la 

función simbólica, es decit·, solo a mediados del segundo aho 

de vida y como resultado d~ una imitdcidn interiori?ada. 

Las im.tgenes ment.:des -definidas por Pi.agi:-t como "Jmitaciofl 

interiorizada 11 
- pueden ser clasificñdas de acuerdo a su 

contenido <visuales, auditivas, ele.> de aCLIUt"dO a su 

estructura. Desde este pur1to de vista podemos observar cómo un 

adulto puede imaginar objetos esttlticos, movimientos, 

transfor·mñciones conocidas e incluso anticip.3.r en imc.1qenes una 

trd11sformacidn nueva para ~l. Sin embat·go, eslas diversas 

i111ilge11es no se co11sl t uy~ri al mismo tiempo, ni con la misma 

fc:1cilidad; ex i '3ten niveles jer~rquicos de imAgenes que 

corr e~ponden a etdpds o estadios de desarr·ol lo. Asl pues, a 

nivel preoperalor io, l 11s i mJgenes ment.:'\ les del ni ffo son casi 

exclusivanie11te estc1ticas, con dificultad sJstem¿¡tica piwa 

reproducir movimientos o lransformaciones, asi como sus 

l'f:?ldciones eott~e st; sblo al nivel de las operaciones 

concretas (despL1és de los 7-8 artes) los nJ f'fos con si gutHl estas 

reproducciones de movimiento Qntici~adoras~ 
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A. lmidgenes Rept·oductm·d;. a) Est~ticas 

bl Cinéticas 

el De Transformación 

B. Imcigeries A11lic.ipetdo1 as d) Cinéticas 

b> De Transformación 

De ctcuerdo a esta cla~iflc:aci6n tenemos un pr·imer g1·upo de 

imc1.genc;isl Imdgenes rept·oduc:.tot·as, las cuales se careic:teri;zan 

por evocar objetos, eventos o acontecimienlos ya conocidos t 

percibidos anteriormente por el sujeto. Dentt·o de ~sldS se 

e:"lcuenb-an las imc.\genes estJticas y de trvrisformctciOn. 

Las imJ.genes r·eproductor-us eslttticas se refif:..'ren la 

representación o evocación de objetos o acontecimientos sin 

movimiento, como por ejemplol la reproduccidr1 de una lfnea 

recta. 

Las imd.genes reproduclat i1S cir1éticas son aqualla& en las 

que la representación o evocación de objetos o acontecimientos 

implica la reproducción de un movimiento o cambio en la 

posicidn 1 y abdt"Cc1 lanlo ~1 µr·oUuclo fincd d¿l ll\Olo'Íffiief1lu qué? 

sufrió un objeto, como las etapa5 intermedias por las que pa<:c.u 

el objeto durante el cambio de posición o movimiento. 

V les im~genes reproductor as de transfcnnación son aquellas 

en las que la representación del objeto o acontecimiento 

implica un cambio de forma.. Tambi~n d-litas pueden referirse al 



producto findl a d las et~pas intermedias de lransformctcidn 

qu~ sufrid el objeto. 

El otro grupo de i mélgenes lo constituyen 1 as Imágenes 

dnticipa.doras, 

rept·esentac t On 

las cLtales se car.,cterizan por la 

de evento5 o acontecimientos que no son 

conocidos o no hrln sido percibidos anteriormente por el 

sujeto. A su vez se subdividen en: imc1genes cinólicas y de 

tran~formac i ón. 

Las i1n~genes c.inticipddoras cinétiC<l5 son "'1quellas en lus 

que el sttjeto dr1ticipa el movi1nier1to del objeto, sin haber 

asistido antes d su r·ealizaciOn. 

Y las im.1.genes anticipadot·as d~ tt·ansíot·mación son aquellas 

en lds qua se anticipa una transformación desconocjda por el 

sujeto o poco familiar. 

Es importante aclar·¿w que pare:t Piaget, la diferencia tmtr·e 

im.1.genes cin<..~ticas y de transformación es sOlo una difer·encia: 

de grado o complejidad ya que una transformació11 implica 

cambiar de po!lición o desplaz.:w las partes constitutivas de un 

objulu o figura.. 

!1~.!;QQQ!Q9Li! 

Respecto al aspecto metodológico petra abm·d~r el estudio de 

la imdgen me11tal, nos topamos con un., dificultad experimental• 

el pr·oblema de la 1nlerpt"t!taci6n teórica, ya que no es posible 

la oblenc.:ión directa, sino sOlo a traves de medios indirectos. 

Estos sor1, b~sicamente, los siguientes: 
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_ Representación gr-~fica <dibujo) del niMo. 

Elección del niNo entr·e dibujos eKpuestos de antemano. 

Indicnclortes gestuales y complementd.r1.as ver·b~\les. 

A continuación SI:' describir Jn unos exper·1mentos realizados 

por Piaget e Inhelder pdra el estudio del desarrollo de la 

imagen mental. 

En primer 1 ugat·, tenemos un exper· i mento sobre imágenes 

reproductoras est~lic~n. 

!mªg~o c~QtQQ~~t2cª Qg ~u~ Y~ri!~~ 

Esta exper·it-ncia consiste eri presentar dl sujeto una 

varilla de 20 cm. de longitt.ld. 

J) Se le pide que la dibuje despu~s de hitcet-la gu-¿u- JBO. 

2> Después de desplezat·Ia mediante un movimiento de t1 asla:c16n 

(r egresclndola en ambo~ casos a 5u posición origirh.11 > 

3) Copiar lct vd.rilla con longitud exacta, perrn~neciendo ésta 

inrnovi 1. 

Los hallazgos son los sigutentesz 

J) Los nif'ros mas pequf!hos real izan dibujos mas cortos despu~s 

de imaginar la rotación o lranlación 1 que cuando aimpleme-tnr..• 

copian. 

2> Las disminucJones decrecen con 1 a edad y desaparecen en Ll'l 

"dulto. 

La explicación mas plausible de ésto es que 1 a 

subesti111ación se debe a la intervención de los puntas limiten 

que jueg~n un papel inhibidor, esto es, al copiar el objeto la 
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principal a.tención es evitar sob1·epasar los puntos findlt:.·s., 

~~to pasa especialmente en los nirros pequertos que r10 toman en 

cuenta t?l p1..111to de pctr l 1 da. Los ni t'Ju!:> mas gt~andes ponen mas 

•tencfon en el punto inicial, ir1ter·mf;'dio y final de la 1·ecta. 

Ld5 c~racterfstica~ de lQ: imagen r·esponden a las leyes 

generales de la representdción preoper·acional: involucran 

nociones ordinales en oposición a nociones métricas. Con ello 

ya se puede vislumbrar cierl~ relación er1tre imJgenes y 

11ociones, ~in que el lo implique qu~ una derive de la otra 

necesariamente. 

Ahora, veremos dos ejemplos ~obt·e- im~genes cinéticast La. 

e><periencia de desplazamiento de un CLtadr""ado y la e><periencia 

de rotacioñ de una varilla. 

Q~sl~~emi~ohg Qg ~D ~~eQcªQº 

Se le muestran al nitro dos ccwtoncs CL1adrados de 5 cm. de 

l c!dO super-puestos y contrnuos y se ob!",crva previilmente si el 

nit"io es capaz de dibujar esta configuración. Luego se le 

sulicit~ que l1odgine y dibuje cómo queda1·fa ~sta figur·a si el 

cu~drado superior es empujado de derecha a izQLlierda mientras 

el inferior permanece inmbvil, de tal for·ma que quede una 

configuración escalonada. 

Una JeZ obtenido el dibujo se le solicitB que elíjo la 

figur-a correcta entr·e los dibujos ya real izados de antemano. 

Al analizar los resultddos se ob~@t v~ que sO un grupo 

reducido de sujetos tiene ~Kilo. Ar1le ósto pat·ece confirmdt·se 



que no es suficiente percibir uno\ estructura para padet"ld 

copiar, sino que una copia asr pt·e5upone una c1e1·ta. inM.q':?n 

anticipadora que descomponga y componga el modelo gLti""'ndo su 

ejecución. 

También se obset·va que antes de los 7 arios l~ frecuencia de 

rt!spu~stas d.decuada.s e-43 muy bdja y ósto no se debe a la 

dificultad p~r·rl ~lbuj~r los cuadrados en posición d~sfasada, 

sino que la imdgen no fL\~ visualizada objel1vamerite; ~.-; par 

eso que se observan cuadrado'; sepat"ddos cspa.ci~lmente, 

c:ontt·acciones o ~.·xpansiones del cuadrada superior. Nuevdmenle 

se conc:lL1yeo que 1 as i m.\genes mental es anles. de los 7 aNos 

E!Sti!n estr·uclur.:-jdas de acuerdo al nivel nocional de desdtTolla 

intelectual en que se encuent.r"a el nlrto, esto es, !:!US nocíonus 

su11 ordinnles y na mél1·icas. 

8gtª~!~D Qg t!.Dª Yª~illª l9Q 2 

Se pr·ese11ta .;tl niNo una va1·illa vertical fiJada cr1 su b.:.se, 

y se le muestra, con gesto rápido, ld: manet·d en que aqLwllil 

pd.sa de esta posición irdcic(l a la posición hori::ont.,1 .final. 

Despue<; de ésto se le solicita que se t ep1·esenle E.'Stas dos 

posic1orirtw t!Xtt em~s, asi como tambi~n algunas posic.ioru::~s 

intennedias. Se le 111<l1Lo:t. que: d1buje L~ po5iri6n VL"r·ticol y 

hcwizonte\l y 11 cu°"'ndo se cae un poc:u" Coblic11<·). 5P 1,.,, sol le.ita 

que elija el mejor ent1 e los dibujos ya real izados, algunos de 

los CLtdles son correctos y att·as r101 Se le solicita que imite 

con gestos, con la varilla, el movimiento efE.~ct.1vo de ~tilf y 

se hacen come" ta,· i os verbal es L\l J le?:. en los e a sos en que el 



ttifro e.en si der a que al dibujo flt.l ~~ ad&c..lld CUll su 

repr~se11tacidn. 

En cuanto a los resulta dos se er1coott ól que 1 os ni Nos mas 

pequenos no pueden dibujar las etapas sucesivas, solo dibujan 

el punto inicial y final del movimiento, est.o se d~be a la 

ausencia de una imagen cin~ticd donde se confur1de el 

movimiento con el resultado final, obtenióndnse solo una 

configuración. 

Los errores o imi!genes inadecu¿,¡dos m.:.s frecuenles fueronz 

1) Los trayectos:. inscritos en cuadrJdos, o sea, paralelas a 

las posiciones extt emas, o bien, correctamente obJ icuos p~ro 

sus e~tre111idades se inscriben en un cuadrado, son 

intersectados en un Jngulo opuesto. 

2> Los tr-ayectos son represe1ltados por curvas. 

En ge.•neral, la. e><plicaciOn de l.:.• falta de diferenciación 

entr·e lds posiciones finales y las intermedia!3 se debe en 

primet lugar· C1 t1r1a imagen mental incompleta car·i:tctct·fstica del 

nivel preoperacJonal, que a sL1 vez se debe a la~ nociones de 

tipo 01·dir1.:il que imµet ~n er1 este nivel, Esto es, los niNos 

ti endcm d. fijar su atención en 1 os puntos de 11 egada, 

descuiQando los lfmttes iniciales 

Las exper 1 enci as reportadas sobre i mi!gcnc:; e i nét.1cas fueron 

pri 11ci po:.d 111er1te de tipa reproductoras, las cuales se 

difen;mcian de las anticipadoras en el grado de familiat"idad 

del movimiento o desplazc:'\miento. Sin embargo, Piaget concluye 
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que "Las imagenes cinéticas reproductoras 5e forman en virtud 

de ur11:1. reconstrLtcción que impliclil und •nticipación, porque los 

procesos involucrados en la elaboración son muchas veces igual 

de complejas que aquellos procesos necesario~ para el sujeto, 

precisamente, porque las relaciones involucr·adBs en las 

sitL1acio11es de movimiento requieren de mayor comprensión 

operacional .. En sL1ma, ambos tipos de im.igenes, r·epr·oductor-a~~ y 

onticipador~s, se reducen a ser im~genes anticipadoras que van 

mas alld que las imJgenes est~ticas reproductoras; s~ vuelven 

n1óviles desde el punto de visla de su cont~nidc a ser imitado 

y de ld dClividad de la anticipacidn. Solo alcanzan ente pur1to 

como consecuencia dE>l nacimiento de l ª" oper·uci ones 

com:reta.s". 29 

Retomando el pr·ob1ema de le:. cldsificac1ón estruc.tut·dl de les 

imi1ge11es se comprobó tambien quP. desde el plinto de vistd d'.;!] 

desarrollo se produce una ruptura í111portante entre leos 

im~genes rept·oductoras cinéticas y las imágenes r·aproductords 

de transformación. Al pat·ecet·, la inadecuación hasta los 7 

artes de lü imagen reproductora de trannformación se debe al 

hecho de que el niNo no ha observado antes 

trensformacion2s, an ol1·rt~ palabras, para ruproducir una 

transfot·maciOn Centendidd en este Ci:l:SO como cambio de posición 

o d~splazamiento> se requiere, al parecer, de una compren~ión 

de ella y ser en consecuencia capu.z de dnticiparla. 

Enln• 105 experimento& roalizadoc sobre im~genRs de 

tra11sfar·nict.ciol"t se encuentt·a•el siguiente& 

29, CI t•do en C1·dm S. 1982 pp 122 
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Irªn~fQCmª~i~D gª YO ª[~Q ~D YO~ rg~tª 

Se le entrC!'gan dl ni No 3 arco~ de 1 O, 13 y 24 cm. (ar· e os de 

un ctt·culo de 26 cm. de cir·cunferencia) de aldmbt·e flexible y 

se le solicita que• 

1. Copie los arcos y tambi~n las r·ectas de igual longitud. 

2. Dibuje Ccun longitLld exacta> las rectas que resultarAn del 

estiramiento de lo~ arcos. 

3. SeNale con los dt!do~ Indices <mediante si'mbCJlo gestual y rio 

grc1.-fico) la longitud de estas rectas, observando los iH"CD» 

correspondientes. 

4. Siga el contorno del ¿¡reo con el dedo y que lt·ac:e con éste 

tind recld de igual longitud. 

5. Elija r·ectas de longitud equl val ente a 1 a del arco entre 

dibujos yd pr~parados o pedazos de t1ilo rectiltneos. 

7. Elija, entre lo5 dibujos ya realizados, los que representen 

con mayot· exactitud las etapao de la tt·ansformación. 

Los resultados son loü siguientes• 

Lan t·ectas der·ivadas del estiramiento del arco 

devc1lorizatias y los arco~ originados de la recta 

son 

son 

notablemen~e sobt·eestimados con disminución, con la edad 1 del 

error sisten14tica. 

Otro r·esullado de est.a e>;pet·iencia es la incapacidad hasta 

los 7 afros pat·a representarse mediante imágenes, ni siquiera 

aproximadas, las figuras intermedids entre la curva y la recta 

que se obtiene cuando se estira, o a la inversa. 

Aquf volvemos a observar· la µrevalenciCA inicial de las 



cc11sideraciones ordinales en relación con las pr·eocupaciones 

mét1·icds. Peto a esto se agrega que: estas 1 elacior1es de 01 den 

solo se aplican inici~lmente a los puntos de llegada, ademas 

de qlle lo "lejos" no (emplr1za d lo "l~rgo" por un simple 

malentr~r1dido semántico, sino que hay diferer1ciil'c16n cntt·e 

ellus. 

Olra corrclusióri, es la de que en la trar1sfor mc:ición de un 

drco e1t una rect¿.., o a l<:t irwers.;a, li\S imágenes pr·occder1 poi 

Stil los., cumo di jera Dergson: "se lim1lC1n a recortar 

lnsla.ntJneas er1 el continuo, f~fl lugar de dlcanza1 ld err t.c111to 

que transform¿¡ción; o exp1 es-:id-:1 .::•r, l.~t·mi 110::. de Pi aqet, ésto PS 

un procese anJlogo al prl:'ceso c1nerndlog1·c1f1co, eli decir·, lii 

imiti;\cidn en imágenes se limito c3 aislcu- momentos er1 un 

continuo siendo inc.Jpaz par s! sola de apn~hender dicl10 

proceso como una trcrnsfor mación".30 

En el nivel µreope1·ncional esldS t.Jpf i ci enci .:\'3 se 

multiplican: un rrirto de 5 clrtos falla en la rept·esE1ntución de 

ldS etapds de tr~nsform~ción que sio1bolizan la c0ntiguidad, 

los µuntos de llegada ¡en los !!miles. 

Otro P:~per imenlc> re'"-1li::ado sobr-e 1milgenes menlüles de 

transfor·mcl.cióri lo c.rnisliluye: 

Se uliliza un ttibo de cartón de 15 cm. de lat·go que 

sobresñle del borde de un tra.mpol rn de manera que una presi 6n 

30.Citado en Piaget e Inheldet 1973 pp 128 



del tndice sobre ld e~tt·on1idad libt·e d~ lug~¡- a ur1<l voltercl.ci 

de 180 gr-aJo5 y ha.ce que el tubo 11 egue a la mes"" con 

permutC'c: i ón de 1 os e:< tr·emos. 

Se le solir.:it.c;'\ ~d rürYo que presle aler1clón fl lo que v~ a 

suceder, y~ que tendrá que dib1Jj~t lo. Se provocd la volterel~ 

y se retira el tubo enseguid~ despuós de la caída: se le 

solicita al nino que dibuje el lLcbo ldl co111u estdba sobr·c '1la 

Cdjd" y tal como ql•edó después sobre la mesa y pusterior·ruente 

las el""pas inlormedir.\s. I'\ conti11u¿K1ór1 se devuelve el tubo id 

riiNo y fi'.? le pjde 4ue leniéndalo l.?11 lü mano, i·epr·odu~ca el 

movimiento que ha hecho <lentamente>, asi como und descripciór1 

vcrbdl. Por tlltimo se le pide que dibuje la tr·ayecto• ia de l~s 

extremidades del tubo, en rojo y azul respectivamente 

(im..agindrn.Jo lo µm mutación de los r.n:lren1os>. 

En general, puede decirse que se obtienen resul lc:1dos 

semejc:intes 5f! dif1i_ulta !~ 

Lr·ayucloria un su coi1tinuidad pero comporta la acción de 

estC'do final 1~omo resultada de la transformación. LD 

tr·C1nsfDrmoción como tal es un continuo din~imico en el que la 

i111agi11a.ció11 J.,_. los el.Jp.:ts cs. mucfl'~ m~c; 5imhóllca y subot·dina.da 

d lc1 oper-~ciór., de hecha, solo alt-uUedot· de los 7-A ar•os se 

nlcdnza el 75% de éxito. 

Estos son sblo ~lgu11r..>~ e.i~-·111plus de- lci", t6cnic,~·s r-¡1.1c~ han 

utiliz.;.do Piaget e I11t-ieldef pcir'"'- el estudio de lt."\ imagen 

mental. Se tomaron solo estos, dP una gran variedad de 
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l?Y.per ier1cias, por consider·arse los mas repr e;¡enla.livos pdra 

abordat- dicho tema. 

Como se niencionó cmtet-ior-mente, la diferenciación enlre 

i111c1genes cinéticc::1s y de tt-ansfor·mdción es sOlo una diferencia 

de grado o co111µlejidad. Asl mismo, )¿¡ diferencia er1lr·e 

imAge11es reproductoras y anticipador·as constituye eri 1·ealid.-Jd 

una djvisión de tipo metodológico clasific¿itoria, siendo una 

diferencia. en grado de familidriddd con el objeto o 

acontecimiento. 

cin~ticas y de transformación, como para las im~genes 

anticipadoras cin~licos y de tt·ansformetción, se modi-tlca 

bAsicamente la -for·ma de abo1·da1 el µ1·oblema, 

pidiéndole al nirto que ropr·oduzci:I lo que cl:cat.Ja de observar- (en 

caso de las pri1neras>, o bier1, que dMlicipe lo qu~ suc~der~, 

dt1tes de asisti~ a su real1zación <en caso de las sugundas). 
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2.4 IMAGEN Y PENSAMIENTO 

Como se observo i;11nter-iot mente la representación en imc\genes 

va evolucionando, de tal forma qi..te en el per·iodo 

p1-eoperac i anal 

e'l1t i e i p~doras. 

se ca.1 a.cteri::an por set- estáticas y no 

La pr·equnla que surge es ver· si estas imágenes tiener1 una 

fu11ci1_~n pt epa1 at.oria en la estt uctu1·..1ción de las opet·aciones. 

Par-a d.:H· respue'3itd a esle cueslionarnief1to Piagct utilizó las 

prucbt\s operclcionales habituales, dentro de las cuales se 

encuer1lt dn l~s pruebas de conservación coma trasv~su de 

ltquidos y otras como la se1·iacidn de longitudes; sOlo por 

mencionar dos ejemplos. 

Lo que a los sujelos se les pcdia en tér·mi11os gerieralcs, 

anticipc.r las transformaciones por medio de la 

representación en i mJgenes UC111do una desc.r i pe i ón vet·ba l .:1rsles 

de que el experimentador llevar·a a cabo lil. transformacibnJ una 

vez obtellida la imagen anticipadora se proced!a a demostrar la 

lr c:11lsfonnñciól\ y los sujclos d~bfan jLtzrJi:.tt" o r~~plicclt" este 

hecho, yd fuet a en t~rminos opurf".c.ionc.1lE.:'S o µn?opct·~cionolE!s, 

esto es, rt!'~pondicndo .:t las pregL1ntas de conservación que se 

les hacran. 

A cor1timJación veremos algunos resultc3dos obtenidos ~li 

est°'s expef'i•?nci .. \s, sin tJet.ene..-nas mLtcho a explicaron que 

con~istc cada ur1a de ellas. 
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IC~3~~§~ q~ l!q~iQQ3 

Consiste en el tt·asvase del l fquido de un vaso A .tt un vaso 

B <mas delgado y mas alto que A> y/o a un vaso C (mas ancho y 

bajo que A>. 

SI! le pidió al niflo que anticipara el nivel dt.?1 agua antes 

d~l trasvd9e del líquido de un vaso a otro, seNalando hastd 

dbnde creta que llegar·Ia el agua. Una vez redlizado el trasvase 

del ltqu!do ~" le pt·eguntO al n!No si "l lfqu!do qu" habla 

sido tra~vasado tenra mayor, igual o menor c~ntidad de agua 

~uo cuando ~~l..:1ba ~n el primer vaso (A)* 

Log resultados abteni dos fueron 1 os si guientesa 

1. Los nif'Jos mas pequcrtos no logran la anticipación correcta 

del nivel del l!quido, ni la conservación. 

2. A los 5-6 anos los niNos tienen éxito al imaginar· el nivel 

correcto pero al mismo tiempo fracasan en la conservación. 

3. Sujetos que anticipan cor-rectc:.\mente y que también conservan 

la ca11tid"d de ltqu!do 

4. Un grupo / aducido de casos que logran explicat· la 

conser·vucidn final, pero .fracasan en Ja imoqen de 10'6 niveles. 

Piaget piensa que lo que opera en los caso3 en que las 

ni veles son imaginado~ correctamente con anterioridad .a toda 

conservacidn Ccategot·fa 2. > es simplemente una imagen 

reproductora adquirida en una experienci~ pos~da y que en esta 

etapa no hay compensación en el sen ti do oper-ac i anal, ya que 

los sujetos en gener~l logran anticip~r que el lfquido llegar~ 

~ un nivel mas a.l to en un vaso mas angosto y mas bajo en un 
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vaso aru.:ho, per-o al eDlimar la cantidad del l fquido, sin 

dud~r-, pondrár1 cantidades iguales de lfquido on cada ur10 de 

los vasos <A,B,C> a niveles igualen, como ~i la cantidad se 

midiese unicamente por el nivel. Por· lo tanto aun cuar1do los 

sujetos logran la imagen por lo que han vi:slo en experiencias 

anter·ioren, no logran entende1· del todo esta relación. En este 

c~so la imagen está leja~ de se1· Cdpaz d~ llavar· a la 

elaboración operacional. Esto se logra posteriormente g1·c:1ci<:l.s 

a un elemento de compensación. 

Parecerta que la imagen no sirviera petra la función 

operatoria y la compe:>nsi:'\ción. De hecho, Piaget considei·a que 

la operdción supera o dir·ige a la imagen, es decit·, que 

ni11guna imagen de compensación para cJdqui1·ir· un c:iet·to gr·ado 

de aproximación si no se basa en un sistema de oper4'ciones. 

Sin embargo, tambi~n concluye que ''La imagen e~ un auxiliar· 

~til y constituye una condición necesaria aunque no suficiente 

para las opercJciones".31 

Se le mue<j¡tran al nirro 3 pequel'fas reglas de JO a 16.5 cm. 

de longitud, colocadas en de5orden sobre una me9a, y se le 

solicita que las ot dene en una ''escalera'' que, partiendo de la 

mds pequeNa llaga a la mas larga. 

Pto1.ra analizar el papel de la imaoen se proi:ed1ó da la: 

sigui ente manera• 

31.Citado en Cram S. 1982 pp 134 



L En lugar de permilit· und manipulación inmediata de lcts 

reglit~s, se le solic1la al sujeto que imagine el result~do de 

la ~er·ioc.ión y Q'~'"" dibuje de anler11etr10 con un l,jpfz negro "la 

escdl erd 11 que se obtendrd. Es lo que Pi d(}Pl. e Ir1hel d'2t 

d~signdron como "anticipación global".32 

2. Se utilizaron reglitas de disti11tos color·us, puniendo al 

alcance del niNo ldpices de colores correspondierrtes, y se le 

solicitó Ccon anterioridad a cualquier nianipuleciOn> que 

realizara un dibujo en colores de la serie que deber·ta se1· 

cc11strui da, con correspondencia de col ores y di rnensi ones. Esto 

fu~ desigr1ado comoz ''anticipdción ~r1altl1ca''.33 

Los resultados muestr·an una di f erenc .i. a neta enlr-e 

anticipaciones globales y anal!ticas. La anticipación qlobal 

µrecedC?, er1 mucho, al niv[!l de ser·iación opet uc1onal 1 yt:t que su 

evoca e i ón se 1·educe a una i mageri 1 ~~p,-oduc: t r.w a que cap i a Llrld 

f arma p~rc:eplual o conT i gur~ci On que sbl o obedece d una "ley 
34 

de crecimie11to regular''. La ~nticipaciór1 cH1al!lica, prn el 

contrario, supone precisamente que el sujeto ordene 1 os 

objetos b~sAndose pa,-a ello en un~ oper~ción cfectjva de 

seriación ya que debe atribuir a cada tr<lZO de l'piz un colot 

que corresponde al objeto diferenciado por su tamñl'fo. 

32.P!aget e Inhelde1· 1973 pp 218 
33. Op Cit pp 128 
34. Qp C!l µp 128 
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Haciefldo se ptreden ~dcar· algL111dS 

concJ usi or1es acerca de los resultados obterd dos en el estudio 

expet·imeritdl sobt·e el de9drt ol lo de J as i mJgenes nient~l es 

dEtsde una perspectiva psicogen~tic..31 

Pues bien, se encontró que en niNO!i de 5 y 6 arras la imagen 

111'211t...-d es est:Jticet por naturaleza, ¿¡si mismo, la evoc.dción 

reproductora y dr1tlc1padora d~ las imJgenes ment~les cir1élicds 

y de trarisformi."lción sblo se log1·a después de los 7--8 arras, al 

inicio de lns oper<.1.c:iones cancr-etas. Por olro l.:,do, lct 

distinción müs 1·eJevante pata efectos del desa1·rollo evolutivo 

de la imagE>n, '5e establece u11ln: ]d ~11l1cipa.c1ón del resultado 

o producto final del movimiento o i:ransforrrwción lc.t 

ct11ticipdci6n dt..!l proceso de modificación, esto es, de las 

elapéis sucesivas de un movi mi en to o trr.nsf ormac i ón. El pr· i 11re1· 

tipo de anticip<:\Ció11 1·cquii:;1·c del dpoyo de una .=tct.ividad 

~lement~l primaria.. mientras que la anticipación de las eloµr.ts 

sucesi V'é\S requiere necesar i ~mentQ del sopor t. e opürC\tor i o. 

Pot 1.Htimo, podemos¡ concluit· que la ,-epresentación en 

inlagenes constituye un auxiliar tltil pa1·a el funciontJmiemto de 

ld'3 opera.cienes ya que por un lado proporciona el conocimiento 

de los estados entre los que inteo1-ponen las 

y por otro, la imagen proporciona la 

repr-=sE.•nlaci ón de tales transformdci ones. 

Las imbgnes del nivel µrcaper utor·io contr·ibuyen de ~lguna 

manera en la formacibn de las opercH:ior1,_~s, rJc>I o poi· olr·o lddo, 

es necesaria l<l i11ter·1encibn de lcHi opet·acjones en l~ 
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formacibn de ima~enes. anticipadoras~ 

En general 1 "c:uando la imagen empieza a ser anticipadora. 

bBjD la influencia de las opet·aciones, Ja imagen constitL1ye un 

a.u'-<iliar no sblo Otil, sino ~n dlgunas instancias nt:-cesario 

para el fur1cionamie11to de las operaciones Clas oper .. ,c1ones 

de hecho, vienen a dependet de la imagen> .35 

r·equisito necesario pero no :.ufic.iente y que fL•nge mAs 

C\del a11le como sopor- te al pens«111i en to operac i anal. 

~5.Piaget e Inhelder 1971 pp 377 
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2. 5 IMPORTA!lCIA DE LA 1!1AGE!4 MEtHAL 

El planteamiento de que la imagen mental tiene alguna 

relitción con el pensc-miento, r10 es nad¿i nuevo. Dw·ante L'l 

asoc:i.acionismo, ld imagen mental era consideradd e.amo uno de 

las elementos fundamental es del pens.;inn en to, concPbi dos como 

un sistema de asociaciones entre im.:\gf;c>nes. Todavfa en 1897, A. 

Binet defendt""' la tesis de que el rc:'l:?On~mi~...r1lo se basa en una 

serie de asociaciones que conectan las im.1gcnes erilre sf. 

Oe hecl10, no se cuestion~bC\ qua lB. imagen formara parte del 

penscJmi en to, si no hasta al r·cdedor· de 1900 cu¿¡:ndo Marb~, l~utpe, 

Di 11et y los v1t..1rzbur gL1eses descubr i er<:Jn y demostr-~ron 1 a 

e:< i sene i a de un "ponsami en to sin imagen". 

Po'3teriormente I. Meyerson (1932) seNaló que, en efecto, 

existe la posibilidad de que todo pensamiento requiera de Lln 

apoyo simbólico de tipo ''eiddtico'', del que Piaget e Ir1holdet· 

mencionan que es de naturaleza. oper-aciona\ 1 como en el caso de 

la matemátic..:~ pw·g, en la que un ntlmer·o cualquier·<l no 

comportM p1:w sí mismo ninguna imagen, a no ser· a lftulo de 

stmbolo. 

Histo~icamente ha sido relacionada la ima9er1 con la 

credtivid~d en varias teorlas y escritos, corno por ejemplo los 

de Poi nc:dre, Eiost.o:in y t~ei tzclle, qui ene:. han pr·oducido 

gt andes descubt in1ientos y a1·te. 

R.N.Shepard, en su artfcula titulado Tt1e Mer1tdl Image 

(1978) menciona que la imagen mental juega. un papel central 



para el pensamiento en el origen de las ideas mas creativas • 

Se ha dicho qL1e los ma.temAti r.:os mas abstractos reconocen 

que pese a 110 tene<- nirnJl1n valar demostrativo, la "intuición" 

sigue sie11do indíspen<aabl~ como instrumento de invención. Pof 

poner algunos otros ejemplos citados por Shepard1 lla;o"el decra 

que parc:c\ crear aus ecuaciones <Ecuacic..nes de rtax.wel}, que san 

teot·fas a.bstr-act¿ts, tenla qu~ destlrrol lar el hc~bi to da fot mar 

un cuadro o dibujo del problemtl ; Eiste111 eKplicaba que su 

~particular hdbilidad no Sf.' ,.egt'a por· leyes de cc\lcula 

mi:>.tem<\ti co, sino se basab~ en visualiZüt' efectos, 

consect.u?-ncias y posibilidades; olro ejemplo es el c.J~ Joc.:\n 

Didbe, noveli~ta americana c.ontempor..ined, quien as~g1..wal>a quc.i 

ninguna de las novelas que elle\ ha escrito empe-zaron con un<=\ 

noción de car~ctet·· plan o incjdcnte. Ella rljce que ~aten: 

"Like pictures in my mind". 

"Recientes estudio:=; dL':.lir1ados a definir y c~r·uc.leriz.:it las 

procesos cognoscitivos incluyen el pensamiento crc~tivo y 

sugieren que la. imagen es un componente impot·tonte <Ernes 

1977, Forisha 1978. Shaw 1981,1984)l9BS, Sh~w y Belmor~ 1982, 

1983, ShaH y De Mers 1983).36 

Fstos estudios hctn demostrado empi /- i camenlt:o co!l\O• tar1lo la 

imagen c:o1110 el proceso coqnoscitivo encajan en el proceso 

c:t ei.iti vo. 

Sl1aw y De Mers, 1986 llevan a cabo unil investigaciOO en la 

36. Ci l.=Jdos en Shd'" y De t1ers 1996 pp 65 
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que comparan tres aspectos de la imagen y lres dimer1siones del 

pensamiento c1·ealivo y conc.lLtyen que la cwJqin<'*lidiHJ y li:J 

flexibilidad son "1Sper.tos del pensamiento credtivc.1 que E>SL~111 

muy rel¿\cionados con la imagen. Adem:ts hacen una compiwcición 

entre dos grupos con difer·enl.e Cl y concluyen que li:\ relacibn 

entre pensamie11to cr·e~l.ivo Q imagen es mlis fue~·te y frecuente 

en el grupo de Cl t\l to en compara.e! bn con el otro grupo. 

Otro estudio que relaciona la imcl.gen con la creatividad es 

el de Forisha B. 1981, quien confirma nuev~mente la e;~istencia 

de ~sl~ 1·elación. 

Por· otr-o lado, hay estudios que relacionan la imagen con 

otro5 procesos COCJnosci ti V0'3 como por ejemplo la resol LIC i bn de 

problemds. Geir Kaufman r·e8lizb una investigacibn en 1985 pdr·a 

ver la rf:!la.cibn entre la rept esentacibn !>imbblica y el sistema. 

cog11ilivo. El supordü qL1e el zistema simbtilico de lcl imu.gan se 

rel~cionctba sistemalicamente con la dimensibn novedosa en la 

result1c1bn de pr·oblemas y finalment~ concluyor 

"c:tlgu11as evidencias sugieren que la utilidad de la im~gen 

incremente sistem:.:ticclmente con el en l~ 

co111plejidad y la ambiguedad de la pregunta o cuestiondmiento". 
37 

Una vez enfatizdda la importancia de la imagen mental, como un 

apoyo par¿) el pensamiento cr·eativo se pr·etende s.=tber si, ]d 

prhctica del Ballet cla!iico pLtede f<lvorecer u la formación de 

imbgenes mentales, y si ~stas se r·elacionan de alguna n1anera 

37. l<aufman G. 19R5 pp 66 
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c:on el desarrollo cognosci li vo del ni Nci. 

A partir de e!itas pregunlrls se plantea la 5fguiente 

investigacibn. 
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CAPXTULD 3 

METODOLOGXA 



3.1 PLAtJTEAM!Et<TO DEL PROBLEMA E H!POTES!S 

Existen dif~renc1as significativas en los niveles de imdgen 

menlal y el per-iodo de des¿u-rollu cognoscil1vo entt e ni'has que 

asisten a clases de ballet y ni~as que no realizan actividades 

extraescol ares? 

H!POTES!S DE TRABAJO 

Las ni Nas que asisten a el c:ises de b~l 1 et ti cnen un nivel de 

imagen mental y un periodo de desarrollo cognoscitivo 

jerJrquicamente mas elevado que aquellas ninas que no realizan 

actividades extraescolares. 

HIPOTESIS HULA 

No existen diferencia significativas en el nivel de 

imagen mental y E?l periodo de desarrollo cognoscitivo entre 

niNas que asisten a clases de ballet y nil'fas que no reali2 .. 11 

dClividades extraescolares. 

H!POTES!S ALTERNA 

51 existen difet encías significativos en el nivel de imagert 

mental y el per-iodo de desar·rollo cognoscitivo entre nirras que 

asistenn a clases de ballet nif'Yc_1s que ria rei'llizan 

actividades extraescoldres. 



3.2 METODO 

3. 2.1 DESCR!PCION DE SUJETOS 'f/0 GRUPOS 

La muestra fue de 60 nirras de 7 a 9 affos de edad que 

cursdban el segundo grado de primaria. 

Dichc:1 mueslr·a estuvo dividida en dos grupos de .30 nitfas 

cada u1101 Un grupo de nirtas que asi5ten il clases d~ ballet y 

cuyo requisito fue teJ1er· u11 mtnimo de dos aNos de pt·aclica1· 

esta disciplina; y otro grupo de ninas sir1 dCtividades 

ex Lr· oescol ares, de ninguna rndole. Esla iofonuacJón fue 

obtenida a través de Ulld encuesta previa. 

Se tomaron para Pste estudio escuelas particulares de clctse 

media• Para el grupo sin actividades ex11-~escolares.- Colegio 

Williams, ubicado en San Jerónimo. Pdra el grupo con actividad 

e>itraescolar (Ballet>.- Academia de Ballet Coppellius, ubicada 

en }d colonia Mixcaac y Academia de Ballot del Vdlle Ccol. del 

Vd! le>. 

La. selección de la muestra fue pot cuota y se realizó a 

trav~s de una ''Tabla de nametos aleatorios'', utilizando para 

ello ld.s lista.s de asistencia de las a.ltunnAs. 

Para podet campar at· los dos grupos: Nirtas que dsisten a 

clases de Ballet y niNas sin actividades extraescolar~s se 

procurb l l'-?Vat- a cabo un control manteniendo constantes las 

varialJies de• sexo, edad, nivel educativo y nivel 

socioeconOmico, ademAs de: util íz¿iir un pt·ocedimiento aleatorio 

en la seleccibn de los sujetos. 
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3.2.2 DESCRIPCION DEL ESCENARIO 

Fuer·on 3 los escenarios que se utilizaron: 

1> En el Colegio Williams 

2> En la Acadeini a d~ Bal 1 et de rli J<cocac 

3) En la Academia de Ballet Del Valle 

Pero a pesar· de set 3 esce11.!lt 1 os se busco' mante11er· 

constantes ciert~s caracterihticusr 

U11 Sdlo~ g,·ande <de üproximadamente 5 m por· 8 m> alejado de 

lds dema~ aulas, con car·acter i~ticas similares en cuanto a 

luz, ventil~cior"l y ruido <se mantuvo la puerta cetTada). Dor1de 

se disponib de una mesa y dos sillas, una al lddo de la otra. 

3.2.3 DESCRIPC!ON DE INSTRUMENTOS Y/O rtATER!ALES 

El instrumento utilizado estaba compue5to por var·ias tar·eas 

o experiencias tomadas de las investigaciones realíz~das por 

Piaget e Inhelder· sab1·c Ja lmdgen mentdl y se encontr·abd 

dividido b~sicamente er1 dos pdrtesf por un lado se prelendfa 

sab~r el nivel o tipo de imagen mental que utilizaban las 

nirtas. Las experienci~~ 1d·ili:!ada!: i'ucn.:..11:: 

1111agen reproductor.:\ de uno. VC\Cilla. 

Desplazamiento de cubos 

Ruta.ción de una vdr-illa (90> 

Desplazamiento de un cu~drado 

Tt·éln!ifm·maci On de un arco en Llflü recta. 

Los materiale5 y ld forma de presentar-los se datal lan en 
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lo5 anexos 1,2 y·-·· los critet·ios de C.dlificaciOn en el anexo 

5. 

Por ott·o lado se quer·fa saber el nivel de pensontiento 1 es 

decir, el periodo de desarrollo cognoscitivu en ~l que se 

enconlr aban las ni Nas <prcoperacional, tt·a11sitorio o de 

oper·aciones concretas) 1 parn lo cual, debfan anltcipar 

medi~nte 1 a imagen mental el µroduc to de determinadas 

t1· ansf ormélc iones. 

Las e'><per i enci as Lit l l izad as fueron: 

Pi:'ra CONSERVAClatJ. - Tr·a.svase de l fquidos. 

P"~ª SERIAClON - Anticipación de la ser·iación de 

longitudes. 

Los materiales y la presentacibn de las mismos se 

encuentran detallados en el anexo 4. Les criterios de 

calificacibn en el anexo 5. 

3.2.4 DEF!tHCION DE VARIABLES 

V.I .Actividad Extr·aescolari 
BALLET 

V.O. Tipo de Jrn,.gen Mental• 

-Con Ballet 

-Sin Ballet 

-Imagen Reproductora Est~tico 

-Imagen Reproductora Cinética 

y de Transformación 

-Imagen Anticipador~ Cir1Stica 

y de Tr~nsformación 



V.O. Periodo de Desarrolloi -Preoperacional 

-Tr·ansi el anal 

-Operacional Concreto 

V. I • Ba 11 et : 

Coma Actividad Extr~aescolar: 

''Conjunto de activ1dddes concurrentes con las escolar·es en 

cuanto a la educación integt·al de los alumnos, pero desde 

perspectivas que 1 a escuela na pLtede atender en SLI actividad 

norm-':il". 

Como Oanz~ Cla~ic:il: 

Diccionario de las cienc1ds de 
ld educaciofl, 1983 pp 41. 

"Sucesi of'l de movimientos compuestos poi· el enccJdenamienlo 

de pasos for111ados por la combin~cioh de las distintas µar-les 

del cuerpo". 
Gui llot G. 1974 pp 13 

V. D. Imagen Mental• 

"Imitación inter·iar·izada que constituye una a.comodaciOn de 

los esqL1emas sensoriomotores en el sentido de copia del objeto 

percibido". 
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"Es una imitaciuñ i11le1·iu1 i;::dda que si1-vu como simple 

significante simbolice a lds acciones q11t:.• int-ideri ~_1obr·e los 

objetos, o a ~BtDs como objetos de las dcciones" 

V.D. Periodo de Desarrolle: 

Battro M. Dicciondr·io 
de epistemoloqiá genetica 
1971 pp 124. 

"Estadios o periodos .-- clasificd.cibn en el desarrollo de la 

111tel igencia. en el ni No. 

Los e!?itadios son cortes en la evoll1c:íbn gen~tica que 

satisfacen ciertas condiciones: 

- or·den constante 

- cada estadio se cat-acter-iza poi· una estructura 

- la estructura canstt·uida c.l un"" eddd deler·minil.da se convierte 

en 1Jna par te de la siguiente. 

- en cada estadio hay un momento de preparaci bn y uno de 

ejecucibn. 

Se deben concebir los estadios como fases su~esivas de los 

procesos reguldres, que se producen como ritmos, en planos 

superpuestos del comportamiento y de la conciencia". 
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ºªiiui~iéo QQ~(ªflQfJ.2t 

V.O. Nivel de Imagen Mental 

1. Imagen Reproduc:lot·a Estát i Cd, -" Respueslcs ante l .sis 

e><periencit:ts descritas en el .'.'\nexo 1 .. 

2. Imagen Rep1-oductora. Cinética y de Tr·ansformacion.

Respuestas dnte las experiencias descritas en el ~nexo L• 

3. Imetgen Anticipadora Cin('!oticcl y de Transfor·m13ciOn.

Respt1estas dnle lds experienci~s descritas en el ~nexo 3. 

De acuet do ~ los c:t·itm 1os de calificac:iofl descr·itos en el 

d.nexo 5. 

V. D. Per·i oda de Oesar-rol lo 

Obtenido d través de las respuestas anlt? lo5 expct·1e11Ci.ds 

descritas en el anexo 4. <Conservación y Seriacióri> 

De acuerd·.:J 21 los c:r·iterios de calificaciofl detallados en el 

~11{?'.{0 5. 

3.2.5 DISEl'IO 

Disef'fo co1nparativo entre dos gr·upcs. 

Diserto e><plorator·io, cuasi-e)(perimenlal tpor·que no hdy u11 

co1ttrol tot.-1 de 1 a'3 variables, ~st.aB sen de naturaleza 

atributi...-·a> y expostfacto <parque no ha.y rnanipula.cibn de la 

varidble independiente, sino que los dos grupos yi\ est~n 

formados de antemano>. 
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TIF'O DE H1AGEN MENTAL 
CON BALLET (f=30> 

PERIODO DE DESARROLLO 

TIPO DE IMAGEtl MENTAL 
SIN BALLET (f=30) 

PERIODO DE DESARROLLO 

.« f= frecuencia 

3.2.6 PROCEDIMIENTO 

Una ve?:: elegidas las experiencias para medir la imugen 

merttal y el periodo de desarrollo SG procedió a hacer· un 

pi 1 oteo con 5 sujetos <ni Nas de 7 y 8 artos), para detectair 

posibles dificl1ltades en la presentación de las expet·iencias, 

asi •como en ~u interp1·etación y posteriormente hacer las 

modiflc"ciones requeridas. 

Una vez hecho esto, se realizó la investigac:ión 

propiamente dicha. Primero se acl1di6 o una escuela primaria 

ubicada en la colonia San Jerónimo, se hizo la selección da 

los sujetos e inmediatamente se programaron 5 dfas para la 

aplicctción del in~lrumento9. Aplic~cibn que se realizb por la 

111af'1ana entt·e las 8100 y 12100 hrs. Se sometió cada nit1a 

individualmente, a las diferentes cxperiencia!i < en la. forma y 

secuencia que se especificó en los aneHos>. Esto tuvo una 

duración de media: hor·cl apt·oximadamenle por cada nil'1a. 



Posleriorniente se acudió d la ccetdemia de ballat de Mixcoac: .. 

Aqu1' se tuvo ur,o junt,;1 con 105 pddres do fc"lmilia. ~quienes se 

les expuso el objetivo de ld investigac1ón t se les pidió su 

colaboración. Se hizo la selección de los sujetos y mas 

adelaute se llevó a cabo la intervención. Como no se completó 

la muestra de 30 niNas se tuvo que r·ecurrir a otra ~cademia de 

ballet& Ballet del Valle, la cual 5e e9oc:ogió por tener· el 

mismo nivel socioeconbmico y t·egir·se por el mismo sistem"'1 de 

ensef1anza. <Royal Aca.demy> .Se seleccionaron las 14 ni nas que 

faltaban y se procedió a ejecutar· las mismas e><pet·iencias. Las 

nit1as de ambas academias de ballet fucrur1 L~valueid<:ts poi· lc.ts 

tardes entre lag 16100 y 19:00 hrs. 

Se procuro mantener constantes 1 as candi et ones del 1 ugar· en 

cuanto a tluminacif'Jn, venti lacibn y nivel de r·uido, asr como 

}d forma de oplicacibn del instrumento, es decit·, el 

investigador que lo aplicb fue el mismo en lodos lús caso::. y 

la secuencia de presentac:ibn de las diversas expe1·iencias rto 

vari b. 

BA.sicamente se procedió en la misma fonnct en que lo hici&r--:l 

Piaget, utilizando el 11 M~todo Clfnico". 

Respecto a este método, Piaget dice en su libt·o 11 El juicio 

y el re\zonamiento en el nifro" (1956)1 11 El mdtodo cltnic:o 

col\siste en conversar libremente con el eujeto; en lugé\r de 

limitarse a pt eguntas fijas y estandarizadas, y conserva todd~ 

lc:1s ventajas de una charl u .adaplc1.da el cada nirro y destinada a 

permitir le" ~sle f.:!l rnc!xlmo posible de toma de c:oncienc10 y de 



farmul~i:":iijn dt-""J sus pr·opias aiclitudes menlales".38 

En este sentido se parlib de una ser·1e dr;o indicdc1ones y 

pregunt~s inicial~s, pero bstas a ~u vez er·an flexibles, de 

la! 111c1.ner a• el 

c11estio11am.le11to que ~e le hacia, se le t?><plicaba er1 otra forma 

<siempre y cuando no se indujera la respuesta); e11 ocasiones 

se preguntaba mc'}s de uno ve:: hasta que el investigador 

estuviera seq11ra de co111prend1;:?r el tipo de respLtest .. '4. que duba 

la nitra. 

"Piaget mismo y qran cantidad dt: ~us colaborttdores rdt·dmente 

utiliZC\ran tnélodos de c:ontr-ol rigurosos en la aplicación de 

l~s tareds piageli~nas, tanto en ld selección de los sujetos-

'
1Es prob~ble que Piaget seleccione~ la mdyurra de los sujetos 

sblo sobr·e la bcHH:? de tu edad y fAr:il disponibilidad como 

~n la asig11cH:ión de los valor·cs de• ldS Vd1·iables ••••• 10 que 

f!dCI? pe11se\r qL1t? no fueron cantr·olados todo tipo de efectos, 

dicho de und manerd mds general, ld cansidcwable Vift·iación dtl 

u11 ~ujela a otra, h~ce pensar que lrls investigaciones d~ Pi~get 

son mas bien una set ie do estudias ''piloln'' b~jQ !~1 fw1 111~ de 

Una tiosible explicdción 

metocfolf1gica poi par l~ dí! la 

propor-cion,1U<.' pur' V1ntl C 1968): 

3A. Ci todo p11 G.'1 qo t1. 1984 pp IJ 

39. nu Cit. PP 7 

esta apat er1 le nr1yl i genci a 

escuela gi 11ebr·irJc;:i, 

''l3 defens~ del método 



hacho, ni por· pr·incipio, la posibilidad de controle!.~ un 

liempo. precisos y rigurosos. sólo que pensamos que los 

controle-::; deben de ,.,.enir en unu segunda. fase, en un estadio 

mas adeldnle de lri investigación y cre~mos, sobr·e lodo, que la 

metcdologta de los controles lod~vf d estA, en buena par·te, poi· 

definirse". 40 

Rigo 11. olanted que al rner10: ~Jll estudios df.o' li f.10 

compar~t1 vo, la necesidad del control es C•"'\Sl dbsolul,.i. Un~"' 

e:<pl icaci On acerca del deü~n·ol 1 o i ntel eL lur:tl 

cualquier enfoque teórico> que p1·et.entJ.::i set 

completa y que s~ der1,1e de un estudio empiric.:o 1·equie1·...,. de 

dispositivo de control que garantice la validez de los 

resultedos".41 

Para esta invesligacibn se c.onsider·b que ef1:.>cl1vc•n1Pnle en<-:; 

necesario llevar <;\ cnbo un conlr·ol desde l<" selecc1 tm d 1.:- los 

sujeto-:;, las condiclones de a.plicac1bn del i11c:;ln.111.cH1l.u y l • 

interpretacibn de los resull.i1cJos, can el fln de ll~!ga1· :t l:.er1,._.1 

mctyor confi¿-1n;-a t!n que lus inferc:nctas 'lU(.! se hi•-i{,:1 "'" con 

que las semej~n..:as o difere-nciMs 1111~ se 1..?11cont-.r·d.sen entre los 

l d pt t;-Se'flC: l d de 1 d 

independient ';!' <en t:>St.e 1_,--tso: I3i\l l f..>t). 

40. rit<lrJo er1 Rige tt. 783 pp 7 
4 1 • Op C i t pp 6 
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F3~§~l.1<:!9Q5 

Se pr·oc.ediO a hacer· LJ11a Vdl'irlt1t t? mf~l.n;Jr.1l6qic,,., nl mótodo 

clrnico de Piag~l. 

Se 21pl i r.:-1 on las ta1·eas piaqeti~nas en la fc.wm¿i 

~'Speci'ficada por· P1aget e Inheldet' en su libt·o sobt e 11 Lc."tS 

l1ti~gene5 mentdles'1 C1973) y se hi~a el anbliHis cualitativo de 

las r~spuestas de cad~ 11ina de acuer·do a los ct·itut·ios de 

Cdl1ficacloh detallados en el a11exo 5. Una voz deter·min~do el 

nivel o tipo de I111"'gen mental y el nivel cognoscitivo de las 

niHds se utilizb un3 prueba estadlstica. 

Pr:n- q11~ el uso de la estadi !!.tica" 

Al hacer· el an~lisis cualitativo de los t·e~-.ultados se 

encontraron algunas diferenciüs enlre los grupos~ entonces 

surgib el cuestionamiento de si estas diferencias eran 

signlficativas o no lo eran, es decir, si era una diferencia 

tal quP. pudiet~a deberse a la intervenciofl de una variable 

especifica y no a cLrestiones del azar·. 

Se escogió una: pt·ueba cstadfstic.a tJo Pi\t·amétric.a por· ser 

mas \ltil cuando los da.tos son inhet·ente9 a clasificaciones o 

categorras y na a puntajes numér·icos, como en este caso. 

La prueba 

independientes, ya 

fue 
2 

X dos muestras 

que se contaba con frecuencias de 

categor!'as discretas, y se desedba determinar· la significüción 

de las diferencias pard cad~ L1na de las tareas, entre dos 

grupos independientes. 



L~ tlipdtesis suponfa que los dos grupos de niftas <con 

Bdllf::>t/ sin Ballet> difertan con r·especlo a una ca.1·acterfst.tca 

<nivel de im~gen mental y/o periodo de desarrollo> y por lo 

lc:lnlo C1 la ft ecuencia relativa con que los miembros del grupo 

se e11c:ontrab"-n en tas distintas categorras. 
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4. RESUL TAO OS 

Los 1~esul todos obteni dt:J~ en L''.iL.... J nvustiq¿\ci 6n con 

rempecto a la lm~gen Ment~l f1u:ron lus :,iquientes: 

TABLA !. Porcentc:1;c dt~ f">~:ilo pata cada uno de los tipas de 
imaflen mental evaluados. 

!RE !RC IRT IAC IAT 

Dlb.Elec Dib.Elec. Dib. Elec 

Hf'!as con • * BALLET 100 90 53 70 86 96 57 35 

Ni Nas sin * f 
BALLET 100 70 50 70 63 90 29 39 

SDiferenc:ias significativas entre loi:; grl1pos al nivel de 
confianza de o.os 

!RE-Imagen Reproductorta Est~tica 
IRC-Imagen Reproductora Cinl:!-tica 
IRT-Imagen Reproductora de Transformacibn 
IAC-Im~gen Anticipadora Cin~tica 
IAT-Imagen Anticipt\dora De Trans-formacibn 
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Nil'ras sin BALLET Nirfas con BALLET 

Exito: 30 &ujclus ~1QQ~ 

Se observó que todas las nif'fas de ambos gt upos lograron 

reproducir objetos estc1.ticos, es deci ,. , reproduje1·on 

grJ.ficamente la var·illa en la misn1a posición despuCs de l.;.i 

consigna de imagine.'' una rutac:ión, ur1a ti·.;:islac1ón o pot· copia. 

Cabe hdce~ notar que en los dos grupos se presentó una 

TABLA I I. 

Nil'ras sin BALLET 

Pr·amedio de lc.1. vr'lrilla 
dibujada:1~~~1 ~~~ 

Con una Subestimación 
de: =.?11\ 

Ni f"las con (l,~LLET 

Promedio de la varilla 
dibuJada:1z~1é sm~ 

Con una Subcstimdción 
d~= ~1~~z~i 

Como puEde ob'3ervarse esta subesti maci6r1 E'fl 1 d longitud do 

la varilla es m~yor en el grupo de ni~as sin ballet, lo que 

significa en t~r-minos de Piaget que este gr·upo todavf,'\ 

pr-esenti-\ respuestct.s de ti µo preoperator 1 o µwr 4u~ pi'reci era. sc?r 

que centr·ar·or1 su atenciofl en 105 puntos l lmi tes evi tanda 

sobrepasar los punt_os finales dQ. la ,-~el~, a diferencia dPl 

otro gt·upo en que sus r·cspueslds pudieran ser· ma5 avanzadas ya 

que pusieron mayor dtencibn tanto en el punto inic1€1l, 

i nler·mec.J i o y f i nrll de l ~ n?cta, resultan do que 1""' longitud de 
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ést.¿;¡ se acet·cat·a mAs al tamano ot igin¿tl. 

Pdt"d ver si est~ diferencia erd significativa se aplicó 

razón y ~~ cricontr·O que f-'fect.ivaf11rmte la diferencia es 

significativa a.l nivel de confianz._, de 0.01. lo que pLtdiera 

indicar cierto r·etraso del prime1· g1·upo con respecto al 

segund'1. 
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TABLA IJ. Subestimación de la longitud 
Promedia de errores e11 por"centajes 

!RE IAT 
vcwi 11 él (20 cm> c.t co/1·ecta (26 cm) 

Nil\'as con BALLET 

Ni l"\'as sin BALLET 

( 17. 4br n1) 

-12.78 

( 15. 24cml 

* --24. 11 

< >Promedio del valor absoluto de la recta 

C:'0.37cm) 

* -22.2 

( 7.qlcm) 

* -31. 53 

* Difet·encias significa.tiYas entre lo~ gt·upos ol 11i,'el de 
con-fianza de O. 01. 

!RE-Imagen Reproducto,.a EstAtic:a 
IAT-Imagen Anticipadora de Tran•formacibn 
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N!Nas siro BALLET tHNas con BALLET 

E~tito: 21 sujetos =7.Q~ Exito1 27 sujetos =-~Q~ 

Fracasos 3 sujetas ;.:1Q~ 

Un mayor rn.\mero de riit'fas con DPllet lac,waron 1·ep1·oduct1· 

todos los movimientos percibidos inmediatamente después de la 

inmovilizaciofl del modelo. Los er-ror·es que con maym· 

fr-ecu~ncia se cometier-on en los dos lJrupos fueront en la 

rept·aducci ot\ simLtl tanea y en la simélricf.\. 

2 
Despu~s de apl i cat· se concluyó que, ¡~unque e)(isten 

difefencia.~ entre tos grupos, óstas r-10 son significativas. 



lHtfos con BALLET 

Dibujos logrados• Di bujes logrados: 
15 sujetos ::.~Q~ 16 sujelos ~~~.!.~~~ 

Fracasos15 sujetos =~Q~ Fracaso: 14 sujetos ==~é.!.9!?~ 

Oenlro de los dibujos consider¿\dos como correctos el 

36.66%, en cada uno de los g1·upos, 1 eµr esentaron gráficamente 

lc1 lr<:'lnsfor-m .. "ción de la va.r-illi• en una sola etdp.:t y no como 

una sucesiór1 de el 1 d5. 

En c:ua.nto al dibujo se encontt·ar-on 3 tipos de errores: 

Tipo l. Dibujaron trayectos inscritos en cuadrados, o sea, 

paralelos a las posicionc5 ext1·emas1 inicial y flr•~l. 

Tipo II. Curvas o trayectos cualesquier~, o que se confunden 

con la trayector·ia de la parte super·ior de la varilla 

(representada por una recta> 

Tipo I 11. Rectas obl 1 cuasl y pat·a) el as" descuidando el pun·ta 

fijo de oscilación e incluso con disminución de la longitud. 

NI rr~s sin BALLET Nlrras con BALLET 

Elecc!bn: 
Ex!to• 21 sujetos =ZQ?; E><ito1 21 6Ujelos ~:mi.\ 

Fracaso:. 9 sujetos ~;iQi.\ F1·acaso: 9 sujetog c}Q3 

Los errores delect~dos en la elección del dibujo fu~ron del 

tipo I~ <Posición irdcial/final> y del tipo 11. (Curvas o 
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trayectos que C:.P. con.funden con 1 d pdrlc- ~uµur i or tic.-" l ..t. 

varilla>. 

IM.uicamenle puede deci1·se que entre un gr·upo y att·o ria hubo 

diferencias con respecto a 1 ~ i nwgen reproductoril. de 

tr·a11sfot mación. Sus respuestas son muy semejantes. mejorando 

la elección de los dibujoP ya pt·esent.:tdos sobt·e.~ los dibujos 

hechos por las nilYas. 
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Ntrr .. s sin BALLET IH rras con BALLET 

Dibujos logrddosc Dibujos Logrados: 
19 sujetos =g~~~~~ 26 sujetos =ª2~~~~ 

Fr·acasor 4 sujetos =!.;!!-1~~ 

Un mayor n~mer·o de niNas con Ballet lograt·on 

anticipa.cioft gr·Jfica del cuadr·ado desplazado. 
2 

la 

Apl1cando X se observó que esta difer·encia es significativa al 

nivel de confianza de O.OS. 

Los error·es detectados fueron• seµa1·dción entre los 

cuadrados superior e infericrl sobrepasamiento de un lado del 

cuadrado, p[;!r-O con bloqut?o del otro ltmite; y yu><tdµosic.ión d1? 

los cuadrados <un sujelol. 

NiNas sin BALLET Nirr<>s con BALLET 

Elecciónt27 sujetos =.?Q~ Elección:29 sujetos ~2~~22~ 

Fracaso: 3 sujetos =!Q~ Fracaso1 l sujeto =~~~~~ 

Los errores en la elecctdn son las mismas que an el d1bujol 

sep.:-ración entre cuMdrados y sobrepasamiento de un 1 fmite del 

cuadrado con bloqueo del otro lfm1te. 

Las niNas con Ballet salieron ligeramente mejor- en este 

dpartado, sin embargo la diferencid no resulto set· 

sifr1ific:dtiva. 
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En cuanto a la anticipaciOn del movimiento se observo 

nuevamente que l<:l elec::c:ión del dlbujo es mejor que los dibc..cjo~ 

real i z adog. 
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tH rras sin BALLET Ni N,,s con Bt;LLET 

Dibujo~ logr·adosl Dibujos logrados: 
Ex i to: 9 <J.Ujetos =;?~.!.!.9'% Exitol 17 ~ujelos =§Z~!1 % 

Frdcasot21 sujetos =ZQ!JJ~~ 

Los errores que Lon mayor· fr·ecuenciñ se cometieron -fueron• 

-Rept·adujer·on sólo las posiciones inicial/final. 

·-Se iijar·on tlnicamentr! en la "acción" de eslirar· el arco, es 

decir, er1 los exlremos del alambre. 

-Un mcriot· ntlmero de sujetos que logr·¿u-011 red! izcw la 

representación gr~fic~. 

Puede notarse que el grupo de niNas con Ballet esl~ por 

arr·iba del otro grupo, en el sentido en que un nL\mer·o 111ayur du 

nif1as que asister1 a clases de ballet log1·at·or1 anticipar l<! 
2 

transformación del .:wco en t·ccla. Apl icundo X s~ CJbtuvo que 

esta diferencid es significativa al nivel de conf ianz~ de 

0.05 .. 

Nlrras sin BALLET IHNas con BALLET 

El~cc:i6n:9 sujetos ::::~2~1~¿ Exito: 10 sujulu:; :;::;¿~~Z1% 

Los tipos de errores en la elección fuerortl 

-No observaron el uplaslamiento de l~ curvatur~ o eliyieron el 

aplastanliento del arco de manera discontinua. 
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-No observaron la prolongación al erati1·cw el cwco e incluso 

llegó il h.:iber ur1d dismir111c.:ión en la prolongación. 

En ta elección de los dibujos no hay diferencias 

importante'3 entre un grupo y el otro. T~rnpoco es mejor la 

elección que las dibujas mi9mos. 

Se observó nuevrrn1enle und di5minución en ld longH.ud de la 

recta dibujada como resultado de anticipar el estir~miento del 

arco Clongitud original=26 cm) Ver· Tabla II. 

Mlt'ldS sin BALLET 

Pra111edi a de l onq i tud de l '-' 
t ecta1 !Z~21 t;ID 

Con una subestimación 
del =;!6~ 

N!Nas con BALLET 

Promedio de longitud de la 
r·ectaz ~~~z i;;.m 

Con una subestimación 
de =:<'.;?~ 

Puede verse que la disminución de la recta es mayot· en el 

grupo sin Ballet. Aplicando razón se encontró que la 

diferencia entre un grL1po y otro es significat1•1a al nivel de 

confianza de 0.01. Por lo tanto, podri~ decirse que hay un 

retraso en cuanto et sus respuestas con respecto a las ni 1'1as 

qtte asisten a clases de R~llet. 
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Con ,-especlo al nivel de pensamiento se utiliza.ron 

•Jnicamente dos l.:Jreasl la de conservación y l• de seriación, y 

se buscó si habfa relación entre? la imagen anticipadora y 

~st.as, encontr·Jndose lo siguier1te. 

TABLA 111.Porcenta.je de las variedades de dtlticipacidn de } d 
c.onservacidn de lfquidos y dl~ la seriación je 
de longitudes. 

Conservaciór Set~i aci On 

!A con s. l Agl obal !Adndl 1 t.. Ser 

* * • f 
Nil'1as con BALLET 60 56.66 93.33 53 •. 33 '96.66 

* * * ; 
Nll'1as sin BALLET 50 33~ 33 80 20 86.66 

·-
lDifeneci..1s ~1gn1ficatiVeJ'S entre los qrupos al nilt't:l de 
confianza de o.o~. 

IA- lrnagen Anli cipddOra. 
Cons- Canservacibn 
IA Global- Imagen Anticipadora Global 
IA Anallt- Imagen Anllcipado~a Analltlca 
Ser- Seri aci On 
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CONSERVACIDN 

NiCY .. s si" Bl\LLET IH nas con BALLET 

Exito• 15 sujetos 2~Q~ Exito: 10 sujetos =9Q3 

Fracaso: 12 sujetos ~~Q~ 

Las ni Nas que asisten a e 1 ases de Ballet l ogr·r.wor1 anti cipat· 

mas fr-ecuentemente el nivel correcto del ag\..\"' antes del 

del lfquido, esta diferencia 

significativa al nivel de confianz" del 0.05 después de 
2 

aplicar X • 

Piaget distingue 3 etapas er1 la for·mación de nociones de 

conservación de lfquidos. 

De acuerdo con esto de obtuvieron los siguientes 

resultados. 

IH1'1as sin BALLET IH nas con Bl\LLET 

Exito: 10 sujetos =~}~~% EKI tot 17 sujetos =;;ié,.99% 

ETAPA 2. B~~Q'=!.g'§~~§ !.!J!;.m:.mg.Q!.ª~ <Entre conset·vadoras y no 
conservadoras 

99 



La mdyorra de las nitras con , espuestao;:. de conservac_ibfl 

dieron drgumentos de Identidad simple o adít1·...-a 1 tales como• 

"Es la misma CcH1tiddd, por·que no le puga n1 le quitó n.~da" o 

1'Es la misma agud, de aquf la paso para acA''J Otros sujeto~ 

dieron ~rgumentos de Compensación <r-ever-si bí 1 i dad 

reciprocidad de las relacionesl:''Es la misma porque este vaso 

es mas delgada y este mas anct10''; Un solo SUJeto dio ~t-gumenlo 

de Reversibilidad por inversión:"Es la misrna, porque s1 la 

vaciamos ac¿ <vaso A> es la misn1a''. y ur1 sujeto que no dió 

11i11gu11a e~plica.c:ión. 

Como puedai observarse un mdyor- nllmero de ni Nds r:on 

Ballet preeentaron respuesta·:5 conservadoras. 

Las respueslds intermedias, o sea, vac:il.,.1ntes y que oscllcin 

entre juicios de conser-va.ción v no conse1·vaci ón, 5(' 

encontr-aron sólo en tr-es sujetos del gr upci dt.• 1df'ras Lon 

Ballet. 

U11 mgyo,- nt.lmet o de nil'fas sin Ballet dieron respuustas 110 

coriser'"'-"dor·ds. Esto fue por..iue sblo se cent1-.:u·o11 eri lds 

dime11siones de los va.sos, o en la percepción del nivel dP-1 

agua. E~l.;1s n1n'dS est.:u j;-:1q trbicad,,s, luddvld en ur1 nivel dA 

pensaud e11to pr e::oper alar i o puesto que aun no adql• l ere11 1 as 

nociones de conset"vación de c:anl.idad, lo que repr·esenta 11r1a 

di-fer-enc:ic1 signi-ficatlv.~ <O.O::iJ con re'::ipect.o al orupa do- nin'as 

que '1Siste d clasos de ballet. 
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Har-icndo una coi r·elac.i.bn entre ld loh-HJL!lt AnlicipcH.ior~ y ld 

conservacibn del llquido, la:. r1if1as quc.?d.:_.t lem L1lliccJddS de lu 

siguiente maneras 

Logt·arl anticipdr el nivel -
del liquido y dan t"es··-·· 
puestas conserv~dor-~s. 

Logran anticípc1t· el nivel -
del 11 qui do pet·o su~ t·cs
puest~s son tJo-conservddoras 

Logr·an anticipar el nivel -
del liquido y sus 1·espues
t~~ son intermedia$. 

No anticipan corr·ectdmente -
el nivel del liquido y -
SL1s respuestas son interme-
di as (entr-e conset·vddot· d'!:J y 

GRUPO 
srn BALLET 

6s::: 207. 

9s= 30% 

No i\llticipa.n corr·ectame11te - 4s= 3. 3/. 
el nivel del l iqu1do y sus 
respuestas son conservadoras. 

l~o crnttcipan correcta111c11te - 11~~ 36. 61. 
el nivel del li~uido y --
sus f"espuestas son Uo-conser
vadat·as. 

GRUF'O 
CON BALLET 

1 ls= 36.6"1. 

6s== 20% 

2s= 6.6% 

ts= :::;.33% 

6s= ZO'l. 

A partir· de estos resulta dos podr i a decir-se que parece 

haber Uno:'\ relacibn entt·e la imagen anticipadot-a y la 

i nterve11c i br1 de un pensBmi en to oper·ato1· i o ya que se obse1·va 

que li:i mayor·ia de la.:. niNas que logt·aron anticipar· el 11i....-el 

del liquido dieron r·espuestas conser·vrJdur·as (36.6/.) y por el 

contrdrio, l~ mayoria de la:s nit1as que no logrc.-won ~11ticipar· 

correctamente el nivel del l lquido die1·on r·espuestas t~o-

conserv.;..doras <36.6%). Sin embdrgo, Co\ pes~r- de qLt~ hubiera 

esta r·el ac i bn no se puede af í 1·mat· que 1 a imagen seu candi ción 
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neces~ri~ en el -tuncionamiento de lds oper<tcianes. E• dif'.lcil 

explic~r cbmo se da ~sta rel.::icibn; por 1 ... m lado!:>~ encontrdt-on 

Ydr ios C"'-SOS en los qt1e se di O lo anticipación cor1·ecta sin 

ccn,serva.ci bn, lo que podt Jú debf:H-S"~ ril aprendizaje cJe 

experiencias pasadas <im~gtm reproductora adquir·ida), por-

1 a:do hubo co;.os er1 que <5e di b 1 a respuestc3 de 

conservacitin pet·o se f1·ac:asb en lo ~H1tícipac:ibn del nivel del 

11quido 1 en este c;..aso µodrla dt;,•bt::.'1se, c.omu dije1c1 í-'ivq• . ..'l~ a 

que l~ operacibn supera a lel imagen~ 

SERIACiotl 

Uill'as sin BALLET 

Frc:v:aso: 

A>iticipación 
Global• 24 sujetos =ªQ~ 

Alltic:ipación 
Analflicac6 sujetos~~~ 

IH !'!as con BALLET 

Anticipi:ición 
Global: 28 sujetos ~2~~2]~ 

Anticipación 
Analftica•16 5Ujctos ~~~~~ 

Como er.;1; de esperarsf!', ld lmc:1gen anticipadora global 

precedoi a la im~ge11 antictpadot·a an.alftica. Esto es porque es 

en la primer"; St! evt'ca una fu1mu perr:eptual o confíguración ._,¡ 

coflstruir a través del dibujo en rwgr·o ld LCJl"I ecta ~erirlciOn 

de los tamdl'los. mieni..1 os que en l.a segunda ~demJ:s de tomtff e,or1 

cuer1ta el aumento pt 09resi vo del tdmarro, debe obset' v~w ~E· 1 el 

con .. e5pondencía er<C'cta dentre los colores y sus respectivo~ 

tamat1os. 
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lln mayor n~mero de niNa.s q¡_1c ... 1~iste11 .t D<illel loyrar-ori 

anticipar ana.lrticomer1le la set·iC\ción. Al eiplicdr se 

encentro' qUt2' esta difL'rencia es significat.iva al nivel de 

c:onf i a.nz a de o. 0!5. 

Una. noto inlet·esanle que quiet·o expone1· aqur es el hecho cJe 

que a pese.",- de que ldS indicaciones eran constr-uir la serie de 

menor a mayor·, en el gr-upo de nlnas sin Ballet se pn:tse11ló con 

fr-ecuencia (10 sujetos) quo lo realizar-an de mayar a 

menor. 

UiNas sin BALLET rH nas con BALLET 

E:<i toi 29 sujetos =~é.!-29~ 

Fr·acaso: 4 sujetos =-1;?.!.~~ 

A peSl\r"' de que la ,mayor fa de los sujetos par· a ilmbos grupos 

loqr<.!ron seriar correctamente, va.r-la el tipo de r-espucs.las que 

se dieron en cada uno: 

Tipo de respueslasi 

-Fracas.=won en la se1·iación 
efectiva proc~diendo por -
secciones de 3 o ~ elen1en-

Gr-upo 
Sin BALLET 

tos <Estadio 1.l 2 sujet.os=6.66% 

-Procedieromn por tanteo em
pft-ico pero no lograr·on la 
eriación efecli va e:<dCta. 2 s•Jjeto~.=..é,.66i: 

GrL•po 
Con BALLET 

2 

-Logrc.{c-on l~ ser·1c.\ción poi· 
tanteo <Esl~dio 2.) 14 sujelos=~6.66% 7 sujelos=23.33X 

10~ 



-Logan·on la seriació11 n1~-

diantl'! m~lodtt sistem~tico 
consider~do como operatorio 
<Estadio 3. > 12 sujetos=40% 22 sujetos~73.33% 

Se observa que mientras para el grupo de nit'Yas 5ln 

Bal lel la. m..t:yorra de las 1·espuestas se encuentren en un 

segundo cst~dia, es decir, logran la seriación por· t~nteo 1 en 

el grupo de niNas con actividdd e><tr-~JescolaT l<="t mayot fd de 12s 

respuestc1.5 siguen un método si stem~li ce, buscando el el emenlo 

mas pequl-::>f'ro enlr·e los restantes <A. B. C, ~?le.>, m~todo qi.;e es 

considerado como operatorio. 

Piaget en su libro& "Génesis de l..1s L'~lt uc...lur '-"'-S 11'.•-Jic ::'l.S 

elemenlales" hcice referencia a und in,.1estigd.ción qu~ 1 eali2ó 

con la finalidad de demostrar que ld anticipación g1·~ficd 

constitufa en un sentido un ejercicio de la set·iacióri en <:'\eta, 

y a partir de esta investigaciór1 establece 3 Estadios ~11 los 

cuales se relaciona l.;\ anticipación con lu seric:1c:íón. E11 este 

sentido, las nii'la.s quedar·fn ubicadas de la siguiente forrnai 

Ve.- Tiibla IV. 

Estadio l. 
t~o logran la anticipación 
ni 1.::t seriC1tció11 ef~clivd. 
Ambds llegan solamente a pa
rejas o tt·fos no coordina.-

Grupo 
Sin BALLET 

dos entre sf. 2 9Ujetos=6,66'l. 

Estadio ll. 
Comienzo de correspondencia 
entre la anticipación grA
f ica y el detalle a se~iar 
CtamaNo y color), aunque 
pueden cometer errores. La 
seriación efectiva ge11e1"al-
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mente es ex i toSi.-\ 1 pero sol o 
se consigue por tanteo. 

Estad! o II I. 
Anticipación cot·recta en 
detalle y seriación efec
tiva de n~turalez.:\ opE'ra.tor
r·ia. 

16 sujetos=53.33'l. 8 sujetos=26.66'l. 

12 sujetos=40'l. 22 sujetos~7.3. 33'l. 

Aqut podemos observar· que l<.1 mayorfcJ de las ttirras sin 

8dllet se ubican en el segundo estddio a diferencia del grupo 

de nif'ras con Dallet cuya mayor·ra se encuentra en 1,.1n ter·cm· 

t!Stadic 

Dife,encia significativa al niv~l de confianza de 0.05. 

Se observd que si~hay una relacio~ entre la anticipacio~ 

cmalitica y la set·taciofl efectivü. 

A partir de los fr1dices num~r·icos podemos infet·it· e11 esta 

investigación que el nivel de pensamiento de lüs nil"fas que 

asisler1 a clases de ballet es mas elevado que en el grupo sin 

actividades ex traescol ar· es. Lo arrter· i or· se deduce a pc:wti r del 

tipo de respuestas que dieron las nirras ante la conset·vaci6n y 

l& -aeriación. 

10ó 



TABLA IV. Por-centaje de respuestas par-a cadi1) uno de los 
estéidios 4ue planteó Piaget sobre la interrelación 
l!l1tre d.nticipd.Ción y ser iaci6n. 

ESTADIOS 

1 11 !II 

• * ' Ni Nas Con BALLET o 26.66 73.33 

* * * NI Mas Sin BALLET 6.66 53.33 40 

i Diferencias significativas al nivel de confianz~ de 0.05. 

107 



DISTRIBUCiot~ POR EDADES 

Finalmente, se pensb que posiblemente 1~ var·iable: eddd, 

podr la hc1be1· a{ectado los;, t esultados de la investigac.iOn ya 

que el r-~ngo de edad uti 1 izado ful;!o de 7 a 9 aNos y tal vez. no 

quedb dislt ibuido equitativamer1te en ambos gt·upos, pa1·a lo 

cual se hizo un anr.t.lisis de las 1·espuestas en lus tat·eas de 

conservaci~n y set iacibn, observbndose qu~: 

En el grupo sin Ditllet le, m<.-1yorla d~J las nif'fas tenian 7 

anos (~OiO y en el g1·upo con Dallet tcnlan 8 affos (73%). 

A simple vist¿.¡ pL1ede pensarse que t>stc us }.,_.. t élZbn put la. 

que el grupo con Bal 1 et sal i b me jet·, per·o si observamos la 

T"'bla '). lAe puede apreciar que para cada grupo por separado 

las t·espuestas entre 1~5 ninas de 7 y 8 anos no vat·lan casi 

nada y por t~nto se consider-a que no es la eddd la que 

dele1·minb que un gt upo dier·a respuestas mlls avanzada5 que t!l 

otro grupo. 
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TABLA V. Distr-ibucibn por edad de acuerdo al tipo d~ respue&ta 
q1_1t:! dier-on dole l~ conservacibn y la scr·i"-~ción. 

GRUPO SIN BALLET 
COllSERVAC I OI< 

EDAD Estadio 3 

710-7111 5 sujetos 

B;0-8; 11 4 sujetos 

9;0-9;6 1 sujeto 

Estadio 2 Estadio 1 

--------- 10 sujetos 

--------- 9 sujelos 

---- ----·- ---- 1 sujeto 

Estadio 3. - Respueslas Conser·vador·as 
Estadio 2.- Respuestas Intermedias 
Estadio t.- Respuestas No-Conset·vadoras 

SERIACION 

EDAD ESTADIO ,, ESTADIO 2 

710-7¡ 1 5 sujetos 9 ~ujetos 

B;O-B;ll 7 sujetos 6 sujetos 

9J0-9;6 1 sujeto 

Estadio 3.- Seriacibn Dper·ac1ondl 
Estadio 2.- Seriacibn por Tanteo 
Estadio 1.- Fracaso en la seriaclbn 

ESTADIO 1 

1 sujelos 

1 sujeto 
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TOTAL 

15 SLtjeto5 
CSO'l.l 

13 5ujetos 
<43.3%> 

2 sujetos 
<77.) 

TOTAL 

15 SUjt:too;: 
(5()/.) 

lJ sujeta"" 
<43. 31.> 

2 sujeto• 
(7%) 



GRUPO COtl BALLET 
COllSERVAC I DI~ 

EDAD Eslddi o 3 Estadio 2 Estadio 

710-7111 --------- 3 

810-811 l 13 sujetas :; EUjetos 6 

--------- 1 

Estadio 3.- Respuestas Conset·v~dor~s 
Est~dio 2. - Respuesta~ Intermedias 
Estadio 1.- Respuesla.s tk1 ·ConsC?1·vadm·as 

SERIAC!ON 

sujetos 

sujetos 

sujeto 

EDAD Esladi o 3 Estadio 2 Esladlo 1 

7¡0-7111 5 SLIJelo'::i 2 sujetos 

010-0111 16 sujetos 6 sujetos 

9;0-9;6 ~ujelo 

Esl.:td o 3.- Seri~cibn Opet·acional 
Esl~d o 2.- Seriacibn por Tanteo 
Estad o 1.- Fracaso en la Seriacibn 

11J 

7 

22 

TOTAL 

sujetos 
(23/.) 

sujetos 
(73):) 

sujeto 
(4):) 

TOTAL 

sujeto~ 

(23/.) 

22 sujeto< 
(73):) 

5l.\jeto 
(4):) 



EN RESUtlEtl: 

Podemos dccit que hubo mayor éxilo en las ta.reas de tipo 

c.i1u~tic.o que en aquel las ta1·eas de tt an!lfo1·maci6n, tanto 

reproductoras como anticipe-doras, p,,tr'"'d ómbos grupos. 

En cuanto a las di fet·encias de irnaqen mental entr·c un qt·upo 

y otro se encontró que lds nih~s que asister1 a clases de 

bñl let logran mas frecuentemente anticipar medii.\r1te t.d dibujo 

movimientos y tt·ansfor m<J.ci enes, en contraste cor1 l .,s otr·els 

nirtas, ~dcrfü'\S se nbset·vó ciu~ ld subestimar.ió11 d<.>1 lamaf'lo del 

objeto dibujado es mayor en d.quell3s nif'l'as que rio r c .. dL.:<>11 

~ctividades extr~escolares. 

Por otro lado, se obset·vó que las riinos qur.. ~~~ .... ister1 

clases de bdllet logrdn n1as frecuentemenla antlc.1pdr el fll~ol 

del líquido y la set·iación anal !tica, además de qi..11~ con 1T1dyor 

irecuencia dan ruspuestas conservodoras y su seriación es de 

tipo operatorio y no por tanteo como en el otro grupo, por lo 

que s.e determina que el nivel de pens.;1miento del grupo con 

~ctividad exl1·~e~ccl~r es más elevado que el del grupo sin 

actividades extrac~col~res. 
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5. DI SCLIS ION Y CONCLUS I ONE!O:' 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación 

se pLldo corroborar que 1 a imagen menta.! sigue un pr oct:so de 

desat·r al lo, de tal manera que al nivel pt·eopf.-'t dt.01 i o es 

estiltica, posteriormente se adquier·en las i m~genes 

reproductords de movimier1lo y de tran5formación y sólo a r1ivel 

de operaciones concretas los nirros consiguen anti et par 

111ovi111ienlos y tronsformaciones. 

Como er·a de ~spenlr·se, por· las edodcs de las nit'fus <7-9 

aNos) toda$ 1·ep1 odujet·o11 los obj~tos eslAticos, sir1 emLdr·go ~r1 

las t~reas reproductoras y anticipadoras no todas lograron el 

éxito. Es le depend1ó de su niYel de pensamiento. 

Otra cosa que se observó fue que a 1 a~ ni Nas se 1 es 

facilitaron n1as lds l.ctreas de tipo ci11~tico que las de 

transfor-m?.ción. Coma di jera Pi d:get, "Se produce una r·uptura 

i111portdnte enlrD !a imagen reproductora cin6tjca y l~ imager1 

reproductora da transformación porque, al pan~cer·, ~e requier·e 

de 1Jna comprensión de éstc.t y ser- en consecue11ci a capaz de 
42 

anticipdrld''. Ademds de que la imayir1dción de las ct~pas de 

lr"'nsfarm?.ciór1 e~ mucho mas simbólicct y r·equiere del sopot·te 

operatorio. 

Al finalizar el anJlisis de los resultados se pudo 

concluir que sl hay diferencias entr·e un grupo y otro. 

42.Pi•get J. e lnheldm· B. 1973 pp 113 

112 



Estas diferencias no resultaron ser significatvas en las 

pero en cuclnto ci 1 a cnt i e i pac i ón 

mediante el dibUJO sf lo fueron, lo cual coincide con las 

tareas ·~lil1~adas para determinar el nivel de pensamiento 

<cor1ser·vación y se~·1ac16n>. 

Un mayor ri0mer·o de ni~as del grupo actividdd 

ex.tra(:!'scolar cometieron errores. Por ejemµlo; frdC.ci.SC:tron ~n lA 

tared del~ 1·otac1ón de ld vci.r-illa a de la lt .;.t11sfor·mdc16n del 

e1rco en rect.:i debido a que solo se fijaron E..'rl los puntos de 

lleyad"° u irrici.,_:1les y no lomaror1 ~n cue?nltl lodo el movimiento 

o transformución coruo Liria 5ucesión de etapds. Ott·o r~·jemplo 

serta: er1 el desplazamiento del cuc:1:d1·ado y en la t ~pt oducc.ión 

etitática de la varilla, en los qu~ el pr·incipcil e1To1 fue 4u0 

las ninas tt·ataron de 110 sobrepasar los pur1los f ir1~les y cr1 

consec:uencia el cuadrado superior no rubcna Lino de s1..1s 

lfmites, y en el caso de las r·ectas el lümdho 5U t educe 

notablemente <subestimación>. 

Este tipo de respuestas son todav!~ del tipo preoperalo1·10. 

Las 11ociones son todavta de tipo 01·dina1 io en lugat· de 

mótt icu!:., l.:i .Jtcnción se- centre r:>n un '3ol n .=ti:;pr.>cto y Sf;:> basan 

en sus pr·opicts perccpc1unes. 

Poi· olt·a 1 acto, un mayot" rnlmero de ni Nas que asisten 

clases de ballet tuvieron éxito en las tateas evdluadafi y 

di eren r-espuestas oper'"'tori as• 1 a. perc:epc1 ón quedó subordi riet.da 

al pens~miento, sus respuestas ante el trasvasm de lfquidos 

fueron conservadoras y su seriac:i~n se rei:ilizó en forma 
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op~r~toria y y~ no por tar1teo como en el otro gr·upo; además su 

ve claro en sus respuestas que tornan en cuenta diferentes 

aspectos y su penuamienlo es ~-ev~r·sible generalizado. 

Ge pudo constatar que sr hay una re! ac 1 ón er1b·e imagen 

mental y pen'::)ami en to. En general, las ni Nas qLIH tienen 1 a, 

conser·v~ción de cantidad y logran la seriación operatoria, 

a11ticípcffon con·ect..tmente lo que iba u suceder o r.ómu ibdn a 

quedar los objetos, la que demuestra nuevamente que pard 

anticipcw se t equ1ere del soporte operc.tm-io. Sin c:n11.Jurgo a 

diferencia de lo que encontrara Pi.:\get en t;)tJS e::;tudios, en el 

sentido de que la anticipación gr4fica constituye ur1 ejer·cicio 

de la seriación efectiva y pm con si qui ente la i magcn 

anticipadora •. mtecede a la seriación en acto en esta 

i11vestigd.Ción se encontró que un muyot- r!llmero de nirtas 

lograron lct seridc1ón pero fracasat-an en la anticipación 

dnalrtica. Posiblemente una de las explicaciones a esto sea 

que hubo Ltnri incorrecta uliliz.ación de los calon.~s, E:!~ decir· 

qLte éstos no hayan sido facilmente diferenciados. Tal vez se 

di ficultd su disct·iminaci6n, pot' ejemplo: entre azul claro -

azul übscuro; rojo - anaranjadoJ cafl? - negro, etc. y esto 

i11terfirió actuando corno una variable extraria. 

Otro5 dalos que ped1eron observarse, independientemente de 

la ima.yen mental, fueran los sigui~t1les~ las nif'fa::. qUC? 

cstudi di 1 bdl l et ponen m(--\yor d.tenc.i ón a l o!:i detal 1 es, siguen 

majcr lciS .i11slrucciones, realizan con mayor cuiUetdo SLIS 

dibujo~ y tiene11 una mejor ubicación e~pacidl de éstos en la 
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tiujaa de popel, 110 enconlrltndose diferencias entre las dos 

dCade111ictss de ballet. 

Esto l1-c:1bajo pi-opone ~1 Dal 1 el Cl Jsi co con10 w1a hen~ami en la 

111edio11te la cual el nirro podr.i obtener un desarTollo inlegrDl, 

por 1 o tanto se pl .:\Otea que 1 a enset"ranza no debe cent1-cu-se 

tlnicamente e11 aspectos de tipo cient!f ico, como la escuela lo 

hace actual mente• si no que se le debe dd.r ~LI lugar a 

actividades creadoras y constt·uctivas como l~ danza, en lds 

que por su riqueza simbólica q•Je sE ettptcsa <l tr·avés del 

movimiento corporal, estarJn contribuyendo al cultjvo ele ld 

i111aginetciión y por consiguiente al dQ"-.-Jtt·ollo cog11o~c1ti·.10 del 

111No. Como se ha podido ver a txav~s de los estudios de P1uget 

e Inhelder, y bste mismo, 1.:1 in1 .... qon mental est~ tntimamt:ritl.:.' 

rcldcianada con el pensamiento, de hecho es un elemento lllj J 

pdra el funcionamiento de lds operac1<Jnes mentMles, un 

inslt umento auxi 1 i .ar mediante el cual se sirnbol i ..:~• 

contenido de las significaciones cognosciti'.1ct':;i, ya 

~-~ l 

que 

mediante la anticipación el i11dividuo es cap~z de formular~e 

hipótesis, hacer· deducci on~s • inventar· o cr edr cosas nuevqs y 

elaborar las teorías n1a~ abstraclas, imdgir1ando t·elacio11eY 

entre t1echos, causas y ~fectos. 

Recientemente se t1an incluido en l<01 e11:.:.et'ranZtf u:,sica 

algunas activiades o ejercicios motores, sensorio motores y 

percepli vo motor es. En e1 jat·dfo de rrirro~ c.onslJ tuyeri U11 

objeto primordial del programa cotidiano, pero conforme !Ut 

dVdllZet en los grados escolat·es, esto tiende a desaparec~r. 

1'5 



Mediante esla. investig.3ció11 se pn?tende:.• hilcer un llamado et 

loda9 aqu1:1l las personas dedicadas a la educación j r1f ¿ml i 1 y 

muy esp~ci<llmente a los mae5tros de primaria para qLle no 

descuiden un gspecto tan impor-tante pat el el desarr-ol lo del 

nifJo y a tr·avés de la pr~ctíc.a de actividades como el ballet 

clJsico, fo1·111Qmo5 fliNos mAis ct·ect1tivos. E5te es sblo un primer 

intento por concentt .. .,r informacibn en lar no a lci posibilidad 

de que se incluya el Ballet u otra actividad artistica que 

re~n~ la r·iqueza de su~ elementos dc11L1·0 del cu1·1·iculum 

escolar en la educac i On pr- i maria como una ma ter· i ~ m.'\s. 

Uuestro~ n1Nos necesitan du a.e ti vídades rec1·eati vas que a 

la vez ayuden a su mejor desarrollo intelectual, por lo que se 

espera sed tomdda en consideracibn esta pt-opuesta pedaqógic:a. 



b. Ll:Ml:TACl:ONES V SLJGERENC:IAS 

Una limitante par-a t-ealizar- e~le trab~jo fuo con 

respQcto la muestra. En un principio se hab!a propuesto 

llevar a cabo la pdrte expe~Lmentul en una escuela p~rticutar1 

Colegio WJllJr..uns. y en una acddemia dQ b~llet, ubicadas en la 

11tl'3hla zona <Col, r1ixcoa.cJ, pero hubo que modificar eslo debido 

a dos facto1 os: 

1.. El Colegio Wi 111 ams de Mi XCO<JC tí ene los gr·ados de 4" en 

ddclante, los niveleg, inferiore-a, preescol.?or :S" st!' 

encuentt·an ubicados; en la c:ol. San Je1·ónimo. Por lo tc.l.nto se 

obtuvo la autorización para hacer lol investlga.ciOn, p~ro ó\\ta 

se real izó en Sd.n Jer'6nlmo. 

2. E::n l¿j a.c:ademta de ballet de Nixcoac. no se pudo cornpletctr la 

tnltl!Str'<' de 30 nir'f¿i.9 ya que no reunla.n todos los n?qu1s1 tos 

{estar cursando <Segundo gratJo de prima.ria. y tener dos af"los 

como mt'nimo e11 la d.cadi:mi<)), De csla escuela: se tom.:non 16 

ninas y las otrdS 14 f~ltantes p~ra complet•r la muestra se 

to111aron de la academia Del Valle, la cual 9a ceco-gió por" tener 

t'l mismo si'9tema de cnscrianza y por per-t"""n::>cc1- e11 un mismo 

ni ·1e.-l sociaccc11lbm1c:o .. 

Se sugiere pd.r d otras tr1vestigiiciones ¿..mpli.:w la muc!llra y 

tomarla de dlfcrentc'5:i escuelas (mas de dos), con la finalidad 

de que los resultados que se obtetHJdn sean 111us confii:ibles y 

c:erCilOQS la real t dad. As l misma se t:.ug len~ comparar- la 

ejecucibn du lds oihas de 7 aNos con la~ d~ 9 u~cs y ~~tas con 
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las de 9 a.Nos. 

Con respecto a las experiencias piagetiands se sugiere 

tomar var1cts tareas par~ evaluar un mismo tipo de imagen 

mental y posteriormente cor·r·clacionat·las (estadfsticamente). 

De esta mdnera, los resultados podrJ.n generaliz.:u-5e y no ser-~n 

exclusivoa de l~s tareas ~plicddds. 

Con respecto al material utili2ado, el 0nico inconveniente 

q1,.1e se er1contr6 fue con r·especlo ¿¡ l or;. pPl i tos de madera 

utiliz~dos en la tarea de ser·iaci6n de longitudes. So piensa 

qt1e tus colores escogidos pudieron confundir al nírro y .:ictuar 

como varictble eHtraNa e interferir· en la aoticipación 

ana.lftir:a de la seriación. Pot- consiguiente se sugi f1re 

utilizar colores quo sean diferentes y contrastantes, y no 

utilizar un solo color· con dos tonos {clu1·0 - obscw-o>, como 

se hizo en este caso. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. 

!MAGEtl REPRODUCTORA E:STAT!CA 

Nater i al r 

Una varilla riegt·d y rfgida de 20 cm. de lorrgitud y 

1. 8 mm de c-speso,-, apoy~~da sobr~ uno hoja de papel 

en la mitdd izquierdo de ella, en po'=iición h1:::wi:=:ont.al 

Se> le mue~tra al nirro Ja varíJ la A y se le comunica que st:.

va a hacer girar!~ <mo5trando un~"' rotación efec.tivcl de 180 

hastd que llegL1e a la posicidn A". 

Se le pide entonces: 

J. Que dibuje la varilld A r8n sq Iong1lud t'>.<acta, liil como 

estar«~ en A' después df~ la t·otación de J80 

deja la varillci A en sLt posición inicial. 

pa1~ a 1 o que s~· 

2. Que dibuje la longitud de la varilla A, tal como estdr~ en 

A' cuando se d""splucc A µor un ":simple movimierilo 

traslación. quP. se cfeclud t~nrbt~n de mt.Anera rnatet·fal, a fin 

de que el sujeto pueda seguir vi~ndol~ m1entrd6 dibujd. 

3. Qua copie la varilla A en A' con lrJngitLtd 2xacta 1 dejando 

esta vez la vat·illa A en su Jugr1r, sin menc1onar ning1ln tipo 

de desplaZdmiento. 

En los tt·es casos se debe de dibujar· ld misma varilla A, en 

lo. posici•~n A' <despu~s de una 1·otdci6n, traslat:ión o 

ma11te1drl-ndose fnmovil. 
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ANEXO 2. 

IMAGEN REPRODUCTORA CINETICA Y DE TRANSFDRtlACION 

tlateri a1 r 
3 

2 cubos de 1 cm , !:íObre una tr·ayector i a de 75 cm. 

Al sujeto, que dispone de dos cubos semejantes al 

entrenador se 1 e sol 1e1 ta que reproduzca 1 os movi mi en tos de 

despla~amie11lo percibidos, inmediatamente despui!s de 1 a 

presentac:ipó11 del modelo. 

1.Entrenamiento.- El prim~r cubo piu-te del comienzo de la 

tray~ctoria y se une con el segundo, inmovil, en la mitad de 

éstd, conduciéndolo po~· contacto hasta su término. 

2. Lanzamiento.- Idem., pero el segu11do cubo part~ sólo 

despt t~s r.Jel, 1 mpacto. 

3. Cru~amiento.- Ambos n~·corren la t.rayecloria total pero en 

sentido inverso el L1r10 del otro. 

4. OesplazanzjPnt8 sirnulláf1eo.- El prim~t·o recorr·e l~ mitad de 

su tr~yectori~, mien~r·as el otro recorre la otrA mitad en el 

mismo sentido. 

S. Movimientos si~tricos,- Cada uno de los cubos par-te de una 

extremida.d hasta tocarse en el punto medio y volver a partir 

en senlido inverso. 
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Mat.,rl al• 

Una va.r i 11 a. Yet·tical rn~gt·d fijada en su base lo que 

le permite el pivoteo. 

Se le muestt·a ül nit'to con gesto rJpido, la manera en la 

que la varilld pasa de la posición vertical inicial a la 

posición horizontal final. 

Despuéfi de esto se le solicitdt 

1. Que dibuje las posiciones vertical y horizontal (exigiendo 

un punto fija, en caso de separación, entre las dos } fneas 

figuradas) .Luego se lP. solicita que dibuje la manera. en que la 

varilla 11 caerA" de una posición a otra. 

2. Se le solicita <quitando sus dibujos de la mesa> que elija 

el mejor entre los di bu jos presentados .. 

3. Se le solicita que imite con gealas, con la varilla, el 

movimiento efectiYo de ésta. 

4. Se hacen comentt'rios verbales. 
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Los dibujos presentados son los siguientes: 

1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 

~-

1 
l 
1 
1 
1 
l L ______ _ 
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1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
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ANEXO 3. 

IMAGEN ANTICIPADORA CINET!CA Y DE TRANSFORrtAC!ON 

Mater 1 dl: 

2 c~1 lunes cuadredo:=i de 5 cm. de l .c1do, superpue5tos y 

contiguos; y se observa primero si el nif'J'o e5 c~paz 

,. '""'"' ....... ,,., ... ~ •• '° .. ,. ·"· ..... B 
t. Se le solicita que C'nticipe, medi"nte \In dibujo, qué 

ocurrir.1 con l d figura cuando SE' htiya empujado el cu.-HJ1·cido de 

Ju parte superior, se i1.quierd~ derechd, miE>ntras el 

:::··e ....... « 
inmov1 J. La c.ortfigur-¿fc1ón Ql'P se Ob l i .. ~¡ H~ 

"'"" Una vez obtenido el dibujo del nif'J'o, -:-.e le solicita que 

elija la figura correct.:. entre los dibujos y~ redlizados que 

figurdn mas ad~lante. 

Al fin:'31 dLl 1olerTogcüoria se hac~ c:opirn· la figura 

correct~ <H), pard asegur~rse que ese dibujo es posible, 
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Los dibujos que se pt·esenl., . .ir1 so11 los siguienlcs1 

D 
D 

D 

F 

B 

E 

G 

1)0 

D 
D 

e 

¡¡ 



n~l~' ial: 

13 y 21 cm. t<:in:os de i.1n cf~·culo de 

26 cm. de circunferencia), en al~mbre fle1<ible. 

1. s~ lo solicita que dibLJj~ <con longitud exacta> las 1 ectas 

que resultew¿\n d0l est.Jt-i\1i•1entu d~· lo:. .,t·cos Cse muestre:t e11 un 

pL'"dazu di? ·~lio\mbre 1-t tran;.,fon11c=tción de ur1 <.trL•J Pn 1...1nü rect..-t) 

2 .. Oue seNdl~ con ln5 .J1;..,dos ínr1.ic~.:s la lungi.lL1d úe ebl.as 

t ectets, r.b!'!Pr .... etndo los <:"lr·cos con f:>•_;pondir.ontes~ 

3. Duri ~liJ.l 1·t•Ct.ds r!r~ longitud t:.•qu1vc1li;:~1tt:t ii la del arco 

l~·11lr-e pedñ:-••r. '1e. hi lcJ rt?cti l lf1t>-os. 

4. f!u.;..._1 dilittr"' 1M ... t'~t.é\pcts de lo:t lransformacidn que llev.;.i del 

<-'\reo d l~,., rt:.:r::la <mediante (:\1 menas u-~s cl~p.:t~, dos d~ l+':ts 

cual es deben 1-epr-esentar 1 os e:; lrE!mo~ y w10 a m~s llna 

9ltuación intermedia. 

5. Que Pl ij~ entre los dibujos~~ t·eali=ados el qu~ mejor 

repr est>nl~ la.s ~t.apas rie la transfonna.ci6n. 
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Los ·hl.Jujc·~ prP'!J.::!¡t_ado son los siq1.tientes1 

A B 

e 

D E 

1)2 



At<EXO 4. 

IrlAGEtl Y PENSAtll EtffO 

1. Ic~~yª~~ 9~ llg~!Q~ 

Material: 3 vdsos1 un vaso A, un vaso B (mas d~lgado y 111~s 

al to qLie Al 'I un vaso C (mas ancho y mas baJo que A> 

Un frasco de dQUd de color ,-ojo o ~zul. 

1. Se 1 e pide a.l ni rro que anti e i pe el nivel dc-1 aquil antes del 

trasvase del 1 fquido de L1t1 vaso a ott·n, ser'Ullando con el dedo 

hast~ donde cree que llegarA el nivel del ~gua (del vaso A dl 

va.so By del vaso A al vaso e>. 

2. Ur1a. vez realizado el tr¿,sv,;ise del lfquido se le pregunt~ al 

11it"fo si el 1 !quido que no ha sido trasvasado ten fa igual, 

mayor o menor cantidad de agua que cuando estaba en el primer 

vaso <A>, y po1·qu~. 
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ANEXO 5 

CRITERIOS DE CALIFICAC!ON 

Las calificaciones posibles son dos1 

<Al APRODADO.- si lc.ts respuestas de la nifld indic:.?111 que tiene 

capacidad paf'a formarse y utili:-ar le.' ima1)en mental de ese 

nivel. 

<R> REPROBADO.- si l~s respue&lilS da la 11iMa ir1dicdn que ese 

tipo de imagen est !:J E'n pr·oceso o aOn no lo ti erie. 

tse considerdrh como Aprobado un tipo de in1agen mental cuancJo 

•pruebe TODOS los r~activos que evalüan a ~ste (dibujo, 

el ecci bn>. 

IMAGEt~ REPRODUCTORA ESTATICA 

l. 1li1age11 r<cproduc:tora. de una varilla. 

(A) Cuando la nif'fa dibuje en los tres c..:asos ur1.::1 1 [nec.1 o biwra 

en posicibn horizontal. 

<R> Cuando la nina dibuje en una o rn~s casos la varilla en 

otra po51cibn diiet E~í1le c1 la hori:ontal (con una dJ.?svii'ción de 

45 grados por 1 o menos>. 

Sube~timaciOn.- Se mide la longitud <en cm.) de la varilla 

dibujada. 

IMAGE"tl REPRODUCTORA ClNETtCA 

1. De~plazamlento de cubos. 

CA) Cuando la niNa repr·oduzca 105 5 movimientos t1e los cubos 

sin error. 



<R> Cuando la nifta com~ta un error o m~s er1 algunos de los 

movimientos presentados. 

*Anota.t· en este caso en que mav1m1ento estuvo el er·r-or. 

trtAOEN REPRODUCTORA DE TRANSFORtlAC 1 DN 

1. Rotaci bn de una vur i 11 a 90 grados 

d.)Di bu ja: 

<A> Cuando di> la 1·espuesta cm-cec\:e: ~ 

Tambi l!on es v~lido dibuj<.lr una sola etapa. del movimit:>nlo: 

<R> Cualquier otra respuesta no contenidM en lcts anter-iores. 

b) ElecciOn: 

<A> Cuando elija el dibujo cot-recto <t~o. 3> 

<R> Cualquier otra eleccibn 

tAnotar el tipo de error. 

!MAGET• AT•TICIPADORA CWETICA 

1. Desliza1111enlo de cu~dr ... '\das 

a>Dibujoa 

w ...... B <AJ Cuando dibuje la r·espuesta 

r .. mbl!>n •• º''''º'~ 
entre lln cuadrado 

siempt e y cuando haya un punto de 

y el otro y el d~splazamie11to 

hacia el 1 .:~do c:ot recto lcu.;1dr ª~11) superior· hat: i ::t la i zqui cr·da) 



~in deformac::ibn de las figur·as. 

<R> Cualquic1- otra respuesta di fer·ente i\ l dS .1nterior-ea .. 

bl ElecciOn 

CAl Cuando el l ja el di bu jo correcto on 

(R) Cualquier otra eleccibn. 

•Anotar el lipa de e~ror. 

IMAGEll ANTICIPADORA DE TRANSFOflMACIOt~ 

1. Transfor-macibn de un a.reo en una t·e~ta. 

CA> Cu~ndo dto la rr?spuesld ccwrecla lvaria.cibn de la c:urva.tur(1 

del ~reo haslu quedar horizontalmente): 

#AquJ no se toma C?n cuenta la longitud e;{~Cta, sólo la 

varic'\cibn de la cut·valu1·ü., µero deben indic .• wse por lo menos 

tres etapas de la. transformacibn <inicial, inlermF-'dia y final) 

<R> CUiiondo d~ cLwlquier otr·a respuesta o indique sólo dos 

posi c:i ones {1 ni e: l al/final> 

blElecclOn 

<A> Cuando elija el dibuja co1·t·eclo CO) 

CRl Cualquier otra eleccibn 

*Subest.imacibn~- Medir· la longitud fen cm.) de las 4 ractas 

dlbuj~das y saca.r un promedio totcsl. 
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COllSERVAC !Oll 

d)!m~gen Anticipador·a 

CA> Cuando seNale el nivel co,·recto del dgua en los dos vasos: 

(en el vaso B. mbs arribci y en el vaso c. mbs abajo) 

(R> Si ~eNala incot·rectamente el nivel del agua antes de s~r 

trasvasada en uno o los dos vasos. 

b>Conservación 

<Al Cuando la nina rcspor1da que al lra5vasat· el liquido en los 

dos vasos se tiene la misma cantidad de agt1d. 

*Anot~u- lv 8~plicacibn que d~ al t·cspecto. 

<R> Cuando indique que la cantidad h¿\ variado despll~S de se1· 

trí'SV~sado. 

SERIACION 

t.Anticipacibn de la seriacibn de longitudes. 

a> Imagen anticipadora glob~l. 

<A> Cuando t·eal ice el dibujo co1Tecto, con aumc-nto progr·eslvo 

del tamatto: 

CR> Cualquier otr·a respuesta. 

b)lmagen Anticipadora Analltica. 

{Al Adembs de cumplir can el primet- requisito <~umento 

progresi ve del ta.marta>, 1 a secuHnci a de col ot·es de menm· a 

mayor debe ser corr ecl~~, sin un solo error. 

CR} Cuando no hay Allm8t1lo prog1·es1 vo y/o comete uno o m.t.s 
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errores en la s~cuencia de los colores. 

e) Se~· i tt'- i ón. 

CA) Si coloca lo~ 10 palitos en ~l orden correcto, sin 

errores. 

<R> Cl!t'lndo comete uno o m:.ts err 01·es .. 

tEspecificar el tipo d~ respuesta. es dec1r, si 1~ serlacibn 

é:'.!S al ~:zar, por tar-1teo o de tipa operacional. 
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