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La importancia que tienen las actividades lúdicas en el - 
niño, es análoga a la que posee la actividad y el trabajo
en el adulto. El jueoo representa en el niño un instrumen
to que le ayudará a conocer el mundo circundante, un me -«Z
dio que le permitirá ejercitar sus capacidades y una acti
vidad que lo iniciará en el complejo universo de las relá
ciones interpersonales. A través de él, el niño experimeñ

taró las diversas actitudes de los demás, sentirá el re-- 

chau o la aceotacidn, la i,idiferencia o la aprobación, - 
la soledad o el cooperativismo, la hostilidad o el afecto. 
Se verá expuesto a diferentes, y en muchos casos, opuestas

influencias y maneras de pensar; se encontrará con seme- 

jantes que tengan diferentes costumbres y que provengan - 
de ha ares cuya educación sea muy distinta a la que a él - 
le fué impartida en su familia. El juego es la cristaliza
cidn de toda une. gama de potencialidades genéticas; es -= 

ounto de lleoada en la obtención je la maduréz, pero a la
vez es punto de partida para obtener, gracias a ella, nue
vas, más delicadas y más finas estructuraciones. 

La vida del niño es orácticamente el juego, y manifiesta - 
a través de esta actividad sus posibilidades físicas, de- 

sarrolla sus potencialidades cognoscitivas y proyecta --- 
sus capacidades emocionales. 

En el niño preescolar, el juego es quiza, su único campo - 
de libertad. En él, impone sus propias reglas, mide sus - 

posibilidades, ejercita sus aptitudes crecientes, pone a- 

prueba sus facultades de desarrollo, se arriesga a nuevas

experiencias y a nuevas aventuras, y a travésde su éxito - 
u de su fracaso progresa cada vez mis en su maduración. 

A medida que él niño crece, su sistema nervioso, que se - 

ha hecho más- corplejo, exige y permite para su meduracAN
actividades lddicas cada vez más elaboradas y sutiles. La

maduracidn en el oreescolar se desarrolla orimordialmente
a nivel sensoperceptivo, por lo que el niño orienta sus - 
actividades hacia el dominio de todos los sentidos, cul -- 

minando con el absoluto control de todo su organismo, --- 

con el pleno dominio de su capacidad visomotora y con el - 
conocimiento claro y preciso de su esquema corporal; de - 
sus dimensiones, de su fuerza, en fin de sus capacidades. 
Como el pequeño cachorro, el niño. se ejercita a través de
su acitividad motora y de sus recursos sensoriales, en con

trolar de panera cada vez más adecuada, situaciones que - 

en un principio restaban todas sus posibilidades, hasta - 

perfeccionarlas y adornarlas inclusive, de mdltiples mati
ces. 



A medida que avanza, el niño tiene la tendencia de buscar, 
a otros niños, haciéndose sus relaciones interpersonales- 
cada dfa más complejas y mejor estructuradas, siendo el - 
juego, la actividad por excelencia y la que definitivamen
te le enseñará a convivir con los que en el futuro serín= 
sus verdaderos contemporáneos, aprendiendo a colaborar, - 

respetando las reglas y normas del grupo, y por primera - 
vez, el hacer moderados aplazamientos de sus más elemen- 
tales urgencias. 

Considerando las actividades lúdicas como un medio india
pensable para la maduración biológica, psicológica y so- 
cial del niño, hemos intentado en este trabajo bibliográ- 
fico resaltar la importancia que dnuestro juicio merece -- 
dentro del proceso de socialización, tratando de hacer -- 

hincapié de sus alcances y de su influencia en tal proce- 
so, lo cual juzgamos de definitiva relevancia. 

Ahora bien, el hecha de haber elegido la etapa preescolar- I,/ 
para ubicar nuestra labor, obedece a la razdn de ser pre- 
cisamente esta época, donde en mayor medida, a nuestro -- 

juicio, se establecen las Formas y maneras de relación, - 
que prevalecerán en la futura vida adulta del niño, con - 

el mundo externo. 

En cuanto a' la forma dada a este trabajo, lo hemos dividi
do en seis capftuloso cada uno de los cuales contiene di= 
farentes aspectos sobre el tema, y cuya presencia la he- 
mos considerado imprescindible para una completa compran- 
sidn sobre dicho tema. 

En el Capitulo I, abordamos la panorámica actual de la -- 
psicologfa del desarrollo, dando nuestra postura muy par- 
ticular, acerca de como vamos a considerarla en este tra- 
bajo. En la segunda parte de este capitulo revisamos la - 
evolucidn de esta disciplina a través de la historia, des

de la antiguedad hasta la época contemporánea. 

En el Capitulo II, estudiamos algunas de las escuelas psi
colágicas mñs importantes que nos hablan del desarrollo = 
del hombre, siendo nuestra meta, darle el trabajo una só- 
lida fundementacidn tedrica, y por otro lado, buscando un

enfoque amplio y general, y no sectario y restringido. 

El estudia del niño preescolar nos ocupe en el Capftulo - 
III, ya que en la presente investigación bibliagfafica, - 
centramos nuestra estudio en una etapa de la niñez, por - 

lo que resulta de sobra necesario, conocer las carecterfs
tícas y los matices del niño en esa época. No obstante, = 

seria imposible comprender la conducta del preescolar si- 



antes ^^ estamos ` amiliarizados con las actitudes del in- - 
fante, ya que el desarrollo del hombre es un croceso con- - 
tinuo, ininterruneido, por lo que hemos destinado la ori- - 
mera parte, a su estudio. 

El estudio del proceso de socialización, corlo algo que ro - 

sulta de la interacción de nviltiples factures, nos resul- _ 

ta básico casa una adecuada comprensión del papel del jus - 
go dentro de dicha proceso, ya que después du codo, el -- - 

juego no es más que uno de esos importantes factores; al - 

desarrollo social nos ocupa el Capítulo ! U. 

En el Capitulo U veremos la teoría dei juego bajo la luz - 
de las más importantes concepciones o escuelas osicoldgi- - 
cas; su oapel, su importancia y su influencia en cada una - 
de las escuelas, cara poder asl, darnos cuenta a través - - 
de los diferentes enfoques, el lugar y la relevancia que - 
tiene la actividad lúdica en el ser humano. 

Por último en el VI Capitulo, describiremos la función so - 
cial del juego en el niño preescolar; como aparece, como- - 

evoluciona y c.. „ o ca Agur,,; ,.,apera la - 
del niío con el mundo exterior. 

para ncsotros, representa una gran inquietud, el conocimien- 

to del desarrollo del ser humano en todas sus facetas y en - 
cada uno de sus momentos existenciales, no solo por la - -- 

egoista motivaci3n de acumular conocimientos y aprendiza- - 
jes, y de ser mejores, sino tamt;ién por el enuino deseo de

poder servir a una Universidad que nos abri5 sus puertas y - 
nos formd, a un pueblo oprimido qua nos compromete profunda

mente y el cual nos debemos en forma absoluta, y a un mundo
cuyas guerras, diferencias e injusticias, nos demanda a to- 
dos y a cada uno de nosotros, minúsculas partes de un gran - 
universo, la obtenci3n de soluciones, la búsqueda del ho m- 
bre y el encuentro con éste. 

ivo pretendemos que esta investigacidn, satisfaga siquiera, - 

alguna pequeña parte de nuestros más caros anhelos, sin em- 

bargo ha tenido como ` inalidad ser un instrumento útil para
el conocimiento del tema. Neo poseo la suficiente- cacacidad- 
en este momento para juzgarlo, pero si de alguna manera --- 
nuestra labor ha cumplido con nuestro cometido me sentiré - 
profundair•ente satisfecho. 



CAPITULO I.- ANTECEDENTES

I.- LA PSICOLOGIA DEL DESARROLLO. 

Para poder abordar un teme tan importante y apasio- 
nante como es el de la Psicología del Desarrollo, resul- 

ta ineludible tomar como punto de partida la Biología, - 
debido a la íntima conexión con la coordinación de los - 
procesos vitales en el seno de las estructuras dotades - 
de vida] como señala Harris, " con la palabra Desarrolls- 
quiere exprPSarse el movi.ci_ ento durante un periódo de
tiempo más o menos prolongado hacia una complejidad en - 
la organización de un organismo vivo" ( Me Neil 1967 ). 

Para llegar a comprender las difíciles etapas de -- 
evoluci3n debemos tener presente el interminable lapso - 
de nillones de años necesarios, para la metamorfosis de - 
las diversas especies antes de llegar a una forma orgdni
ea más complejas El Nombre. Subsisten todavía ciertas es
pecies antiguas sin que hayan experimentado apenas varié
ci6n alguna en su estructura básica. Otras, entre ellas= 
la especie humana, se han puesto " en vanguardia" en un - 

movimiento hacia el desarrollo de un sistema nervioso. 

En la historia inFinita de la vida, el sistema ner- 

vioso representa el patrimonio más grande que el hombre - 
haya recibido del pasado ancestral, y la culminación de~ 
incontables modificaciones evolutivas. A través de una - 

serie continua de adaptaciones el ambiente y el ineremen
to de las exigencias funcionales, los organismos desarró
llaron sistemas nerviosos más eficientes, capaces de in- 

terpreter y de responder a une diversidad de sensacio- 
nes. El hombre, poseedor de la capacidad de raciocinio - 
ha desarrollado el mecanismo neural más perfecto de te— 
dos los seres vivientes. Consiste de un sistema nervioso
central, el encéfalo y la médula espinali un sistema ner
vioso periférico, que comprende los nervios craneales y- 
espinales, y el sistema aut6nomo o involuntario. Es muy- 
imnortante señalar que este sistema pare llegar a noso - 
tros, tuvo que pasar por una serie de modificaciones ce- 
da vez más complejas, impuestas sobre los sistemas ner- 
viosos más simples de nuestros remotos antepasados. Es - 
de hacer notar, que durante el desarrollo embrionario, - 
el sistema nervioso humano repite muchas etapas ancestra
les ( Strona y Elwyn 1967 ). — 

La Psicología como todas las ciencias, ha sufrido - 
sigue sufriendo constantes e importantes cambios, y la
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Geicologfa del desarrollo como una rama de tal disciplina
no se ha salvado, ldgicamentelde sustanciales transforma- 
ciones, lo que ', a orovocado que tengamos un concepto com- 
pletamente diferente de lo que es actualmente la Psicolo- 
gía Infantil. Anteriormente mencionan Kagan, Rlussen y - Conger ( 1972 ) La csicologfa del niño consistía en inves
tigar y describir los Pasos sucesivos detalladamente, me= 
diente los cuales, el niño a.dquirfa tipos linitados de -- 
conducta, observándose nue los datos obtenidos por este
conducto, excepcionalmente se relacionaban con principios
Psicoldgicos amplios, o con teorías generales de la con- 
ducta humana. Las principales direcciones de la investi- 
gacidn han cambiado radicalmente a raíz de la Segunda - - 
Guerra mundial, esf como al alcance y la definicidn de la
Psicología del Desarrollo, formándose nuevos problemas -- 
tedricos y sustanciales. Los cambios han llegado también - 
a niveles teóricos y algunos enfoques, que hasta entonces
Poseían gran valor y reconocimiento, han perdido gran par
te de su atractivo, y ya no parecen válidas o útiles. En= 

cuanto e la metodologfa y a la argumentación, las trans- 
formaciones son evidentes, descartándose algunas técnicas
y otras perfeccionándose. Descubrimientos recientes, con - 

conclusiones fundadas en investigaciones mejores y más -- 
sietemátícas, han sustitufdo a muchos hechos antiguos. 

Para estas autores le Psicología del Desarrollo tie- 
ne como fines' primardiales, la descripción, la explica- - 

cídn y la orediccidn de la conducta humanas y de manera - 
más especial el crecimiento y el desarrollo del hombre. - 
La Psicologfa del Desarrollo no es, afirmen, un campo ais
lado e independiente, ya que existen principios generales
que atañen a todas las ramas de la Psicología como pueden
ser los de aprendizaje, motivación y de la conducta so- - 
cial. El estudio de esta rama particular de la Psicolo- - 
gfa, continden, se justifica por sf mismo, ya que dicho - 
campo ha hecho y hace importantes aportaciones a la disci
Plina total de la cual Para estimular la generalidad de = 
los principios psicoldgicost se estudia el niño no sello - 
pero comprenderlo, sino también porque el desarrollo a -- 
edad temprana afecta la conducta ulterior. El valor teó- 
rico de esta rama en su estu,4io, es innegable ya que su - 
investigacidn sistemática puede tener, y de hecho las - 
tiene, aplicaciones prácticas, ya que los estándares o -- 
normas de desarrollo derivados de este investigación san- 
a menudo parámetros muy útiles para diagnosticar proble- 
mas individuales. 

Esta definicidn se ve a o odaP Y por la emitida por - 
Siner y Singer ( 1974 ) quienes consideran, que la psico

logia del Desarrollo representa un método para comorender
a los niños a través de la descripción y le exolicacidn - 
de las cambios psicológicos que experimentan los mismos - 
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en el transcurso del tiempo. Dichos cambios producen, al

Daso que desarrollan y conservan, aspectos de formas ante
riores de conducta, nuevos tipos de comportamiento que d1
fiaren en forma importante de aquellos. El Carácter de es
tas transformaciones, afirman, es cuantitativo y cualita= 
tivo; el primero es un cambio en la cantidad de frecuen- 
cias, y el segundo en el tipo o la clase de conducta que - 
tiene lugar. Todos los cambios dei desarrollo aparecen - 
como producto de la acción de diversos procesos como los - 
de ercibir, o pensar. Estos orocesos son equivalentes - 
de una función Psicológica, de las formas, los métodos o» 
modos por cuya virtud diversas conductas se presentan, se

establece, y cambian.- 

El

ambian.- 

El curso y el carácter del desarrollo, asá como la - 
anerición de los cambios deoendientes de la acción de di- 
versos procesos psicológicos, dependen, en parte de facto

res genéticos y ciertamente, concluyen del carácter de ex
periencias reiteradas, esto es, de las numerosas constan= 

tes interacciones con estímulos sociales y no sociales -- 
que el niño encuentra en el medio. la tarea de los estu- 
diosos en este campo constituye, el aclarar procesos y -- 
describir como influyen sobre el desarrollo, y producen
los cambios psicológicos que intervienen en el paso de -- 
niño a adulto. Estos cambios, advierten, son a menudo gra

duales y rara vez resulta fácil señalar el momento preci= 
so en que dichos cambios tienen lugar, o como dicen - - - 

Church y Stone ( 1970 ) " E1 estudio del comportamiento -- 
y desarrollo humanos no es una mera búsqueda de datos, -- 
implica el descubrimiento de una estructura en les hechos
de principios generales que nos permitan comprender como - 
llenamos a ser lo que somos , y como guiar razoneblemente - 
el desarrollo infantil% 

Bijou y Saer ( 1969 ) señalan en su libro, que para - 
que la ^ sicología del Desarrollo deba ser considerada ec- 
mo tal, debe estar especializada en el° estudio del curso - 
de las interacciones entre la conducta y los eventos am
bientales, está interesada, en otras palabras, en las va- 
riables históricas que influyen en la conducta, es decir, 

en el efecto de las interacciones pasadas sobo las inter
acciones presentes; y añaden, que para poder estudiar al -- 

niño desde un punto de vista científico, el estudioso de- 

be analizar en primer lugar el niño en desarrollo, en se- 
gundo, los eventos en los medios de desarrollo y en terco
ro, la acción reciproca entre el niño y al medio; no obs= 

tante advierten que las respuestas conductuales del niño - 
no sólo emanan del medio externo, sino de la propia con- 
ducta, y de la estructura y funcionamiento biológico. 

La capacidad del niño en desplegar respuestas en nu- 
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mero tico, está determinado por su status en el reino - 
animal, por su etapa de maduración tiolóoica v cor su his
toria de interacción con su ambiente particular desde la- 
fertilización, Desde su punto de vista consideran que la
conducta del niño en desarrollo está formada por dos cla- 
ses de — cuestas, las respuestas respondientes y las res
puestas srantes. Las primeras son aquellas que orinci= 
palmente ion controladas, fortalecidas o debilitadas por - 
los estímulos que la preceden; y las segundas son contro- 
ladas básicamente por los estímulos que las siguen - - -- 

Skinner 1974

Hasta aqui y en base a los autores que hemos mencio- 
nada, oodemos estar de acuerdo, en que la Psicolonfa del -- 
desarrollo es una rama de la PsiFalogfa que se dedica a - 
describir, explicar y predecir la conducta humana, y de - 
manera esencial el crecimiento y el desarrollo, a estudiar

las interacciones del individuo con su medio, partiendo - 

del hecho de que el hombre pertenece a una escala animal - 
específica, que posee determinada estructura biológica, - 
que en el momento de nacer tiene características propias - 

que lo hacen diferente y único, aún con sus semejantes de
especie, y que como disciplina científica que es, debe es

ter preocupada por descubrir principios osico16gicos uní- 
versalesi sin embargo existen serias discusiones acerca - 
de que si se le debe llamar Psicologfa del Desarrollo, o- 

Psicolcefa Infantil o Psicología del niño. Bijou Raer - - 
1969 ) señalan que por " desarrollo osicalógico debemos - 

entender los cambios progresivos de la forma en la que la
conducta de un organismo obra reóiprocamente con el embien
te", Singer ( 1974 ) nos dice, que la Psicologfa. del niño= 
es uno de los métodos con que se cuenta, para comprender - 

al niño, ya que trata de describir lo que hacen, piensan - 

o sienten en diversas edades, y que ha sido el més popular
hasta hace poco, en contraste con el método del " desarro- 
llo del niño" que se orienta más en sentido explicativo y
conceptual. 

La descripción, aducen, oastaré para construir catego

ries reoresentativas de diversas conductas en la infancie

y tabular la frecuencia con que niños de diversas edades - 
las adoptan; no obstante para comprender al niño psicoló- 

gicamente, no basta sólo descritirio, sino que es necesa- 

rio saber, aaf mismo, c6mo y porqué llegó a ser como es - 
y entender como ha cambiado. El estudiar a los niños por
media de una sólida comprersAn teórica del amplia margen
de procesos del desarrollo humano que producen cambios, - 
constituye el objeto de la Psicoloofa del desarrolla. Di- 

cho estudio implica además las ventajas de identificar -- 
fer.6menos en el momento de su inicio, de observar sus cam

bias v transformaciones y del investigar. y seguir la ara- 
rici6n de los Procesos psicológicos dando cuenta de los
mismos. 
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Reese y Liositt ( 1974 ; mencionan que la Psicología
infantil exoerimentel es una rama de la csicoloofa dedica- 
da al desarrollo y a la conducta del niño. Señalan, que el

término desarrollo, connota a menudo la nocidn de un sis- 
tema que posee una estructura definida y serie determinada
de capacidades preexistentes; también contiene la nocidn - 
de una secuencia de cambios en el sistema, que no adlo cau

san nuevos increnentos relativamente permanentes en su es- 
tructura, sino a su vez, en sus ^ ardías de funcionamiento, - 
no obstante, concluyen, dichas connotaciones no sdlo son - 
innecesarias sino tamL,ien indeseables. El término desarro- 
llo implica dicho con exactitudidos tipos de cambios Cre - 
cimiento y evolución. Estos términos no técnicos correspon
den, afirman, a dos tinos de desarrollo conductual, identT

Picados técnicamente cama ontogénesis y filogénesis. El - 

primero se refiere al desarrollo de la conducta dentro de - 
un organismo individuals el segundo es el desarrollo evolu
tivo de las capacidades conductuales de una especie. Cabe- 

señalar que estos términos fueron tomados de la Biologfa,- 
pero no se refieren a los procesos bésicos a fuentes que - 
las causan, sino al desarrollo conductual y a los cambios- 
conductuales ya que la conducta - es tema de la Psicologfa.- 

Todo esto nos lleva a una definición de lo que es la- 
Psicologfa del Desarrollo para estos autores, y nos dicen - 
que es, el estudio de la ontogenésis conductual, o sea, el- 

estudio de los seres humanos, a los cambios conductuales - 
asociados con la edad. 

Este estudio ontogenético de la conducta durante la - 
infancia es parte de la Psicología del Desarrollo y se le - 
conoce con el nombre de Psicología Infantil o Desarrollo
Infantil. La primera se avoca al estudio de la conducta
infantil, y la segunda es el estudio de la ontogenéais con
ductual durante la infancia. Esta diferenciación, afirman- 

Ressee y Lipsitt, resulta trivial y a menudo provoca mal - 
entendidos, ya que después de todo el estudio que comprue- 
be una relación entre conducta y edad contribuye a aumen- 
tar los conocimientos sobre el desarrollo, por lo que re- 
sulta inútil este tipo de divisiones. 

Por todo lo anteriormente mencionado, podemos conclu- 

ir que aquella rama de la psicologfa que tenga como objeti
vos la descripcidn, la explicación y la predicción de la - 
conducta humana, que esté orientada a la aplicación y la - 
oredicción de la conducta humana, que esté orientada el es

tudio del desarrollo de la conducta dentro de un organismó
individual, y al desarrollo evolutivo de las capacidades - 
conductuales, que tome en cuenta conducta y edad, indivi- 
duo v ambiente en sus investigaciones, que se preocupe Por

emitir leyes y orincipios Generales que nos permitan cae-- 
orender como llegamos a ser lo que somos, nos estaremos -- 

refirie- do a la Psicoloofe del Desarrollo. 
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Esta definicidn está a todas luces inte.-,rada por las -- 
diferentes conceptualizaciones de los autores que pernos --- 
mencionado, abarcándolas totalmente, y otedecé, a dos ra- -- 
zones fundamentales. La primera, es qua el presente traba- 

jo tiene como finalidad dar una visión no sectooria y ten=- 
denciosa sino oanor4mica1 amplia y general. del nrolema, -- 
la segunda, que resulta cr4ctica y evita confusiones, 
o como dicen Linsitt y Reesse ( 1974 ), el hacer diferen--- 

cias en cuanto a lo que es el desarrollo infantil psicolo-- 
ofe Infantil o Csicolonfa del Qasorrollo, resulta trivial -- 

v provocarla malos entendidos; además, algunos autores ca-- 

brian dentro de determinada clasificación, debido a sus con

ceptualizaciones y otros estarían en otra, completamente -- 

diferente, entorpeciendo su estudio, el lenguaje científi- 
co se amolfa, el parecer, con poca utilidad, y todas las -- 
investigaciones y estudios en este campo toman siempre en -- 
cuente la relación conducta -edad siendo éste, un punto de - 

unión lo suficientemente importante como para dejar de to- 
marlo en consideracidn. 



2.- RESENA aISTORICA SOrRE EL DESARROLLO INFANTIL. 

Para la mayoría de los estudiosos del desarrollo, - 

los acontecimientos de la primera infancia, tienen - - 

gran importancia, ya qje influyen en forma definitiva - 
en la conducta ulterior. El progreso de la psicología
Infantil contempor4nea, afirman mussen, Conger y Kagen

1972 ) ha sido enorme, debido al gran interés que la
cultura occidental ha demostrado, convirtiéndose en -- 

una disciplina científica, vigorosa y sustancial. 

El siglo XVII marca el punto de partida del esti- 
d— del desar ull, ,:.: s : o, ya qie no fué hasta Esa - - 
época, en que se hizo especial hincapié en la infancia
como segmento particular de la vida. En la entigUedad

algunos pensadores y eruditos excepcionales, se mos- - 

trarcn interesados en el desarrollo del niño, porque - 

advirtieron intuitivamente que lo que ocurre en la ni- 
ñ3z ejerce una influencia vigorosa en la vida poste- - 
rior del individuo. 

Plat3n, fil3sofo griego comentd en su obra " la Re- 
pública" sobre las diferencias interindividuales, re— 

comendando

e- 

comendando que se tomaran disposiciones para descubrir

las aptitudes sobresalientes de cada niño, de manera - 
eye uudiera iniciarse, en base a sus talentos particu- 
leras, un entrenamiento y una educeci3n especificas, - 
preconizando, todo un sistema ceda Agico que consiste - 
en orientar y aún en atligar al individuo a seguir una
via trazada oor su propia filosofía ( MUELLER 1966). 

Quintiliano un retdrico romano, opinó sobre los - 

perjudiciales efectos del castigo corporal y sobre al - 
valor de la camaradería en la vida escolar, en contras

te con la enseñanza privada que era entonces en Roma,- 

observaciones que son todavía hoy válidas. Como muchos

escritores entiquos Quintiliano fuá redescubierto el - 

principio de los tiempos modernos. Sus puntos de vis- 

ta estimularon el oensamierto educacional, que había - 

sido ampliamente olvidado durante el medioevo G C. I.- 

SANDSTROM 1966 ). 

En el continente Europeo no se consideraba a los - 
niños como una clase particular de humanos, ni se les - 
distinguía en el trato hace apenas tres siglos. Los ni

Mas muy pequeños, evidentemente, necesitaban especia-- 

les cuidados y atenciones, oero una Az que adquirían - 
un mínimo de capacidad para cuidarse así nismos, se -- 

mezclaban, trabajahan, y jugaban con las personas madu
ras, convirtiéndose en pequelos adultos. 
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Es interesante, señala. ` lussen, ConDer y Hacen -- 
1972 ) que en el arte medieval se represent& a los

niños como adultos e inmaduros, e inr.lusive en los si- 

glos XV y X`: i, tampoco se es_ erata que las conductas - 
de los niños diferiecen notablemente de los adultos. - 
En la escuela del medioevo, no existía ni mucho menos, 

un sistema oraduado de enseñanza, en virtud del cual - 

los temas se fuesen introduciendo de acuerdo con su - 
grado de dificultad. Los niños participaban en la vi- 
da violenta, libertina de la écoca, inclusive er la es- 
cuela, en donde eran extremadamente desorc'enados, deso- 

bedientes y violentos. 

En el siglo XVII aparecid en las actitudes hacia - 
los niños y su moral, un gran cambio. Cldri9os y hu- - 
manistas comenzaron a recomendar la separación de los - 
niños respecto a los adultos, e inclusive de los adoles
Gentes. Estos pensadores rueron qradualmente influyen- 
do en los padres, logrando una nueva actitud familiar, - 

centrada en el niño y en su educacAn, empezando poco a

Doce, a imponerse un concento de la inocencia de la in- 
fancia, de una era de primitivismo, irracionalismo y -- 
preloSismo. Debemos destacar aqui, la figura de Come-- 
nio, uno de los mes eminentes personajes en la historia
de la educací& n, que insistid en la necesidad de tomar- 
en consideración la individualidad del niño ( r. I. - - 
SANDSTGOrc lr_E ). 

Con esta nueva actitud, cambiaron también lns obje
tivos de la enseñanza, distinguiéndose principalmente = 
le educación moral. La instrucción religiosa que hasta - 
entonces se hatia reservado, a unos cuantos privilegia- 

dos se les deberla oroporcionar a todos los niños, in— 
cluyendo

n- 

cluyendo a los que pertenecían a las clases inferiores, 
quedando dicha instrucción, estrechamente vinculada, -- 

con lo que respecta a destrezas utilitarias de la lectu
ra y la escritura. 

Los reformadores y moralistas que ocupaban eleva- 
dos cargos en la Iglesia + el Estado, afirmaban que los

niños de lis clases inreriores detian recibir una mejor
educación utilitaria y religiosa, y que los niños perte
necientes a las clases superiores tenían que esforzarse

más aún en adquirir modales más cultos y refinados. Es- 

ta insistencia en la imnortancia moral y social del sis
tema de educaci&n, fue acomdañada de un hincapi& en la= 

necesidad de crear instituciones especiales con fines - 
educativos. Durante este Geriodo la estructura escolar
tambiér se modific& y cobr& una Formz As semejante a - 
la de la actualidad, formtndose crudos en salones dife- 
rentes, haciende avanzar año con amo, tomando en cuenta
la edad de los niños. 



Estos nuevos conceptos de la niñez y de la educacidn- 
fueron fuentes de una nueva literat.,ra especulativa en ma- 
teria de asicologfa del desarrollo del niño. Primordial-=- 
mente fueror, filósofos, clérigos, médicos, educadores hu- 

manistas y reformadores los autores más antiguos, ocupán- 

dose de cuestiones que tienen aún importancia capital ja— 
ra la psicoloyfa del üasarrollo. 

Aconizando el siglo XVII aparece una fiqura muy im--- 
portante para el futuro de la Psicología del desarrollo, -- 
cuyas ideas han influido de manera determinante en el pen- 
samiento científico contemooráneo, nos referimos el filo=- 
sofo inglés John Locke, quien por medio de la expresión - 
tabula rasa" no excluye de un modo absoluto la existen--- 

cia de ciertas oredisposiciones evolutivas en el recién - 
nacido, sino que niega la posibilidad de la herencia de - 
conceptos a través del plasma y de los cromosomas del gér- 
men ( mac N eíl 1967 ). Locke consideró que la experie.icia- 
y la educación del riño eran las determinantes básicas de - 
su desarrollo, agregando, que los hechos que se presentan - 
juntos reiteradamente quedan asociados en el pensamiento,- 
denominándolo " asociación de ideas " ( Stone y Church - 1970 ). El objeto de toda educación, señalaba este pen- 
sador, es la disciplina de sl mismo y la facultad de ne -- 
darnos a nosotros mismos, la satisfacción de nuestros pro- 
pios deseos cuando la razón no lo autoriza para alcanzar= - 
estas metas, prefiriendo a su enterder, la experiencia di- 
recta al razonamiento abstracto, ya que pueden cometerse— 
Hanormalidades" sin ningún remordimiento de conciencia - 

ffluelier 1966 ). 

El celebre filosofo del preformacionismo, Jacobo Rou- 

ssean virtudes del inficiduo dominado por sus instintos y- 
sensura la influencia del medio. Afirma que, las circuntan

cias del medio son verdaderamente nefastas cuando llegan a
sofocar la espontaniedad de una serie de etapas selecciona
das con todo esmero dentro de la evolución de la vida del - 
hombre ( Mc Neil 1967). En otras palabras, conceptua al ni- 

ño como un noble salvaje que posee un conocimiento intuiti
vo de lo bueno y de lo malo, y al cual deforma las restric
ciones que le impone la sociedad. 

Es importante detenernos un momento, ya que si exami- 

namos las teorías de estos dos autores encontramos que sus
concepciones contrastan notablemente. El filósofo Ingles - 

posee un concepto básico de la psicología asocianista; el - 

desarrollo del niño está determinado por su educación; y - 
mas concretamente, a su conducta dan forma, las experien- 
cias, las recompensas y los castigos que en el ambiente -- 
encuentra. Mientras que en el pensamiento de Rousseau, el - 

niño responde activamente al mundo que le rodea, o sea, -- 

pone a su servicio su ambiente. Las teorías modernas, co- 

mo veremos más adelante, difieren

9



también sus concepciones de la relación que guarda el niño
con el mundo que le circunda. Alqunos teóricos modernos se
Malan, que el niño se desarrolla a través de una relacidn= 
activa a intencional con su ambiente, mediante la ornaniza

cidn. y la interpretecidn de sus experiencias y el intento= 
de resolver problemas; para otros el desarrollo infantil - 
es primordialmente reflexivo, que responde a las presiones
del ambiente. 

las obras de Locke y Rousseau fueron importantes in- 
fluencias seminales para el estudio del desarrollo del ni- 
ño, pero no obstante su penetración, las teorías de estos- 

fildsofos fueron de carácter especulativo y no se sujeta- 
ron a prueba. Actualmente los teóricos e investigadores mo
dennos tratan de confirman su hipótesis mediante observa-- 
ciones y experimentos cuidadosos y sistemáticos. 

En 1774 Johann Heinrich Pestalezzi, educador suizo,-- 

Publicd unas notas fundadas en las observaciones cuidado- 
sas del desarrollo de su hijo de tres años y medio de - -- 
edad. Su obra fué reflejo de sus propias teorías, las cua- 
les como las de Rousseau, hicieron hincapié en la bondad - 
innata del niño, y en el papel que desempeña la propia ac- 
tividad de la criatura en su desarrollo.'( C. I. Sandstrom- 
1958 ). 

En 1787 Dietich Tiede' man, filósofo alemán, public6 - 

unas series de observaciones regulares efectuadas a oartir
de 1781 sobre su hijo Federico, registrando el crecimiento
sensorial, motor, linqüistfco e intelectual, durante los - 
primeros 30 meses de vida. En 1859 A. Kussmaul publica un
estudio transversal acerca de los recién nacidos. 

En el siglo XIX aparecen una serie de " biografías de- 
bebes". El autor más destacado de este género de biogra--- 
ffas fué el padre del Evolucionismo, Charles Darwin, que-- 

publicó un diario de las observaciones realizadas durante- 
el desarrollo a temprana edad de su propio hijo; " mediante

la cuidadosa observación del bebé y del niño, se puede des
cubrir el origen del hombre" ( Mussen, Conger y Kanan - 1972 ). 

En 1876, " la Revue Philosophique°, fundada Por Ribot, 
oublicd su primer número; lo inicia una nota de Taine sobre
la adquisición del lenguaje en los niños. En IP81 aparece- 
un tomo de observaciones debidas a un fisiólogo ce Jena, - 
W* Prever, el cual observó a su hijo " cada dfa por lo menos
en tres oportunidades, en la mañana, a medio día y en la - 
tarde", concluyendo que el niño habla de orotejerse contra
el adiestramiento haCitual. 

En 1890 aparece en los Estados Unidos, en la revista- 



Sciene"„ las pri,neras observaciones de i. ¡4. Ealwir, y
en Francia de Finet sobre sus dos hijas, trabajo que ti- 

tula " Estudio Experimental de la Inteligencia % Después- 

de las Publicaciones de Shinn en 1893, de lnoore en 1896, 
de Major en 1906, aparecen los estudios que realizó el - 
Psicdl000 Alemán W. Stern con su esposa sobre sus tres - 

hijos en 1907 y 1908 ( Reuchlin 1973 ). 

Por lo , general estas biografías de bebés no son bue- 
nas fuentes de datos científicos, porque a menudo care- 

cían sus observaciones de sistematización y es habían - 
hecha a intervalos irregulares, además de que cada bio- 
oraffe estaba fundada en un sdio caso, resultando imposi- 

ble hacer generalizaciones válidas a partir de cualquiera
de ellas. 

La importancia de dichas biografías radica en 1- in- 

fluencia que ejercieron por lo que toca a formular algu - 
nos de los problemas fundamentales de la Psicología del - 
niño, y al despertar el interés muy difundido por el este
dio cientffico del niño. 

A partir de 18949 Stanley Hall en la Universidad de- 
Clark, en los Estados Unidos, se interesd en los resulta- 
dos de una encuesta acerca de los conocimientos de los ni
ños realizada en 8erlfn en 18699 utilizando cuestionarios, 
teniendo como objeto saber que nociones pudieran ser con- 
sideradas como adquiridas al comienzo de la asistencia a- 
la escuela. 

Ninguno de los autores del siglo XIX influyd tanto - 
en la historia de la Psicologfa del niño como Charlss - - 
Derwin. La publicación de " origen de las especies" en- 

1859, fué probablemente, la más vigorosa fuerza determi- 

nente del establecimiento de la Psicologfa del niño coma- 
disciplina científica. La noción de la evolución de las - 
especies, y especialmente, la búsquede continua que Darwin
hizo de los " signos del hombre en la vida animal condujo- 
inevitablemente a la reflexión acerca del desarrollo del- 
hombre y d© la sociedad. " la aportación permanente de - - 
Darwin al estudio dei niño, fué su asignación 49 valor -- 
científico a la infancia% 

El estudio sistemático del niño en los Estados Uní-- 
dos comienza a partir de la obra de Hall, la cual, canfor

me a las normas modernas no se consideraría controlada o= 
muy objetiva, sin embargo fué él, el primero en preocupar

se en obtener datos representativos, utilizando un gran = 

numera de sujetos, tratando en sus estudios, de determi - 
nar las relaciones que existen entre las carecterfetices- 
de personalidad, los problemas de ajuste y las experien-- 



rias. Por estas razones para el estudio de la Gsicologfa- 
del niño su método, representa un claro progreso - - - -- 
mussen, Conger, y Kaqan 1972 ). 

En el siglo XX, a medida que la Psirologfa del niño- 
Fué quedando firmemente establecicia, se propagó por mu- - 
enos campos nuevos, avanzó por caminos múltiples y diFe - 
rentes, y se hizo de numerosas concepciones nuevas. 

los trabajos de Sigmund Freud, con los que se cons— 
tituya la teoría rsicoanalftica, fundados primordialmente
en sus experiencias cifnicas y sus ideas penetrantes, a-- 

oortaron ideas novedosas y extremadamente fecundas al - 

estudio del desarrollo de le personalidad. 

Binet y Simon publicaron en 19CS, 1906 y 1911 una - 
escala de nivel mental sobre orupos de niños cuya edad -- 
oscilaba entre los tres y los quince años. 

Arnold Cesell, Psicdiogo norteamericano, hace, en -- 
1919, la contribución más importante en cuanto al estudio
del niño preescolar, publicando un libro que está basado- 
en las observaciones efectuadas por él, en condiciones -- 

muy precisas en la Clfnica del Desarrollo del niño de la- 
Universidad de Yale, las cuales permiten juzgar el rado- 

de desarrollo de un niño determinado ( Gesell 1966

las primeras investigaciones en materia de condicio- 
namiento y de aprendizaje, realizadas por Iván Pavlov en- 
Rusia y John Watson en Estados Unidas, llevaron a la con- 
cepción de teorías, a la experimentación en lo relativo - 
a la adquisición de hábitos por parte de los niños, y a - 
la acumulacidn de conocimientos en éstos. 

Karl Fúhler y su esposa Charlotte fundaron un centro
de investigación para la Psirologfa Infantil en Viena en- 
19209 dedicando sus energfes a un cierto número de proble
mas diferentes, y se concentró nara distinouir diFerentes
etapas de desarrollo ( Sandstrom 1968 ). 

En 1922 aparecen los Primeros trabajos del talentoso
Psicólogo suizo Jean Piaget, sotre el juicio y el razona
miento en el niño, poco desouds en 1926 describe v comen= 
te su método en la introducción de su libro, " la represen
tecidn du monde cheiz 1' enFant" continuando sus investiga- 
ciones sobre causalidad Ffsica en 1927, el juicio noral - 
en 1932, las nociones del número y de cantidad en 1941, - 
de tiempo, de movimiento y de velocidad en 1946, de es- 
oacio en 1948, etc., dando una visidn diferente y nove- 
dosa sobre el desarrollo infantil, creando una nueva -- 
teoría, e impulsando nuevas investigaciones y tratajos- 

Reuchlin 1973 ). 
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Como hemos podido observar, en ' los primeros años del - 
presente siglo, muchos estudiosos del desarrollo infantil, 
consacraron los esfuerzos de sus investin_aciones a la de- 
terminación de las tendencias de Adad en el desarrollo de - 
las destrezas

psicomotoras, de la inteligencia, de las di- 
ferencias humanas v de su evaluación. 

Actualmente, los temas preponderantes en las investi- 
aciones, ronen su atención en los procesos o mecanismos - 

sudyacentes a estos cambios; es decir en las explicaciones
del porqué de estos cambios. Antiguamente las investiga--- 
ciones en materia de desarrollo, y especialmente los de la
variedad de las tendencias ligadas a la edad, fueron pura- 
mente empíricas, careciendo de fundamentos teóricos. Los - 

problemas que se estudian en los proyectos actuales, por - 

lo general se derivan de una teoría y, para que lícitamen- 
te tengan como objeto comprobar apuna cuestión teórica o - 
algunas hipótesis explicativas. por consiguiente, los des- 

cubrimientos de tales estudios son pertinentes con la val¡ 
déz de algún sistema teórico, y pueden relacionarse con -= 



CAPITuIG ? I.- LA TEORIA DEL DESARROLLO PSICOLOGICO. 

El campo de la Psicoloula del niño en la actualidad

es relativamente deficiente, nos ílicen ? ussen, Conger y- 
Kagen ( 1972 ), en lo quecesnecta a teorías exolicati--- 
vas, a pesar de que exístP . j, ——.,r -in cunulo le informacio- 
nes, ya que no hay una sola teoría que sea capaz de dioe
rir la enorme cantidad de datos reunidos. Una teoría com
Plata, señalan, tendría que incluir conceptos explicati- 

vos que diesen cuenta y razdn de los orígenes de todos - 
los asoectos del funcionamiento psicológico, motor, cog- 
noscitivo, emocional v social. Tal vez, abundan, sea im- 
posible crear una teoría ideal, ya que hasta la Fecha na
die lo ha logrado, sin embargo diversas clases de teoría
han demostrado ser especialmente útiles en la psicología
del desarrollo¡ nos proponemos exooner aquellas orienta- 

ciones que debido a su gran influencia y contenido, han - 

ocupado dentro del marco de la ciencia, un lugar prepon- 
derante, haciéndolo cronoldgicamente, de acuerdo a su -- 
aparición histórica. 

I. - LA TEORIA CSICOANALITICA. 

Esta Teoría que comenzd con la obra monumental de - 
Sigmund Freud, se ocupa orincioalmente del desarrollo de

la personalidad y de masera más concreta, de los proble- 

mas emocionales y de los neurosis. La concepción Psicold

gica de Freud Fue primordialmente una teoría dinámica o- 

sea de fuerzas que se contraponen y fuerzas que convergen
determinando el comportamiento. La experiencia di1. mita -- 
con adultos, fué fuente en gran parte, de conceptos e - 

4ip6tesis del psicoanálisis. Las actividades teraceúticas

de los primeros años de la vida del niño, en los desajus
tes, emocionales ulteriores. 

Al hablar de teoría csicoanalitica resulta imcrecin
dable tomar en consideración dos hiodtesis Fundamentales, 

como señalan Cuela y Reidl ( 1974 ) en su libro que son: 
El princielo de determinismo Psíquico, el cual se refie- 

re al hecho de que cada fenómeno psfouico esté determina
do por aquellas que le precedieron, ya que en la vida -- 
mental, como en la vida Fisica no existe discontinuidad - 
entre los fenómenos¡ y el hecho de que gran parte de di- 
chos fe -Amenos son ianorados por el individuo encontrán- 
dose albergados en el inconsciente. 

Es de hacer notar que la teoría de Fréud Posee una- 



uerte tendencia bioidgica ya que u*espués úa todo, esta - 

claro que cada personalidad comienza como una unidad bio

ldgica y, por lo menos dentro de los límites de la invas
tigacidn científica actual nunca puede separársela de

esa tase, naturalmente, Freud no se olvidd, que los ver- 
daderos aspectos humanos de la personalidao iban apare- 
ciendo conforme esta entidad biológica se iba socializan
do, y su teoría final como dice Stagner ( 1974 ) prácti= 

camente entierra los componentes de la motivación bajo - 

una elaborada superestructura de preceptos y respuestas - 
aprendidas. 

Freud consideró una gran variedad de motivos hume-- 
nos o impulsos, oero a la postre se interesd principal -- 
mente por dosi " La Libido" o energia sexual, la cual con
ceptda como la energia disponible para la personalidad,- 
o energia de pulsión; y el deseo de muerte, un impulso a

destruirse o a destruir a otros, denominando a estas dos

fuerzas motivadoras Eras y Tanátos, inspirándose en los

términos griegos que designan el amor y la muerte. 

propuso a su véz, úna triple divisidn conceptual de

la psiqué, que incluirla el " Ello % los ciegos impulsos - 

de Eras y Tanátos y la fuente de todas las motívaciones- 
y energias de la personas el " YO", la parte de la perso— 
na que está orientada racionalmente hacia la realidad; y
el " Superyo", que corresponde aproximadamente a la cons- 
ciencia, al aspecto ético y moral de la dinámico perso- 
nal. 

Desde el punto de vista evolutivo se considera que- 
en el momento del nacimiento, el bebí es gobernado total

mente por el ello, por la búsqueda sin restricción de - Z- 
unauna gratificación inmediata; por lo que Freud lo denomi- 
nd como el " principio del placer", los voraces impulsos - 
del ello van a tropezar de inmediato con una realidad -- 
que sólo cede parcialmente a su exigencia, y de este cho
que de fuerzas y las resultantes frustraciones surge e17
extracto del yo, el cual ve a elaborar las estrategias - 

précticas y la capacidad de oostergacidn y de afectar ro
deos gracias a los cuales el niño puede adaptarse a la - 

realidad buscando la gretifice.cidn instintivae*O sea que
el yo va a estar gobernado por el principio" de realidad"; 
el tipo de pensamiento asociado con el principio de pla- 
cer el cual como ya dijimos, se encuentra arraigado en - 

el ello en su búsqueda de gratificecidn inmediata se lo - 
llama " proceso primario% mientras que el pensamiento -- 

orientado hacia la realidad, asociado con el yo, se le - 
llama " proceso secundario". Finalmente no en la infancia

sino en la fase primera de la niñéz, una parte del yo se

diferencia formando el super yo, que añade una dimensión

ético moral, de responsabilidad ( Church y Stone 1970 ). 



Paralelamente al surqimiento del yo, diferenciándo

se del ello, y del super yo, se produce una serie de -_- 

cambios motivac¡ onales, a los que Freud ilamd etapas -- 
Psicosexuales de desarrollo, cabe hacer notar que las - 
motivaciones siguen siendo las mismas a lo largo de to- 
da la vida; cambiando solamente su modo de expresidn. - 

El desarrollo Gsicosexual incluye cambios en los cana- 
les o zonas del cuerpo a través de los cuales se busca - 
y obtiene la satisfaccidn del ello, y en los objetos -- 
unidos para dicha gratificacidn. 

La " Fase Oral" es la primera de las etapas f -sito -- 

sexuales y transcurre durante la infancia siendo la bo- 
ca, el principal canal de gratificacidn, y el pezón y= - 
la madre que lo ofrece, y en menor medida el dedo o --- 
cualquier otra cosa que el bebé se lleva a la boca, --- 
los objetos gratificantes. A la primera infancia, en--- 

tes de la aparición de los dientes se le denomina perio_: 
do oral pasivo, ya que al nacer, el niño está completa= 

mente indefenso por lo que no es sorprendente que este - 

primer estadio identificado, sea representado por la ac
titud pasiva de descansar en espera de que acontezcan = 
buenas cosas. 

Cuando los dientes se han hecho ya presentes, se - 

le conoce como período oral sádico en el cual se hace - 
cada vez más patente el elemento agresivo ( Tanétos ) y

empieza a tomar un papel más activos Muerde las cosas y
las explora con mayor agresividad ( Stagner 1974 ). 

La segunda etapa del desarrollo Peicosexual se le - 
conoce con el nombre de " fase anal", la cual aparece en

el periodo deambulatorio y cuyo principal canal de gra- 
tificacidn es el segmento inferior del aparato digesti- 
vo y el ano; se caracteriza por el control que el niño - 

ha -adquirido del esfínter anal y del proceso de expul-- 
sA n y retención de excrementos, lo cual le preocupa e - 
interesa primordialmente, evidenciándose según Freud, - 

una inevitable pugna o conflicto entre los padres y el - 
niño para determinar quién será el que establezca el mo

mento y el lugar de la defecación, ya que por primera = 

vez, el niño está en el momento de poder actuar o no, - 
iuipulsivamerite. 

Durante los años preescolares, si todo se ha eum-- 

plido normalmente en el periddo anal, el objeto y fuen- 
te de modificación cambia es « : i ¿ tapa denominándose - 
este como " Fase Fálica", la cual sb d¡ stingua por la -- 
bósqueda de placer que parece orientarse hacia los gen¡ 

tales sin existir preoc, F, aclón eiyu ,a por 1. a, antimien

tus je los de ás; uirerenc¡ ándase de la etapa genital = 
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y adulta en las cuales existe no ello sexualidad madura, - 
sino ta biés el amor y la consideracijr, d, 3 los santimien- 
tos ajenos. 

Amerita . ueíci&n especial un acontecimiento que es la -- 
culminación de la Fase Fálica, el complejo de Edipo, en -- 

donde el niño dirija sus impulsos fálicos hacia la madre - 
entrando en conflicto con el padre, a quien ama Y odia a- 

la véz de modo embivelwnte, se oiensa que en represalia -- 

este último amenaza abierta o implícitamente con cortar -- 
o herir el pene del niño, o sea una amenaza de eastracidn. 

Freud también formuld el complejo de Edipo en las niñas -- 
describiéndolo de la siguiente maneras al principio es si
milar al del varón o sea, que la niña cree tener un pene: 

y dirije sus atenciones a la madre comoitiendo con el pa- 
dre, pero la crisis se produce, no por la amenaza de ser - 
castrada sino por el terrible descubrimiento de que ya ha
sido castrada. En este momento la niña tiene la posibili- 
dad de reaccionar de dos formas¡ La primera, que se iden- 

tifica con la madre y compite con ella por el padre y la - 
segunda es la llamada " Protesta masculina" una negación - 

sim( óli.ca pero persistente de la pérdida del pene y una - 
busquede os un estilo de vida esencialmente masculino - - 

Church y Stone 1970 ). 

A este etapa sigue la " fase de latencia" en la cual - 
el niño renuncia a su pretencidn de los favores de la ma- 
dre reprimiendo al mismo tiempo, todos sus deseos sexua- 
les. Esta capitulación ante el Padre lo lleva a identifi
carne con él, asimilando sus estilos de acción, interna- 
lizando sus valores morales, los cuales forman la base - 
del Superyd= el reprimir su sexualidad el yo hace entrar
en acción diversos " mecanismos de defensa" los cuales -- 
con otras estratagemas refuerzan la represión de anhelos
e impulsos peligrosos. Para Freud los mecanismos de de— 
fensa " son siempre defensas contra uno mismo y no contra
el mundo circundante"; entre estos mecanismos cabe yesal
tar la fijación, que se refiere a la persistencia de la= 
energia libidinal en un objeto de la infancia en la vida
Posterior ( ': ueli y 9eid1 1974 ;-, de ido a que ronstitu- 
Ví- uno de los principales factores condicionales de la - 
Personalidad, tanto en la infancia como en la 'Wdolescen- 
cia y, la regresión que está £ ntimamente ligada con el - 
primero, y que no es más que el retorno a un modo u obje
to primitivo de gratificacidn ( Singer 1974 ). 

El desarrollo pricosexual normal requiere, según -- 

esta teoría, que tanto el niño como los padres desempe- 
ñen perfectamente sus papeles, los cuales son instinti - 
vas y por ende imperativos biológicos. 

Las motivaciones importantes y sus alteraciones por
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medio de los mecanismos de defensa son para Freuo, en si - 

mayor parte inconscientes, hallándose en lo más proFundo- 

de la naturaleza humana las verdaderas fuentes de la con- 
ducta durante el curso del desarrollo jel yo, algu, os as- 

pectos de la experiencia inoresan en la conciencia, y on- 

tre ellos está un limitado conocimiento del propio yo y - 
de las orooias motivaciones. El conocimiento que no es -- 

consciente en un momento dado, pero que es accesible a la

conciencia, esta almacenado en el llamado precun3ciente.- 

E1 inconsciente alberga tanto ins impulsos que nunca han - 
sido conscientes, cotún aquellos que Iian sido reprimidos. 

La explicación del progreso del desarrollo, del por- 

que se moviliza el niño de fases inferiores a las supe- - 
riores, nos la da Freud con la nocidn de que la camhiante
estructura del cuerpo hace que una etaoa se vuelva menos - 

placentera, transmitiendo el placer a otra etapa. De esta

manera las anteriores gratificaciones parecerían menos in
teresantes en tanto que las nusvas serian As atractivas, 
o sea que el niño no se mueve espontáneamente sino qu+e--' 

por lo general es impulsado por fuerzas internas o ex---' 
ternas ( Stagner 1974). 

A grandes razgos, ésta es la teoría Psicoanalitica - 
de Siqmund Freud en lo que se refiere al desarrollo del - 

hombre, la cual se ha visto acogida, ampliada y reforzada
por numerosos autores, entre las cuales destacan Carl - - 

Junj de Suiza, Otto Rank, que elabord un sistema en torno

a lo que él llamó " E1 trauma de nacimiento% en el cual - 

existe un intento prolongado durante toda la vida, de re- 

gresar a la tibia y segura nulidad de la existencia intra
uterina, de la que el bebé es arrojado a un mundo frío, 
hostil a ingobernable; Alfred Adler, un Psicólogo vienés! 

que se interesó especialmente en las influencias sociales

sobre el desarrollo. En los Estados Unidos, surgid en basE

a la teorfe Psicoanalftica, una escuela orientada hacia - 

la antropología y la sociología figurando nombres romo --- 
los de Harry Stack Sullivan, Karen Harney y Erick Fromm, - 
los cuales hen hecho una crítica radical de la civiliza— 

cidn moderna y de los males sociales y personales que en- 
gendra. - or último mencionaremos la orara oe Erick - - - - 
Erickson quien elabord un esquema de gran utilidad para - 

el estudio del desarrollo, descubriendo 8 fases distintas

que son, una formulacidn más generalizada de las etapas -- 
osicosexuales de Freud. 

2.- LA TEORIA DEL APREivDIZAJE

La tradiri.dn de las teorías del aorendizaje, que des

tacan muy especialmente el oaoel del ambiente en la forma
cidn de los modos de co portamiento, tiene dos antececen- 

tes orineipales. El primero es la doctrina de Jo` in LocKe- 
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que caracteriza el asociacionismo inglés, en donde el - 
recién nacido es una pizarra completamente limpia en la
que el mundo escribe o imprime su mensaje, el cual con- 

siste en asociaciones, en un conjunto de conexiones en- 

tra los hechos que se presentan juntos en el tiempo y - 
en el espacio. El segundo antecedente importante de es- 
ta tradición, es la teoría de los reflejos condicione-- 
dos de Iván Pavlov, en la cual demostró que es posible- 
unir estímulos arbitrarios, manipulados experimentalmen

te, de,,: mináiidulos estímulos condicionados a estímulos= 
no condicionados, " naturales" ya existentes, que con re

gularidad suscitan una respuesta fi no condicionada,= 

lográndose esto, presentando el estimulo condicionado - 

inmediatamente antes del natural, no condicionado. El - 

reflejo se convirtió en un instrumento de análisis muy- 
importante cuando se demostró que se podían establecer- 
nuevas relaciones entre estímulos y respuestas ourante- 
tooa la viMz d- ,, n ir,Jividuu. 

t uucds pala : as, la teoría c: cl aprendizaje postula -- 
quE los aspectos más imcortantes de la conducta son
aprandidas, subrayandu que el curso de los procesos --- 

Psicológicos no es continuo y fijo. 

El campo del aprendizaje na sido, uno de los más - 

importantes y más fecundos de la investigación y de la- 
teoría en Psicología, habiendo aportado numerosos datos
e' hipdtesis acerca del carácter del fendmeno del apren- 
dizaje efectivo y de las condiciones que lo determinan: 
En el desarrollo dal niño desde edad muy temprana, el - 

aprendizaje comienza a desempeñar un papel capital. Se- 

rfa imposible comprender el desarrollo del niño desde - 
su estado de desvalimiento y dependencia hasta la madu- 
rez y la independencia, sin tener algunos conocimientos
acerca de los principios del aprendizaje. ( Mussen, - - 
Conger, y Kagan 1972 ). 

Pavlov y su contemporáneo - echterev estudiaron - - 

princioaimente el condicionamiento de reflejos simples, 
o sea el modo como reacciona el organismo ante algo --- 
que se le hace, muchos de los cuales pueden

ssi
descri- 

tos como respuestas negativas en las que inter ieno eT- 
sistema nervioso autónomo. En contraste con las reaccio
nes reflejas, hay también actos instrumentales, los qué

el organismo ejecuta en respuesta a sus propios estados
Internos. John Wetson conductista norteamericano, amplio

el modelo Pavlovieno del condicionamiento clásico para- 
incluir la conducta instrumental dirinida a fines - - - 

Church y Stone 1970 ). Desde su punto de vista conduc
Lista, conceptué a la Psicología cono una rama puramenTe
objetiva y exaerimental de la ciencia natural, donde su
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mata teórica es la orediccidn y el control ., e la crinducta, 
partiendo de su modelo S - a ( estímulo - resouesta ). - - -- 

Skinner 1974 ). 

la forma Fundamental del asociacionismo clásico es la
que se de entre un estfaiulo y una respuesta, nero reitera- 

das asociaciones de estfmulos pueden cordu.: ir a un conai- 
cionamiente entre ellas. 

El asociacionismo ha sido una fuerza poderosa de la - 
psicologfa de los Estados Unidos. Clark Hull y sus oiscipu
los, especialmente Kenneth Spence, han perfeccionado cona -1
derablemente el modelo clásico de condicionamiento para ex
olicar aprendizajes mas sutiles tales corno la formación de

conceptos y el aprendizaje latente. 

La formación de conceptos es, según esta teoría, el - 

establecimiento de una equivalencia del número de " elemen- 

tos idénticos" que ellos tienen en común, 

El aprendizaje latente ( inciCental) se produce en au- 

sencia de toda motivacidn o retribución. Según la posicidn

de Hull y Spence1 el aprendizaje latente sigue el mismo -- 
curso que el de estfmulo y respuesta, con la diferencia de
que la motivacidn, la respuesta y el refuerzo son parcia- 
les y no completos. 

Hull elat-ord todo un conjunto de axiomas para descmi- 
bti- el proceso de aprendizaje incluyendo diversas proposi- 
ciones, las jerarquias entre los ºrucios de hábito y los re - 
Fuerzas secundarios o sustitutos; este modelo ofrece una - 

explicación bastante satisfactoria de algunos casos de - - 
aprendizaje. parte del hecho de que el organismo es una en
tided completamente automática sin ninguna mente corporizá
da, alma o espíritu, que de alguna manera le digan a las - 
diversas partes del cuerpo como deben cooperar en la con- 
ducta para obtener una adaptación exitosa. parte de esta - 

adaptacidn biólooica se loora a través de 8 tipos de " mece

nismos conductuales automáticos de adaptación" que son: -- 

Las conexiones estímulos - respuesta no aprendida o ten--- 

dencias innatas de respuesta, la capacidad primitiva de -- 
aprender, de aprovechar la experiencia pasada, la reaccidn
anticipada de defensa, el aprendizaj= de respuesta negati- 
va, el aprendizaje oor ensayo - error, el aprendizaje de - 
discriminacidn, un segundo tipo de reaccidn anticipada de - 

defensa y la reaccidn fracr_ional de anticipación a la me- 
ta ( mudsen 1967 ). 

Thorndike destaca otro tipo de condicionamiento in s- 
trumental, en el cual, se disponen las cosas de tal manera
que el mismo animal cumple un acto, y su recompensa es un- 
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resultado intrfnseco del mfsmo, llamándole a esta rela-- 

cidn entre la actividad propia del animal y su recompen- 
sa, " Ley del efecto", que postula simplemente que aque-- 

ilos comportamientos que conducen a consecuencias grati- 
ficantes tienden a repetirse en situaciones semejantes. - 

Originalmente acompañaba a este enunciado, otro que de— 

cfa que el disgusto que produce un comportamiento tiende

a debilitarlo y eventualmente a hacerlo desaparecer, pe- 

ro observaciones posteriores hicieron a Thorndike abando

narlo diciendo en su lugar que la extinción de una con -"Z
ducta se produce simplemente a raíz de la ausencia de -- 
consecuencias gratificantes, o sea por la no existencia~ 
de un refuerzo. 

R. L. Solomon he reunido datos que sugieren que tal - 

vez Thorndike se apresurd demasiado a abandonar ese segun, 

do principio, pues parecería que es el momento en qua - 

ocurre el castigo, lo que decide si inhibírA a no una con
ducta. Cuanto mas tiempo he pasado entre la finalización- 

del acto y el castigo, menor es la eficacia de éste. 

Según la concepción de Thorndike, la conducta es - - 

esencialmente amorfa y casual, producto de un difuso esta

do de desequilibrio. Los elementos de la conducta casual- 
que producen efectos satisfactorios son conservados, y -- 
los demás no. La conducta amorfa adquiere forma de esta - 
manera, y se presenta como si estuviera dirigida desde -- 
adentro, mientras que en realidad la determina la estruc- 

turación de los efectos. El refuerzo se puede considerar- 

eficáz, sea porque constituye una recompensa, o porque -- 

proporciona información como in mecanismo ne retroali --- 
mentacion que sirva para guiar al or anismo hacia una ac

cián inteligente. Se han construido técnicas para estudi- 

ar separadamente las contribuciones respectivas de la re- 
compensa y la información al proceso de aorendizaje como - 
las de Este a y colaboradores, cuyos resultados sugieren - 

que la información es por lo menos tan importante como la
reducción de tensiones y la satisfacción de necesidades. 

Skinner ha continuado sobre la investigación de la - 

Ley del efecto" de Thorndike, prefiriendo hablar de - -- 

aprendizaje o condicionemiento operante y no natrumen- 
tal, siendo operantes toda una clase de actos instrumenta
les que pueden diferir en su modo de ejecución pero que
producen el mismo efecto. Señala que aparte de los refle- 

jos innatos cuya principal función es dirigir procesos in
teriores del organismo, la conducta es la actividad contl
nua, coherente de un organismo integral, lo cual implica- 

que las variables independientes no causan una reacción - 
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sino que más hien modifican una actividad continua - -- 
ffiludsen 1967 ). 

El conductismo de Skinner va más allá de Thorndike
también en su doctrina del oro_anismo vacio o sea una -- 
tábl' a 4,so. definitiva, según la éuel es posible des- - 
cribír completamente al rPei4ii nacido en términos eje- 
las capacidades de acción inherentes a su constitucidn- 
física, los reflejos correspondientes al condiciunamien
to clasicu y los estados notivacionales que impulsarán- 
al babó a un movimiento casual. A oartir de esto intet- 
viene la " Ley de efecto" para dar Forma a la conducta - 
del niño, y ul padre o el aducador pueden explotarla pa
ra convertirlo en lo que desear,. 

Los programas de rufurzamiento", es otra de las - 
contribuciones especfFicas de 3kinner, los cuales con— 
sisten

on- 

sisten en que en lugar de aplicar un re Fuerzo el animal
cada véz que da una respuesta correcta, se puede hacer- 

con un porcentaje establecido de casos de una respuesta
particular, o distrihuir los refuerzos de acuerdo con - 
ciurto intervalo meuiu. Este autor ha. expuesto también- 
un fendrneno ¿ l que ¿ anomina " supera icidn, y lo descri- 
be diciendo que un acto no pertinente que tiene lugar - 
inmediatamente antes de uno pertinente que es rerorzado, 
puede resultar también rc¿urzado, incorporánoose de ese
modo la respuesta total. Demostrd a su véz la posibili- 
dad de enseñar a un animal " cadenas de conducta", que - 

son complejas series de actitudes que ocasionan un re- 
fuerzo. 

Los principios del condicionamiento operante han - 
tenido también aplicación en la educación total, por me

dio de la instruccidn programada, y en psicoterapia. 

El sistema de Skinner puede considerarse como un - 
conductismo descriptivo que coloca espeeial.nar.i:e su --- 
acento sobre las respuestas, en base a su principio de- 

no partir nunca de acontecimientos internos. El enfoque

de este autor se caracteriza por ser puramente descrio- 
tivo, ya que se limita a la descriocidn de hechos racha
zando cualquier tioo de explicacidn de los mismos; por= 

la discriminacidn que hace entre condicionamiento ooe-- 
rante y responilrnte, en donde el primero encierra to- 
das aquellas respuestas que surten espontánearente en - 
ausencia de cualquier estimulacidn con la que puedan -- 
ser espeefFicamente correlacionadas y las segundas son- 
las respuestas reflejas que aparecen en Fcrmo automáti- 
ca ente una estimulacidn concreta. El mecanismo del con
dicionamiento operante ouede formularse diciendo que -- 
una respuesta tience a reproducirse si provoca la apari- 
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cidra de un acontecimiento que sea reforzante para el or- 

ganismo. Otra de las características de la postura - - - 

Skinneriana es la de considerar que las leves generales- 
del aprendizaje son las mismas para cualquier organismo- 

sea cual fuere su especie, afirmando que en condiciones- 

de refuerzo similar todos los oroanismos reaccionan de - 
la misma manera. Finalmente es necesario mencionar la ac

títud franca de desconfianza que tiene Skinner frente a- 
las técnicas estadísticas, respaldado en el hecho de la- 
existencia de les diferencias individuales entre los su- 

jetos sometidos a experimentación y en la ineficacia de- 
los procedimientos de control, por lo que propone para - 
contrarrestarlas, utilizar un único sujeto en cada expe- 
riencia, y establecer unas condiciones de control extra- 
ordinariamente rigurosas ( Skinner 1953 ). 

Existen otras tedrias del aprendizaje que trabajan- 

fuera de las corrientes de Pavlov, y Thorndike como - - - 
Howard y Tracy Kendler, que estudiaron el papel de las - 

mediaciones verbales y cognoscitivas en el aprendizaje,- 
más bien que el de la , nediacidn nerviosa, comparando el- 

aprendizaje de los cambios de inversión y de los cam- 
bias sin inversión y luego otra distinta. Un cambio de

inversión es el aprendizaje deque sigue aplicánd^ se la- 
misma dimensión de discriminación, pero ahora es reforza

do el estimulo anteriormente no recomosneadoi un cambio= 

sin inversión significa trasladar el refuerzo a una di— 

mbnsidn completamente diferente y sin relación con lo en
terior. 

Otro estudioso del aprendizaje es Harry Harlow - -- 
quien estudió el " learning set" o disposición de aprerdi

zaje, que se refiere al hecho de que el aninel generali= 

zLprincipios a nuevas situaciones de aprendizaje, en lu- 
gar de aprender una respuesta especifica a un estímulo - 
especifico. TaúCién ha señalado que la curiosidad es una
motivación suficiente para el aprendizaje, y que la raso

ilucidde problemas es intrínsecamente gratificante, y
no meramente un medio de satisfacer alguna necesidad. 

En resumen podríamos decir que esta teoría se carac

teriza por considerar_al organismo como una e* tidad
reactiva," por señalar los efectos ambientales, por su - 

preferencia por el estudio de variables " microdependien- 

tes", porque busca continuidad en el desarrollo y por te- 
ner como objetivo la construcción de teorías " axplicati-- 

vas" ( Lipsitt y Reese 1974 ). 

3.- LAS TEDRIAS DE LA MADURACIOw. 

E1 desarrolla Palq. ico es considarado habituaLoente- 
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u u m o el producta de. i a..,: _ _;. j — la:' uraci*:,, 1 rna-- 
dturación incluye el crrciri=_nto _, ara "

lof
ea lo I,,: s, au que

k2 - CJt®, ql, L Je re ^.. . G IJi ' llaLu. al.., .. 0 U uJ 1rGI11ulUJ, Cil ca

o, laño. La , I, aLuracidr: eo la con; lis, acidn de los pruc sos- 
del desarrollo prenatal, quH producen ca,; bios cualitati- 

vos en los tejidos o an la ai.atdmica y F Li
1dGi ; 9, que aleci:a,-, las i.dpáci ddes de ac- - 
cidn y raaceidn del incividui. Toda un grupo de tedricos- 

ha visto en la madJraciól: la principal explicación de los
cambios de la conducta e, el curso dei desarrollo. Estos - 

autores admiten que se realiza un aprendizaje, pero lo -- 

consideran fundamentalmente como la activación de estruc- 
turas que va se - an formado en el organismo. Es como si - 

el sistema nervi„ so se convirtiera con un duplicado, en - 

código o en imágenes del mundo exterior, siendo la ,, erce2
cidn una correspondencia antre la estructura neural y al- 
úbjeto, y al pensamiento una reproluccidn en miniatura de
los hechos del mundo externo ( Churchl y Stone 19' ú ). 

A estos enfoques se les ha llamado también teorías - 
cognoscitivas, ya que es característico en ellas, su inte
rás preponderante por este tipo de procesos, más que por— 

los urocasos de la emoción o la motivacidn, proponiendo - 

conjuntos de conceptos para definir las diferencias entre
conducta inmadura y conducta madur. 

Entre los principales sostenedores de este uunto de - 
vista encontrarnos a Gesell, el famoso psicólogo suizo - - 
Jean Piaqet, cuyo pensamiento ha ganado gran influencia - 
en la U*itima dácada, pero que comenzd sus investigaciones
hace mas de cuarenta años, Kurt Goldstein y Heinz Werner. 

Arnold Gesell propuso un principio de entrelazamien- 

to reciproco que parece significar una progesdn en forma - 
de lanzamientos, como si el niño diera dos pasos adelante
para ganar nuevas experiencias, y luego un paso atrás, -- 
mientras consolida sus adquisiciones y las inteqra con el
pasado. Para Gesell, la conducta manifiesta del niño, en - 

una expresión de entrelazamiento reciproco en la madura-- 
cidn del sistema nervioso. El producte de años de exos—- 

riencia en el exámen del desarrollo de lactantes v niñDs- 
preescolares llevaron a Gesell, a constituir su famosa -- 
prueba " el diagnostico del desarrollo” en la cual presen- 

ta los diversos aspectos de la maduración evolutiva de la
cor,d_ cta desde un punto 11, e vista otjetivo, cuyo wrincioal

inter3s lo constituye la madurez y la organizacidn del -- 
sisteTa neuromotor. ( Geseli 195 j. 

Gesell afirma que en la orimera época de la vida, -- 
existe una especia de paralelismo o de coincidencia ent_ 

el desarrollo neurol&cico y el desarrollo mental. La , ayo
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ría _ e las " unciones o conductas de dic` a etaoa, se refie- 

ren a adquisicidnes en el dominio de la motricidad y los - 
sentidos. De aqui, que sus mejores expresiones sean condue

tas osico- sensorio- motrices. 

A medida que el sistema nervioso se modiFica bajo- 
la accidn del crecimiento, la conducta se diferencia y cam
bia, la diferenciación conduce a la especializacídn de la- 
función y a nuevos modos de conducta. Un modo de conducta- 

es una definida respuesta del sistema neuro muscular ente- 
una situación especfFica, según este autor. Desde el punto
de vista metodoldgico, su aportacídn mé s importante lo - - 

constituye el fraccionamiento de la conducta humana en cua
tro cambios diferentes. írlotriz, adaotativo, lenguaje y per
sonal social, que evolucionan con relativa independencia y
al mismo tiempo conservan una unidad Fundamental, conci--- 

biendo el desarrollo del hombre como un proceso contfnuo - 
que comienza con la conceocidn y procede mediante ordenada
sucesión etapa por etapa, representando cada una de ellas- 
un arado o nivel de macuréz ( Gesell 1956 ). 

Se conoce a Goldstein por el concepto de polaridad de
conducta abstracta y la conducta concreta, la cual expuso- 
a raiz de sus estudios sobre lesi&nes cerebrales. La con— 
ducta concreta es aquella, según este autor, que está liga
da a la situacidn presente y que a menudo es, en su dinámi
ca intrascendente. La conducta abstracta Por el contrario- 
réquiere de un distanciamiento de lo inmediato, de la con- 
sidaracidn de diversos nodos de accidn posibles, y pensar- 

y actuar en términos de principios generales y resultados- 
futuros. Tal Formulacidn es aplicable también al desarro- 
llo normal, el cual puede ser considerado como una progre- 

eidn de modos de accidn concretas a otros abstractos. 

Al igual que Sigmund Freud la teoría de Jean Piaget,- 
utiliza etapas para describir el desarrollo humano, subra- 

yando un orden, una sucesión y una invariabilidad en los - 
acontecimientos dé dicha evolución. Como Freud, Piaget se- 

prepard y trabéjd inicialmente dentro del campo de las --- 
ciencias biológicas, por lo que tomando en cuenta que el - 
desarrollo físico suele proceder en forma ardeada progre- 
siva e invariable, se comprende que en su concpcidn supu- 

siera que tal es también el caso del desarrollo psicoldgi- 
co ( Sinner y Singer 1974 ). 

Jean Piaget, ha sido la fuente Principal de la teorfa
y de la investigación en el campo de la cognicidn,' va que- 

su interés orimordial se centraliza en los terrenos del -- 
pensamiento y del conocimiento, es decir, en el hecho de - 

como el niño llega a conorender la naturaleza y al mundo - 
que le rodea. En su teorfa, Piaget da un valor esencial, a

la Participacid. activa del niño en su ambiente y su ten-- 
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dencia innata a la adaptación, con respecto al desarrollo de la compren

sión y del conocimiento dundamental. Los propios recursos del niño, - 

sus mecanismos innatos autogeneradores, determinan el desarrollo conduc

tual. 

Piaget ha aportado nociones tales como las de " egocentrismo" amplia

mente difundida y el concepto opuesto de relativismo, es decir la apti- 

tud de sustituir perspectivas y tener en cuenta el modo como una situa- 
ción se le presenta a alguna otra persona. Denomió la ausencia de dife

renciación llamándola " adualismo primario" que no es más que la incapa- 

cidad del bebé de distinguir' claramente entre los hechos que tienen lu
gar dentro suyo y las que se originan en el ambiente exterior. 

Las actividades congnoscitivas o intelectuales según Piaget, son - 

adaptativas, es decir, sirven para la adaptación del individuo a un am- 

biente. La inteligencia es un aspecto de la adaptación biológica para

poder afrontar el ambiente y organizar o reorganizar el pensamiento y
la acción. Está adaptación supone una interacción de dos procesos: el

proceso de " asimilación" que designa el modo en que el niño transforma

su experiencia para adaptarla a su propio nivel de operación, o sea las

percepciones nuevas se incorporan an la propia comprensión que el niño

tiene del mundo, y los estimulos desconocidos se encajan en sus propias
estructuras metales" o en las " organizaciones" de que dispone. El se- 

gundo proceso, el de " acomodación", es complementario del primero y opé
ra cuando las variaciones de las circunstancias del ambiente exigen que
se les haga frente, la cual modifica los esquemas existentes. En este

proceso, las circunstancias del ambiente que obran sobre el niño lo obli

gan a cambiar su comprensión conceptual " para hacer encajar" las perceli
ciones nueVas ( Piaget 1954). 

Los modos en que el niño percibe las relaciones causales, tiene to

da una secuencia la cual es dividida por Piaget en tres estadios. El

primero de ellos es el^animismo" en el cual se conciben los objetos ma- 

teriales vivos o nó, como dotados de un espiritu vital que dirige su - 

comportamiento, el cual puede ser implici.to, como sucede cuando el ni- 

ño actua. como si alguna cosa estuviera viva, o explicito, como cuando

dice que un juguete rofo siente dolor. El estado siguiente es el " Artí

ficialismo" o sea la creencia de que todos los hechos están gobernados
por alguna entidad similar al hombre. El nivel más avanzado es el del
naturalismo", que se refier* a la aceptación de que son fuerzas natura

les impersonales las que gobiernan muchos acontecimientos, inclusive

una parte de la -conducta humana. 

Para Piaget el desarrollo cognosctivopuede transcurrir en cuatro

etápas o periodos fundamentales: la etapa sensoriomotora ( que va de - 

los cero a los diez y ocho meses) la etapa preoperacional ( desde los

diez y ocho meses hasta los siete años de edad), la de las operaciones
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concretas ( de los siete a los doce arios) y finalmente, la etapa de
las operaciones formales ( desde los doce años en adelante). 

La primera de las etapas el periodo sensoriomotor, se diferien
cia nuevamente en seis etapas del desarrollo, Las cuatro primeras
se alcanzan durante el primer año. Todos los niños reconocen la mis
ma sucesión de etapas y avanzan desde las primeras hasta las últimas
en el mismo orden, variando la velocidad del proceso según los diver
sos niños. La primera etapa es la de los " reflejos" que va desde el
nacimiento hasta el primer mes, siendo en donde aparecen las respues

tas que no son aprendidas comprendiendo todas ellas lo principal de
la conducta de adaptación del organismo. La segunda llamada de la
reacciones circulares primarias" está caracterizada por la aparición

de repeticiones de actos sencillos que se repiten por si mismos. Las
cuatro etapas siguientes contienen ya, más actividad intencional. La

tercera, la de las " reacciones circulares secundarias", es la que des
cribe como el niño repite respuestas que producen resultados. En la
cuarta la de la " coordinacion de las reacciones circulares, secunda- 
rias", el niño comienza a resolver problemas sencillos, apareciendo

entre los siete y los diez meses. En la quinta etapa, " reacciones - 

circulares terciarias" es donde se comienza a mostrar una activa—t
experiencia de ensayo y error, el niño varia sus respuestas hacia el

mismo objeto o ensaya nuevas respuestas para obtener la misma meta. La

sexta etipa del periodo sensoriomotor se reconoce por la invención de
nuevos medios a través de combinaciones mentales internas, siendo su

razgo más notable y significativo, el desarrollo de una forma primiti

va de representación, de una serie de imágenes que se utilizan en la— 

solución de problemas. 

El siguiente periodo amplio de desarrollo congnoscitivo, el preo

peracional, está caracterizado por el uso del lenguaje y de la funcion
simbólica; estos dos procesos se fundan en el uso sistemático de la - 
representación, que comienza en la etapa seis del periodo anterior, y
va de las edades de uno y medio años hasta siete. 

En la etapa de las operaciones concretas que co rende de los sie
te a los doce años de edad, existen varias diferencia importantes - 

entre el niño que se encuentra en la etapa anterior y el de este perió
do. El niño que acaba de entrar a esta fase, ha adquirido un importan

te conjunto de reglas que no poseía un año o dos antes, cree que tan- 

to la longitud como la masa, el peso y el número, permanecen constantes, 

a pesar de una modificación superficial en su aspecto _externo. Es ca- 
paz de producir la imágen mental de una serie de acciones y se da cuen- 
ta de que los conceptos de relación, como los de más obscuros o más pe- 
sado, no hacen referencia por fuerza a cualidades absolutas, sino a uq& 
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relación entre dos o más objetos. Finalmente puede razonar acerca del

todo y sus partes simultáneamente y ordenar objetos a 10 largo de una
dimensión de cantidad. 

La etapa de las operaciones formales que se inicia a partir de los
doce añIs de edad posee varios atributos que la distinguen de la etapa
previa. El adolescente es capas de pensar en todas las formas posibles

de solución de un problema particular y en todas las formas posibles - 
que una determinada variable podría cobrar. El pensamiento del adoles
cente es deliberadamente deductivo, ya que puede pensar en términos de

proposiciónes hipotéticas que resulten una ficción y no concuerden con
la realidad y organiza sus operaciones, en operaciones de orden superior; 
busca la manera de utilizar reglas abstractas para resolver toda una cla
se de problemas. Asi pues, el pensamiento formal, fundamentalmente, es

una orientación generalizada hacia la solución de problemas ( Piaget - 
1954). 

El pensamiento de Piaget, aún después de muchas décadas de estudio
sigue evolucionando y sufriendo cambios, y tiende especialmente a cono

cer más importancia al aprendizaje y a considerar a éste ' y al empleo - 
del lenguaje y las formas simbólicas, el elemento primordial en el de- 
sarrollo del pensamiento. Sus agudas observaciones y su ingeniosa con
cepción de tareas han ocasionado una revolución en el estudio del desa
rroloo, convirtiéndolo en parte importante de la Psicologia General - 
Mussan, Conger y Kagan 1972). 

Heinz Werner se esforzó por hacer de los principios de la evolución
Psíquica individual la clave de una filosofía general, que abarcase la
evolución animal, el cambio histórico, las diferencias culturales y la
Psicopatologia. Werner incluyó en su teoría las polaridades conducta
abstracta y concreta de Goldstein, y egocentrismo y relativismo de Pia
get, junto a otras concebidas por él, como las d# uncionamiento " sin- 

cretico" no diferienciado, hasta uno diferenciado y estructurado, su- 

poniendo que el niño o el adulto deben recapitular esta secuencia cada
véz que tropiezan con una situación nueva. 

Existen otras dos paloridades evolutivas en el sistema de Wernét
el del desarrollo desde la rigidéz a la flexibilidad en el pensamiento
y la acción, desde un mundo inestable hacia otro estable. En el mundo

inestable del niño pequeño, las emociones se meaclan con los objetos y
lo " espiritual" coexiste con lo material, donde los significados y las
identidades cambian imprevistamente, y donde no hay limite para lo po- 
sible pudiéndose lograr la estabilidad solamente adhiriéndose a pautas
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de conducta rígidas, ritualistas y habituales, Cuando el mundo se
vuelve más estable, se presentan más positslidades para una acción
eficaz y la conducta puede ser cada véz mas flexible y variada

4.- LA TEORIA DEL CAMPO DE KURT LEWIN

El antecedente directo de esta teoría es sin duda la escuela
Berlinesa de la Psicología de la Gestalt, la cual se interesó por
las cualidades de las totalidades organizadas, señalando que los
objetos son percibidos según su cualidad total, y no en términos - 
de los elementos particulares que lo forman. 

Wolfgan Kohler, quién junto con Max Wertheimer y Kurt Koffka- 
fuá uno de los fundadores de la escuela de la Gestalt, niega ener— 

gicamente la posiblidad de transformaciones cualitativas er el cur
so de la evolución nomal o del desarrollo humano individual, desta
cando al mismo tiempo el papel de la " intuición" en el aprendizaje, 

y las curvas discontinuas de aprendizaje que se producen cuando el
organismo llega a una comprensión intuitiva de la tarea. 

Kóhler trata de explicar la conducta y la percepción en términos
de representaciones topográficas de situaciones cerebrales. Aunque

consagró. gran parte de su obra A la percepción y a los efectos de di
ferentes organizaciones de estímulos sobre la percepción, sostiene

firmemente que el mundo real es en principio, incognoscible, y que
ló que tomamos por realidad es sólo, algo que inferimos o reconstruí
mos a partir de las descargas del sistema nervioso. 

Si bien tanto Wertheimer como Koffka se interesaron por el estu
dio de los niños, la escuela berlinesa de la Gestalt no tuvo una orlen
tación evolutiva, pero produjo un Psicólogo, Kurt Lewin, cuyo enfoque

fué por lo menos parcialmente, evolutivo, efectuando numerosas inves
tigaciones con niños. Al punto de vista de Lewin se le conoce como
teoría Topológica del Campo, y su base es el concepto de espacio vital.. 
Para explicar o predecir la conducta de un individuo,' según éste autor, 

es necesario conocer el espacio vital en un momento dado y las hipóte
sis que formulan las relaciones funcionales entre el espacio vital y
la conducta. Partiendo del concepto físico del campo de fuerzas en el
que las reacciones de una parte cualquiera se hallan supeditadas a las
de la totalidad del campo en que se halla integrada, Lewin trata de ana
lizar el " espacio vital" ocupado por un individuo en un momento determi
nado y de dalcular las fuerzas que operan sobre él en dicho momento, - 
considerando la estructura psicológica de un individuo fraccionada en
una serie de zonas. Al desarróllarse el individuo tanto física como
intelectualmente, estas zonas van haciéndose más complejas. ( McNeil
1967). 

El individuo es un sistema que consta de una región central inter
na y una region periférica externa. En una y otra pueden a su vez di- 
ferenciarse cierto número de regiones de límites más o menos claramen- 
te definidos. El ambiente por otra parte, se caracteriza por su estruc
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tura cognitiva, por la Posición del individuo, y por la distribución
de las fuerzas en el espacio vital. Esta estructura cognitiva se de
riva por un lado, en pasado, presente y futuro psicológicos, y por - 
otro en dos o más niveles de realidad. La orientación, el aprendizaje

y la comprensión pueden describirse como cambios de la estructura co£ 
nitiva del espacio vital. 

La posición del individuo en el espacio vital es muy importante, 
en especial lo es determinarla en relación a las regiones meta, ya

que junto con otras cosas, determina la direcci' n de la conducta. - 
Ahora bien, 

una región meta tiene una valencia positiva y determina
un campo de fuerza que influye sobre el individuo y produce una con- 
ducta dirigida hacia una región. Las valencias negativas son regio
nes que van a determinar un campo de fuerzas que produce una conduc
ta que tiende al alejamiento respecto de la región, o sea van a pro

vocar una conducta completamente opuesta a la producida por las va- 
lencias positivas. La intensidad de la fuerza va a depender entre
otras cosas, de la distancia que medíe ende el individuo y la valen
cía. 

Junto a las fuerzas impulsaras determinadas por las valencias, 
existen fuerzas repulsoras dependientes de barreras y de fuerzas in
ducídas que a su vez dependen de otros individuos: En las situacio
nes de conflicto sobre el individuo, actúan fuerzas opuestas de lá
dsma intensidad. Estas situaciones de conflicto son muy importantes
en ciertas formas de conducta como la búsqueda, el castigo, la recom
pensa etc. — 

Lewin expresa que si bien es cierto que la estructura cognitiva
y las valencias del ambiente determinan las fuerzas que causan la - 
conducta del individuo, éstas valencias y la estructura cognitiva son
en si mismas dependientes de la condición del individuo, especialmente

de las tensiones de las regiones centrales correspondientes a las ne- 
cesidades del organismo. Las necesidades pueden ser reales, o ser - 
cuasi -necesidades, y es posible satisfacerlas por consumación de la
meta original o por sustitución. 

De acuerdo con el contenido de la teoría de Kurt Lewin, la con- 

ducta es fúnción de una muy complicada interación de factores inter- 
nos y externos, la cual caracteriza a su postura como una teoría del
campo ( Madsen 1967). 

Hasta aqui hemos expuesto los fundamentos teóricos más importantes
y relevantes en relación a la Psicología del niño. Sin embargo, en

lo expuesto anteriormente podemos constatar la afirmación de Mussen
Conger y Kagan ( 1972), referente al hecho de que dada uno de estos
sistemas teóricos nos proporcionan hipótesis sostenibles y que pueden ser a menudo, comprobables acerca de las aspectos específicos del
desarrollo. No obstante, hasta la fecha no existe un sólo enfoque ca- 
paz de unificar todos los conocimientos, o siquiera los conocimientos
más importantes, que se tienen sobre el origen del desarrollo de los
diversos aspectos de la conducta, por lo que no es de extrañar que = 
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juzgándola desde el punto de vista de la " suficiencia" de la teoría, 
concluyan estos autores, que la Psicología actual del niño es inma- 
dura científicamente, 
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CAPITULO III.- EL DESARROLLO EN EL NIÑO PREESCOLAR

Para poder entender la función del juego dentro del pro- 
ceso de socialización, resulta imprecindible conocer como evo
luciona el niño, como se adapta al medio, que tipo de procesoS

deben actuar para que el niño conozca y maneje el mundo que
le circunda, la capital importancia que tiene la maduración - 
de su sistema nervioso etc., porque conociendo estos aspectos

nos daremos cuenta de la naturaleza de sus necesidades motiva
ciones e intereses. No obstante si queremos hablar del niño - 
preescolar, debemos primero tener un conocimiento amplio del - 
infante, que es el periodo anterior por el' cual tendrá que a- 
travezar necesariamente, por lo que tratare de dar una fiel - 
imágen de éste último en la parte primera del capitulo, des- 

cribiendo de igual manera al niño preescolar en la segunda. 

En el capitulo anterior revisamos las principales enfo- 
ques teóricos acerca de la Psicologia del desarrollo; el capi

tulo presente, lo enfocaremos de acuerdo a la concepción mo - 
derna del desarrollo, la cual utiliza en sus observaciones y - 
descripciones aquellas situaciones que han sido de alguna ma- 

nera comprobadas por la experimentación Y que sin duda estan
de hecho inspiradas en gran parte, en las teórias descritas. - 
Cabe hacer notar que el que dividamos el desarrollo del niño - 
en etapas, obedece decididamente a la obtención de mayor cla- 

ridad y precision en la exposicion y no como podría pensarse, 
a que consideramos tal proceso fragmentado. 

1.- EL INFANTE. 

a) GENERALIDADES: 

El nacimiento del niño está caracterizado fundamental --- 
mente por 2 cambios en cuanto a su funcionamiento. En el mo- 

mento de emerger al mundr está sujeto a estados de desequili
brio, privación o incomodidad que van a tender a corregirse - 
rápidamente, y va a tropezar con toda variedad de acontecimi- 

entos y de experiencias que van a dar forma a su percepción - 
del ambiente y a sus reacciones ante él

Característicamente se llama infancia, al periódo que a- 

barca los primeros 18 meses de vida. Alrededor de los dos añ,rs
de edad meses más o meses menos, la infancia termina porque

entre los 18 y los 26 meses la mayoría de los niños comienzas
a hablar un lenguaje significativo y son capaces de compren— 
der

ompren- 

der comunicaciones relativamente complejas. Las relaciones re

ciprocas del niño con el mundo cambian aparatosamente en ésta
época, porque es cuando comienza a dar significado simbólico - 
a sus experiencias ( Mussen, Conger y Kagan 1972 ). 
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La existencia del recién nacido está dominada por sus -- 
fugáces procesos internos, siendo su conciencia del mundo cir
cundante rudimentaria; durante el transcurso de la infancia, - 
el bebé irá adquiriendo una conocimientó bastante complejo de
su contorno, de las personas y los objetos, y de sus cualidades
del espacio y las relaciones espaciales, de las secuencias -- 
causales, de su propio cuerpo y su funcionamiento, y de insu- 
merables posibilidades de acción. Para el desarrollo de todos
estos actitudes, y la aparición de importantes procesos en -- 
forma adecuada, el niño necesitarla, no sólo del cuidado y a- 
tención primordiales, sino también y de manera definitiva de - 
relaciones y vínculos afectivos ( Church y Stone 1970) 

El sistema nervioso del recién nacido no está maduro to- 
davía. Las respuestas ante estímulos internos o externos son - 
casi exclusivamente reflejos que dependen en gran parte del - 
mesencéfalo y la medula espinal. Los reflejos consisten en res

puestas relativamente automáticas o determinados tipos de es
timulos. El reflejo requiere 3 unidades : El receptor que es - 
un nervio sensitivo suceptible de captar un estímulo produci- 

do interna o externamente y de activar un impulso neural; el - 

transmisor, que se encarga de trasportar el impulso activado - 
por un estímulo y que es un nervio que puede constar de una - 
o varias neuronas; y el efector, el cual podrá ser un músculo

o una glándula, o cualquier órgano activado por impulsos del - 
transmisor. 

Los reflejos no incluyen necesariamente un control cons- 
ciente o voluntario de la conducta y tampoco son aprendidas. - 
La corteza funcionará poco en las primeras horas de vida, pe- 

ro el niño posee y utiliza eficientemente con todo, muchos re

flejos que se desarrollan mientras el feto permanece todavía -- 
en el útero. Los reflejos son innátos y constituyen una buena
garantía de que el niño vivirá si se dedica un grado mínimo -- 
de atención. La supervivencia no puede depender, en la niñez - 
de un proceso gradual de aprendizaje social ( Singer 1974 ). 

Existen grandes diferencias individuales y' pueden medir- 
se en ocaciones en términos de sensibilidad del sistema nervi
oso autónomo. 

El nivel de actividad en un infante va desde una activi- 
dad mínima, durante el sueño, hasta el estado de plena vigi- 

lia en el que podrá estar chillando y golpeando a sus alrede- 
dor. 

Durante el sueño profundo, el recién nacido está total- 
mente calmado, no muestra actividad muscular alguna, o sólo - 

poca. 
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A medida que el sueño del niño se hace más irregular y me- 
nos completamente relajado, su tono muscular se va sintien

do más firme al tacto. Aparece la actividad motora, que va

de unos ligeros movimientos de los miembros a a sobresal- 
tos espontáneos, alternando con periodos de inactividad - 
relativa, 

En el estado de somnolencia, el recién nacido está -- 

más activo que durante el sueño profundo, pero menos acti- 

vo sin embargo, que en el sueño irregular o periódico. 

Los recién nacidos reaccionan fácilmente a los estimu
los visuales, al sonido, al tacto y al cosquilleó, siendo - 

durante los periodos de inactividad alerta cuando el reci- 
én nacido es más sensible a todas clases de estímulos. 

El llorar, gimotear y quejarse se producen a partir - 

del nacimiento y suelen considerarse como indicación de ma
lestar. Pueden provocarlas una diversidad de estímulos, co

mo cambios internos súbitos auditivos o visuales, lo cual

significa que el desarrollo y el malestar pueden producirse
a consecuencia de estímulos no dolorosos físicamente en- 

s mismos, pero que interrumpen un estado progresivo de al
guna clase. 

Algunos estímulos parecen inhibidores innatos o tem— 
pranamente

em- 

pranamente aprendidos de malestar como el contacto con la - 
madre, el chupar y lajvista de la cara adulta. Todos estos- 

estimulos operan al propio tiempo como productores de las - 

primeras sonrisas sociales ( Singer 1974 ). 

b) PROCESOS MOTORES:: 

La actividad primariamas importante es sin duda su -- 

capacidad motora que difínitivamente hace que el desarrollo

integral del niño sea posible ¿¡' este no estuviera en condicio

nes de' moverse a si mismo o mover otros objetos, su conoci

miento seriá mínimo. El cambio que toma lugar en la forma - 
de la conducta, a medida que las primeras repuestas sin -- 

coordinación o inefectivas del lactante son con firmeza re

finadas en conductas crecientemente numerosas diestras y
efectivas, en uno de los aspectos más importaAtcs del desa
rrollo infantil ( Bijou y Baer 1969 ). 

A los siete mese es corriente el control de la cabeza

y el tronco para que el niño pueda sentarse con algún apo
yo. A los nuevos meses la mayoría de los niños pueden sen- 
tarse sin apoyo por todo el tiempo que deseen, y levantar- 
se con alguna ayuda. Entre los tres o cuatro meses empieza
a volverse de lado sobre la espalda o hacia adelante. El - 
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arrastrarse o moverse entre los seis y loa ocho meses, 
precediendo estos movimientos, al gateo y al alzarse en
posición erecta. Empieza entonces un precavido andar de
lado, agarrado de algún apoyo. A continuación sigue el
andar de frente sostenido por la mano y finalmente a an- 
dar solo. El promedio del andar independienteemente es
entre los 13 y los 14 meses aunque algunos niñns logran
hacerlo a los nueve meses, o tardar hasta los 14. 

A medida que las piernas separadas se van enderezag
doel pa !D vacilante se va haciendo más regular, desarrº
111ndose a continuación el trotar o correr. La mayoría
de los niños pueden subir escaleras a partir del momento
qui empiezan a andar, y no dominan la acción de bajarlas
alternando los pies, sino hasta los 3 0 4 míos. Es muy
Importante recordar que a los niños no sólo les gusta el
juego sino que al propio tiempo aprenden de él al practi- 
car y perfeccionar sus habilid„ des de nueva adquisición. 

De los seis a los siete meses la mayoría de los ni- 
ños son capaces de agarrar eficázmente. Durante el se- 
gundo y tercer míos. la mayoría de las actividades moto- 
ras muestran progresos en cuanto a suavidad y destreza. 
Singer 197+). 

c.-) APRENDIZAJEs

El aprender• a avitar un acontecimiento desagradable
o a escapar al mismos se conoce con el nombre de condeeiº
namiento adverso, Si el recién nacido aprende a respon- 
der apropiadamente a una seña preliminar, el acontecimiegto podrá no tener lugar. Este tipo de aprendizaje va a
aparecer entre los 45 días de nacido y los 6 Mises. 

La mayoría de los recién nacidos sólo se adaptarán
a ser alimentados en determinados momentos dentro de los
10 días del nacimiento, Al alcanzar los 9 días se pasa

a los lactantes del régimen de una mamada cada 3 horas, 
al de una mamada cada 4 horas: Se hacen más activos du- 
rarte la 4a. hora los niños acostumbrados al horario
de 4 horas, tal véz porque tienen más apetito, ppero aca- 

ban por adaptarse al nuevo tiempo de alimentaeidn' a este

tipo de aprendizaje se le conoce como condicionamlento a- 
petitivo clásico. Es importante recordar que el condíel
namiento clásico implica la fijacidn de una respuesta es- 
tablecida a un estimulo que anteriormente no la provocaba. 

Los recién nacidos cesan de responder a estímulos que
eran inicialmente incitadores eficaces de respuesta des- 
pués de cierto número de presentaciones similares io cual

se puede considerar como la forma precursora más temprana
y primitiva del aprendizaje. 
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Cuando el niño opera en su medio, lo cual incluye a
su propio cuer.)o, para producir algún evento -estímulo, o

un cambio en un evento- estimulo2 estamos hablando de una
lconducta operante, dependiendo a fuerza de ésta conducta

de los efectos previos que tiene en el medio. Este tipo
9

de aRrendizaje está incluido dentro de las conductas " en- 
sayo y " error", y la respuesta que es la solución a tal
secuencia, se fortalece por la " recompensa" ( Bijou y Baer1969). 

El objeto del condicionamiento operante consiste a
menudo en lograr que el nZo haga algo con mayor frecuen- 
cia que algunas otras cosas. La conducta deseada se re- 
compensa en tanto que las otras no. Por su?uesto, la coladocta deseada es ejecutada con más frecuencia por el niño. 

Para el niño en su casa y con su familia un aprendi- 
zaje de diversas clases tiene por lo regular lugar casi tºdo el tiempo, en una gran vAriedad de formas tanto si los
adultos se lo proponen o no. El recién nacido observa la
gente a su alrededor, y no tarda en reproducir sus acciones
Y sus expresiones verbales en la medida en que sus faculta- 
des es lo permiten; este proceso es llamado ` imitaeidn" y ala persona imitada se le designa • modelo". A medida que
crece, el niro imita sectores cada vez más amplios de alguna
o algunas personas a su alrededor. Algunos t" ricos desig- nan a este fenómeno, "¡ dentificaci&aff del cual hablaremos - 
mas ampliamente en el capitulo 14; no obstante meacionaremoe
que la imitación es utilizada MUY tempranamente netre el ni- 
ño y el adulto como medio de eomMicaeidn a través de acti- 
vidades de juego. 

d.-) LENGUAJE: 

Los balbuceos y los sonidos vocales son respuestas Mgversales durante la infancia. Las influencias de los padreA
afectan la cantidad de vocalizacídn producida por los reeiennacidos, conducta que aparecerá con más frecuencia; los pa- 
dres vocalizan mucho para él y premian sus vocalizaciones en
respuesta. 

1 infante emite son dos fuandamentales. El Primero esta pr2sente desde el nacimiento y abarca todos los sonidos relacio- nados con el llanto; la segunda categoriía de sonido abarcaa los que eventualmente, pasarán, a ser parte del habla con
sentido. El Balbuceo que se produce durante las primeras - 
seis semanas es una respuesta innata y la experiencia casi
no la cambia durante estos primeros dos meses. $ 1 ambiente
parece afectar la frecuencia y la variedad de estos sonidos
del Cebé después de las primeros 9 o lo semanas. 

La conducto de balbuceó del infante al pareeer, puede
modificarse a través de la experiencia, y Duede aumentar od'_ sininuir, según cua' sea -la cantidad de estimulacidn social
que reciban lps vocalizaciones del nilo. Una vez adquiridos
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los sonicos elementales del habla, el avance en la expresi6n
verbal consiste en las utilizaciones de estos sonidos en to- 
da una variedad de formas y en combinaciones diferentes. - 
Las diferentes individuales, por lo que toca a la tasa de dgsarrolln del hatla, se obaprIan dAsde la más temprana infan- 
cia

Alrededor de un año de edad, las respuestas a palabras
pueden considerarse aporximadamente cuatro meses mas aprisa, 
que a otros sonidos noverbales. El aprendizaje " instruren- 
tal" tiene lugar cuando el niño amplia el lenguaje como int
trumento para obtener el objeto deseado. Es posible señala
Singer ( 1974) que la adquisición del lenguaje, constituya el

cambio cualitativo Psicológico mas importante en la vida del
niro. Durante el segundo año, las nuevas destrezas y capaejdades del niño, junto con su mayorcomprensi6n del mundo y el
aumento de su capacidad para enfrentarse a 61 ? z,e permitendeserpeñar, un papel mucho más activo en rela ión con su am- 
biente, ya que puede usar el lenguaje por lo menos de manera
rudimentaria, para comunicarse con otrosí

J4.-) DESARROLLA COGNOSCITIVO= 

Durante el primer año de vida, reo hay una abundancia de
esquemas y gran parte del aprendizaje dei infante implica
asociaciones entre estímulos externos o sensaciones internas
y una respuesta manifiesta. A este tipo deaprendizaSje Jean
Piaget lo designa con el nombre de aprendizaje sensonomator
y que va a abarcar losprimeros dos alos de vida, partiendo lola primera etapa, o sea, la de los reflejos innatos, hasta la
sexta y última de este periodo, que está caracterizada por la
invención de nuevos medios a través de combimeiones mentalesInternas¡ en donde el razao más notable y significativo es el
desarrolÍo de una forma primitiva de representación ( Mussen
Conger y Kagan 1972). 

Hacia la edad de seis meses, el niño ha dominado hasta
cierto punto sus instrumentos nativos. Efectua delicadas - 
discriminaciones visuales y auditivas2 empieza a conocer a los
miembros individuales de la familia al lado de su madre, y ha
empezado inclusive a mostrarse relativamente coordinado en sus
actos de agarrar y otros movimientos motores grandes. I§ n Tér- 
minos generales, estas facultades siguen mostrando progreso - con la edad, aunque esto no acontece con todos sus percepcio- 
nes. La discriminación sensible de la altura del sonido, del

P@609 el matiz y el color saturado mejoran con la edad Perono lo hacen, en cambio, los umbrales superior e inferior delsonido, ni el de la sensibilidad de la piel a dos puntos, los
que muestran un descenso en agudeza a medida que el niño creceSinger 1974). 

La primera conducta del niño consiste en actividades detipo reflejo. El aprendizaje conduce rapidamente a la modifi- 
caci6n de e^ tos conductos. El aprender implica no sólo la a«aquisici6n de respuestas observables sino también el aprendi- 
zaje acerca de la maturaler.a del neAio ambiente. 
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A la edad de tres o cuatro meses, un niño satisfecho
aplicará cada una de las respuestas de su repertorio a un
objeto que le sea ofrecido. A medida que se van desarro- 
llando nuevas respuestas, las aplicará a cualquier objetoque le venga a 7aQ mpnns. 

A los siete u ocho meses, si un nifio ve un objeto fa- 
miliar fuera de su alcance, lo " reconocerá" efectuando las
respuestas apropiadas en forma fraccionada; por eiemplo, alpercibir una muñeca, moverá acaso su mano para agarrarla. 

Estas respuestas fraccionadas se van haciendo cada vez más
esquemáticas, y se vuelven utiles en la solución de ggroblg
mas a medida que se dejan transferir de una situcacibn de
estímulo a otra. 

Alrrededor de los 18 meseffi, la conducta " imitativa" o
representativa" puede diferirse a un momento en que la - 

persona a imitar ya no esté presente, siendo éste un cambio
cualitativo muy importante ya que anteriormente el estímulohabla de estar presente. Al niño está aprendiendo a recor- 
dar y pensar lo cual constituye el aprender cognoscitivo. 

La capacidad de resolver problemas empieza a manifestagse a los R meses, 
el niño se va haciendo capáz de clasificar

objetos en términos de sus respectivos empleos en base a suexperiencia, 
aprende que para producir efectos ha de agarrar

el objeto que se convierte de ésta manera en una extensi6nde sus manos, 
puede catalogar cualnttier objeto como exten-- 

si6n posible de su alcance ha errpe zafio ahora claramente apensar o seasse ha —roduciAo una g- neralizacibn. El niño es
conducido por la experiendia a postular un mundo de objetos
consistentes que pueden ser explorados por los diversos sen- tidos. El mundo del nifio va cambiando de un mundo de expe- 
riencias fugaces a uno de cierta estabil_dad y consistencia, 
asi puesanteantes de llegar a los 2 años de edad el nulo hadesarrollado la " atribución de significado" a los objetos, 

en términos de una definición de sus empleos por las respue, tas; 
aprende a servirse de los objetos como medios ir± la so- luc16n de problemas en base a experiencias repetidas y de- sarrolla un concepto de permanencia de los objetos ($: 4Ptly6) 

A este desarrollo de 1 s funciones perCeptuales y sen.- soriomotoras, se encuentra ntimamorte ligado el concento de
una fuerza motivadora de alguna clase que refuerza al nifio
a explorar y dominar su medio. Si el nVIo ha de comprender
el mundo necesita explorarlo. Esta exp' oraci6n adopta en - 
gran parte la forma de juego, mediante el cual el niño con, 
truye un mApa cognoscitivo de sus alredeor.es. 

El interes del niño en objetos no tiene relaci6n diroc- ta con los impulsos primitivos. El niño saciado es el que
más activamente explorará las propiedades de cualquier cosaa su alcance, los niños poseen la tendencia de ser curiosos, de explorar anrender, actuar sobre objetos y estímulos ex- teriores, y Jos - ríos. 
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f.-) PROCESOS EMOCIONALES: 

El organismo e-? ti_ sistema de evolución; además experi- 

menta placer o disgusto a partir de diversas procesos inte- 
riores al sistema, o de otros que resultan de acontecimien- 
tos externos que aetdan sobre él mismo. 

Los estímulos táctiles y cinestlsicos, corro toques li- 
geros en retiones sensiblesetc arrancan del niño una son
risa " no social" que se intIrpreta como indicación de placer. 
Un margen ya existente, moderado, de excitaciones hace posi- 
ble la sonrisa verdaderamente social. Por regla general, las
pequeMas variaciones de estímulo le resultan al reeien nacido

plaer teerass en tanto Yue le resultan desagradables, las va- 
nacaUyores. 

Si el sonreír a estímulos que implican tacto es innato, 
constituye una conducta innata que necesita varias ; emanas

ara hager su aparición. Wolff insiste en el papel de cier- 
os estímulos auditivos o visuales como " provocadores" de la

sonrisa, a la que clasifica como una respuesta innata empa- 
rentada con la " impresión" de las aves y la respuesta subsi- 
guiente. Salzen por su parte, concluye que la respuesta de

la sonrisa puede ser evocada por cualquier forma de contrag
te o cualquier cambio en la intensidad de la luz. Ambrose

encontró que la sonrisa social es aprendida como una respuea
ta condicionada. Spitz sostiene que, toda vez que el recién
nacido sonreiría a cualquier configuración vagamente humana
de estímulo, como una máscara o un espantajo, no puede ser
originalmente una respuesta aprendida. El punto de vista - 
tradicional es partidario del carácter innato de la sonrisa. 

Tal parece que la sonrisa " no social" de Vatson compren
de la base innata de una respuesta que puede desarrollarse, 
alterarse o eliminarse por medio de componentes de refuerzo
del aprendizaje. 

A partir del nacimiento, el llanto del recién nacido se
considera como una manifestación de dolor. Es producido en
el momento de nacer y puede ser provocado por cambios audit, 
vos y visuales internos y repentinos, entre otros. 

Los estímulos no dolorosos, productos de experiencias
desagradables o amenazadoras, pueden producir las respuestas
características del sistema nervioso autónomo, asociados
normalmente al miedo o la angustia. 

La interrupción de cualquier respuesta repetidamente
practicada , bien Qrganizada puede conducir a malestar. Una
diversidad aconttecimientos que sobresaltan, trastornan o
son imprevistas o amenazadoras — ieden provocar malestar o
estados emoci5nU es desagradables , arecidos. 

El llanto tiene un elemento innato considerable pero

no tarda en hacerse modificable por estímulos aprendidos. 
Los recién nacidos aprenden a estar disgustados o contentos
con las nuevas situaciones externas asociadas a experiencias
agradables o molestas. 
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Seg*Sn Phlip CGrYy, l3 primera respuesta social del re- 
cién nacido, es la le aprender a distinguir a su madre. 
Este procese podrá sor análogo a los que se designa como
impresión" en los animales in?eriores. Una véí que distija

gue a la madre con respecto a los extra -os, el peque3o apre,D
de a temer a éstos. Cuando el recién nacido ha formado la- 
zos específicos con determinadas personas, se ha producido
un cambio cualitativo muy importante. Este autor considera
que el periddo critico pira a impresión humana ha de situ- 
arse entre la sexta semana y el sexto mes, empezando con el
comienzo de la capacidad de aprender, siguiendo con la res- 
puesta de la sonriser terminando con el miedo con respecto
a los extraAos• Caldwell sustenta la teoría de que la r, s-- 
puesta oculomalora de seguir de los recién nacilosres el e- 
Mivalente a la respuesta locomotora del seguir en las aves
Ginger 1974) . 

Durante los 6 primeros meses, la conducta de fijación
de los recién nacidos parece ser indistinta. El recién na- 
cido protesta ante la falta de atención de quién sea, y no
solamente de su madre, inclusive más adelante la madre no es
siempre elc?bjeto principal de fijación o anego. Id obstarnte, el recién nacido depende por completo pára sobrWvivir de
la persona que lo atiende. 

El recién nacido depende siempre, en alto grado de de- 
terminados patrones propios de la especie y para que pueda
sobrevivir la madre ha de efectuar determinadas aetividadessucesivas Ae cría indispensables. El fendmeno análogo a la
impresión forma parte de un patrón de apoyo entre madre e - hijo. Los recién nacidos fuertemente vinculados a la madre
acostumbran a tener más miedo de la gente extraía ( tic.ssen, 
Conger y Kagan 1972). 

los recién nacidos no logran distinguir entre adultos
hasta que no alcanzan una edad situada entre los 3 y los 6meses. 

La capacidad de respuestas visuales y auditivas está
presente aunque en forma iludimenteria, poco lesou?s del
nacimiento. la fijación de atención a tales estímulos sedesigna como " reacción de orientación" la cual va acompa- 
ñada de cambios en el nivel de excitactdn y de modificaciºnes de la atención. Estas m—dificaciones de la atención
son los fenómenos precursore3 de las respuestas designadas
como " curiosidad" y " exploración". Es posible que asta re
acción de orientación constituya el primer fundamento del— 
desarrollo social del recién nacido ya que lo pone en cojatacto con agentes de la sociedad, yí sea su madre o otros. 

Durante los primeros 6 meses, suele ser la madre la ^ ue

proporciona al recién nacido la mayoría de los d versos est] 
mulos pues no sello realiza actividades de atención materna, 
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sino que n' luye así mismo sobre su nivel general de esti- 
mulaci6n. Esta estimillaci6n parece acelerar el desarrollo
pues se su, one que éstes progresa gradualmente en la res- 
puesta a una complicación cada vez mayor del medio. 

A partir de una edad muy temprana, los recién nacidos
mirarán por mas tiempo, o interrumpirán otras actividades
por más tiempo, vara fijarse en estímulos que vayan cambiando que son de caracter m£ s complejo, atendiendo con menor
intensiaaa a aquellos patrones invariables, monótonos • si& ple s. 

La mayoría de los estímulos que provocan la respuestade la sonrisa, inhibirán al propio tiempo el malestar cau- 
sado por otro estímu103. Esta clase de inhibidores de ma- 
lestar son en la mayoría de los casos, alguna forma de estimulos complejos y nuevos. 

El organismo tiende a buscar y conservar un nivel óp- timo de estimulaciM la nue a su vez conserva un nivel deexcitación óptimo. 3icha estimulaci6n puede tener lugar=atravéz de la manipulación y el tacto, a travít de los re- ceptores a distancia ( la vista y el oído), o a través de
lis propias actividades exploradoras del recién nacido, o
sea, dicho en otras palabras, a través del juego. Cabe sº
ñalar que para que el desarrollo progrese normalmente se - 
necesitan una excitación y una eetimulaci6n razonables, ya

que la aysencia o la poca frecuencia de estos, obviamente
retardalta y entorpecerá el desarrollo. 

Los procesos del aprender dependen de la presencia denivéles de estimulaci6n que proporcione excitación, y la
formación de asociaciones apropiadas entre los estímulos ylas respuestas, y entre estos niveles de estimulaci6n de- b~

s destacar una cualidad que debe estar siempre presentesel afecto, 
que constituye un factor vital en la socializa_- 

ci6n normal, 
y que va a depender de una interacción inteli- gente regular a partir de una edad temprana, entre el re- 

cién nacido y las personas que lo atienden ya que la formaci6n de vínculos sociales y de relaciones de afecto con o- 
tras personas es una de las características cualitativas másimportantes del desarrollo humano. 

50CIALIZACIONs

Como veremos mas detalladamente en el capítulo .1V, el

recién nacido se está socializando en la medida en que aprexnde a comportarse en la forma que espera que lo haga la gen_ te Tu* lo cría, dominando estas formas esperadas de conducta
si se une fijamente a alguna o algunas personas que lo ati- enden, siend,i frecuentementela madresaun.que no en forma ex- clusiva. El destete y el control de las necesidades de eva- 
uacidn representan demandas importantes, a las que todo n1- ño habrá de enfrentarse. 
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Cono ya dijimos3el primer lazo verdadermente social
del niño lo establece con la madre generalmente, lo cual
va a dar origen a una serie de respuestas de conducta, e2mo aferrarse o llorar a las que la madre y las demás pezonas responderán en forma característica

I

tar a su vez la conducta de apego. El vInculo

afectivos
del niño para con la gente) se convierte en un factor vital
del dominio de los problem s de desarrollo a lo cual se - enfrenta. Tanto el destete como la educaei6n higiénica
proporcionarán al niño la oportunidad de derio: trar el do- 
minio de una tarea como cierta autonomía. 

La socializaci6n depende dei aprendizaje. Como yadijimos, el niño ha de aprender a conducirse en determi- 
nadas formas que se esperan de él. El recién nacido lle
ga al mundo exterior equipado con reflejos bien desarr6- llados, 

con una percepci6n visual y auditiva relativamente
buenay con otras facultades notables, todo lo cual va a
experimentar la influencia de acontecimientos externos -- 
constituyéndose la base del primer aprendizaje. Las cara.0tenísticas o cualidades relativamente incambiables de detenm
minado hilo hacen que la socialización le resulte fácil enmayor o menor medida ( Lipsit y Reese 1974)._ 

Eh ésta primera etapa como hemos viste, se dan impaztantes cambios y transformaciones en el niño, llegando alcs doi7 arios aproximadamente
con, una gran cantidad de recursos que le permitirán manipular y adaptarse al medio. 

A ésta edad el niro ha identificado en gran parte el mundoqq, 
e comunica con

ue le circunda, y aunque en forma limitadasél. Los diferentes procesos que actuan como el del apren- dizaje, el cognoscitiva el sensonomotriz, el de maduracióndel sistema nervioso, etc., lo hacen poseer un importante - 
repertorio conductal, el cual será la base donde se finque
el desarrollo ulterior, por lo que la influencia de loique - 
haya sucedido en estos primeros araos será de una importanciacapital. 
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2.- El Preescolar. 

Durante este período, que comprende mas o menos entre los

dos y los cinco años de edad, las diferencias en cuanto a per- 

sonalidad se tornan cada vez mas manifiestas y, hacia el final

de éste estan ya, bien definidas. Los desarrollos primordiales

en esta etapa, nos dicen Mussen, Conger y Kagan ( 1972), son: - 

el crecimiento rápido de las capacidades cognoscitivas y del - 
lenguaje, el comienzo de la tipificación sexual, y la ident i- 
ficación con molelos de los padres, la aparición de un super -- 

yo o conciencia y el establecimiento inicial de conductas de- 
fensivas en reacción a situaciones provocadoras de ansiedad, - 

todo lo cual aparece dentro de un marco de aprendizaje social, 

el cual se dá dentro de la familia y con influencias extrafami
liares. 

a) Desarrollo Cognoscitivo y del Lenguaje; Antes de entrar en - 

materia debemos aclarar que el término cognición es amplio y - 
designa todos aquellos procesos en virtud de las cuales el co- 

nocimiento se adquiere y utiliza, abarcando los procesos de -- 

percibir, aprender, pensar formar conceptos y solucionar pro— 
biemas. 

El crecimiento físico se hace patente en este período. La

estatura y el peso sufren evidentes transformaciones, llevando

un ritmo diferente algunas partes del cuerpo en relación a --- 
otras, por ejemplo, el crecimiento de la cabeza es lento mien- 

tras que el de las extremidades es rápido y el del tronco con- 
serva un nivel medio. Los sistemas óseo, muscular y nervioso - 
del niño se van haciendo mas maduros. Otros cambios fisiológi- 

cos aumentan la fuerza y la resistencia del niño, permitiendole

participar en actividades mas agobientes. La respiración se -- 

vuelve menos variable, de manera que la presión sáñguínea aumen

ta constantemente. 

El sistema nervioso crece rápidamente en los años preesco
lares; hacia la edad de seis años el cerebro pesa el 90% de su

peso adulto. La mielinización de las fibras nerviosas, que ya - 

se ha completado casi en las porciones inferiores del cuerpo, - 

se completa en los centros superiores del cerebro durante este
período generalmente ( Mussen, Coger y Kagan 1972). 

La progresiva maduración de la neuro -musculatura del niño
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preescolar pone fundamentos para el aumento de su destreza en -- 
la ejecución de actividades psicomotoras. El aprendizaje desempe

ña un papel cada vez mayor en estos mejoramientos, pero al igual
que en el caso de los niños más pequeños, el aumento del reperto

rio de destrezas motoras tiene que aguardar al desarrollo neuro- 
muscular. 

A los tres años es capáz de construir una torre con 9 o 10 - 
cubos. Al dibujar, sus trazos se van haciendo más definidos, me- 

nos difusos y menos repetitivos, puede doblar una hoja de papel - 
vertical u horizontalmente. 

Hacia los 4 años corre más armoniosamente y es capaz de sal
tar longitudinalmente tomando " vuelo" con resultados moderada -- 

mente buenos existiendo mayor independencia de los músculos de
las piernas. Ha adquirido orientación especial y puede doblar un
papel diagonalmente y dibujar un círuclo y una cruz. A los cinco
años, el niño medio tiene un sentido del equilibrio bastante mi
duro. Aunque todavia no puede saltar sobre un solo pie, brinca -- 
mas armoniosamente. Los movimientos delicados son mas precisos - 
y finos ( Gesell 1956). 

La percepción que el niño tiene de su medio ambiente se va - 
modificando también; o sea que la selección, la organización, la

interpetaci6n inicial o categorizaci6n de las impresiones senso- 
riales son más y mayores, debido a que cambian en función del -- 
aprendizaje y de la experiencia. El niño escogerá aquellas par- 
tes de sus interpretaciones sensoriales que se destaquen mas para
el. 

La manera en que el niño organiza lo que ve es uno de los - 
procesos primarios que sufren cambios con el paso de la edad. A - 

medida que se desarrolla habrá mayor diferenciación y precisión - 
de la percepción visual, es decir, una mayor precisión en el re- 

conocimiento de semejanzas y diferencias en los estímulos fís i - 
cos. Al aumentar su experiencia y su aprendizaje, y porque ha si
do adquiriendo terminología adecuada, el niño tiende a hacer más

diferenciaciones entre los estímulos de su ambiente. 

La adquisición del lenguaje ayuda al proceso de aprender -- 
que las cosas tienen rasgos distintivos diferentes, caracteris-- 

ticas o conjunto de caracteristicas unicas que de otras cosas se
distinguen. El hecho de que a los objetos se les den nombres --- 

distintivos facilita que se perciban como separados y diferentes
unos de otros. Es decir los estímulos se vuelven más " distinti-- 
vos" Cuando se les pegan etiquetas especificas del lenguaje. Me - 

diente el aprendizaje, los nombres quedan ligadas a aspectos di- 
ferenciados de la experiencia sensorial. 
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El niño de tres años tiende a categorizar un estimulo en
tero y a reaccionar ante él en su totalidad, en vez de poner- 

etiquetas verbales a sus diversas partes. Esto ocurre especial

mente cuando no esta familiarizado con respecto a los estimu- 
los o cuando no tienen significado para él. Al aumentar de --- 

edad, el niño se va volviendo mas capaz de prestar atención - 
tanto al " todo" como a las " partes". 

El niño pequeño, aunque por lo común no presta atención-- 
a la orientación de los objetos, es capaz de advertir la orien

tación espacial y de reaccionar a ella si se atrae su atenci6n
completamente, hacia esta dimensión; y si se le recompensa --- 
porque le preste atención. 

El niño de 4 años de edad en comparación con los niños -- 
mayores o con los adolescentes, necesita más " claves" para po- 

der reconocer un objeto, o sea que necesita mucha información- 

extra para llegar a la misma conclusión perceptiva que el niño
mayor. 

Parece ser que lo que es percibido está muy relacionado - 
con las simbologías verbales que el niño ha adquirido. Algunos

socio•logos respaldan este punto de vista diciendo que el len- 
guaje de una estructura ejerce una poderosa influencia en la - 
manera en que se experimenta al mundo. 

El lenguaje es el factor fundamental del desarrollo congnº
scitivo y los avances que el niño hace en este sentido durante- 
los años preescolares, son asombrosas. Entre las edades de tres

y cinco años el niño añade mas de 50 palabras nuevas a su voca- 
bulario cada mes, aproximadamente. Así, de esta manera, el niño

que tenía a los 2 años un vocabulario efectivo, o sea palabras- 

que podía usar y comprender de 272 palabras a edad de 5 años -- 
maneja un repwrtorio de más de 2000. A medida que el niño avan— 

za a través de los años preescolares, va hablandoamas y su len- 
guaje se va volviendo más rico, mas comprensible, mejor articu- 

lado y mas complejo en su estructura gramatical ( Singer y Sin— 
ger

in- 
ger 1974). 

Aunque el sistema gramatical de cualquier lenguaje es com- 
plejo, los niños de sólo tres o cuatro años de edad han adquiri
do algunas reglas fundamentales. Es éste, un logro impresio--- 
na nt e . 

Este avance sobresaliente de la capacidad de lenguaje en el

45



niño se ve acompalada de modificasiones radicales en sus capa- 

cidades cognoscitivas, siendo su aprendizaje, percepción, pen- 

samiento, razonamiento y resolución de problemas, considerable

mente diferentes de los de niños de uno o dos años de edad. -- 

Estas actividades cognoscitivas de nivel elevado se acreditan- 

considerablemente gracias a la mediación verval, o a la genera

lizaci6n mediada y esto, a su vez está estrechamente vinculado

con la adquisición del lenguaje ( Mussen, Conger y Kagan 1972). 

Las actividades cognoscitivas, según Piaget ( 1954), son - 

adaptativas o sea sirven para la adaptación del individuo a su
ambiente. Esta adaptación supone una interacción entre dos pro
cesos a los cuales él denomina de " asimilación" y " acomodación" 

El primero designa el hecho de que el niño relaciona lo que -- 

percibe con los conocimientos y la comprensión que ya tiene. - 
Las percepciones nuevas se incorporan en la propia comprensión

que el niño tiene del mundo, y los estímulos desconocidos son- 
asimilados en sus propias estructuras mentales. El segundo pro

ceso complementa al primero, y va a actuar, cuando las varia- 

ciones de las circuntancias del ambiente exigen que se les ha- 
ga frente, lo vual va a modificar los esquemas ya existentes.- 

E1 niño modifica su sistema de referencia para que sea con---- 
gruente con la realidad externa. 

Hacia el final de lo que Piaget denomina, período senso-- 

riomotor que como ya vimos se inicia en el momento del nacimien

to y acaba aproximadamente a los 6 años de edad, el niño da ya

algunas pruebas de razonamiento y a su vez inventa nuevos mé - 
todos para resolver problemas mediante combinaciones mentales. 

Como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, la - 

siguiente etapa del desarrollo congnoscitivo es la preopera--- 

cional que va a barca desde los 18 o 24 meses hasta los 6 o 7- 
años de edad, en otras palabras se va a extender precisamente- 

por toda la edad preescolar. Durante la fase preconceptual que

dura aproximadamente hasta los cuatro años de edad, el niño -- 

construye simbolos, utiliza lenguaje y realiza juegos de simula
cro. Es durante este período cuando el niño adquiere su " fun-- 

ci6n simbólica, sus imágenes y su representación autenticas. - 
Comienza a distinguir entre significadores y cosas significa-- 
das. Los primeros son las palabras y las imágenes, y los segun
dos, no son mas que los significados o acontecimientos percep- 
tualmente ausentes. La conexión entre estas 2 entidades va g- 

estar mediada por imágenes que intervienen en el desarrollo de

la imitación, del juego y de la representación cognoscitiva. A

partir y en base a estos desarrollos, el niño no queda ya limi
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tado a las acciones manifiestas que tratan con objetos reales, 
sino que puede pensar acerca de objetos y de actividades, y -- 
manipularlas simbólicamente, ampliándose enormemente de esa -- 
manera, el rango del funcionamiento cognoscitivo de su pensa- 
miento. ( Mussen, Conger y Kagan 1972). 

En este nivel, el niño posee exlcusivamente " preconceptos" 

la naturaleza de las clases y la membresía de clase no es en- 
tendida por él, careciendo estos preconceptos de generalidad - 
real, ya que no pasa de lo particular a lo general, ni de lo - 

general a lo particular, ( razonamientos inductivo y deductivo - 
respectivamente), por lo que no tiene un concepto auténtico. - 
E1 tipo de pensamiento que se desarrolla en ésta edad, es estre

madamente concreto, limitándose a recorrer su mente, en Buce-- 

siones de la realidad como lo podrá hacer al efectuarlo mani- 
fiestamente. En su pensamiento y lenguaje se aprecia un nota- 
ble egoncentrismo, siendo incapaz de ponerse en el lugar de -- 
otra persona o de ver que su punto de vista no es sino uno de
los muchos puntos de vista posibles. Tiende, también su pensa- 
miento, a ser estático y se concentra en un razgo cada vez; el

niño, característicamente, presta atención a un aspecto sobre- 

saliente de un problema, haciendo caso omiso de otros aspectos
importantes ( Piaget 1954). 

La fase siguiente del período preoperacional, es la del - 

pensamiento inductivo y dura desde la edad de 4 años hasta Ja- 
de siete años. En ésta época el niño conceptualiza mas, elabo- 

ra sus conceptos y construye mas representaciones, pensamien- 

tos e imágenes complejas. Es capaz de agrupar objetos para for
mar clases de acuerdo con sus propios concepciones de la seme- 
janza. Tiene va nociones de membresía de clase y de los obje- 
tos incluidos en esa clase particular. No obstante, su capa--- 

cidad de sacar conclusiones es muy limitada. Su comprenci6n en
gran parte, se encuentra todavía restringida a sus,. propios per
cepsiones, siendo su compresión de objetos o de las situacio - 
nes poco evolucionada, ya que se funda todavía en aspectos per
ceptuales sobre salientes del estímulo. 

Para Piaget la característica mas significativa del pensª
miento preoperacional es su irreversibilidad, o sea que toda - 

operación lógica o matemática no tiene para el niño un carác- 
ter reversible, en el sentido de que, en el pensamiento, los - 
pasos pueden desandarse, las acciones cancelarse y restablecer_ 
se la situación original. 

Estos cambios en su mayoría, parecen tener una íntima re- 

lación con el perfeccionamiento de la capacidad de lenguaje del
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niño, en esta edad, pues tales avances son muy importantes pa
ra la mediación verbal, la formación de conceptos y la solu-- 
ci6n de problemas ( Mussen Conger y Kagan 1972). 

b) Procesos Motivacionales; Un motivo es una estructura o va- 

riable mediadora que hace referencia al deseo de una meta en - 
particular. Los motivos tienen que inferirse de la conducta, - 

y mas especificamente las diferencias individuales por lo que
toca a la fuerza de los motivos se infieren, característica— 

mente, de la direccionalidad de la conducta del individuo y - 
de su perseverancia en los esfuerzos por alcanzar la meta de- 
seada. Ahora bien, un motivo puede ser fuerte y sin embargo - 
no conducir directamente a una conducta que satisfaga este mo
t¡ vo o puede suceder, que el miedo o la ansiedad inhiban una - 

conducta dirigida a cierta meta a pesar de la existencia de - 
una poderosa motivación por alcanzarla. 

El niño aprende fácilmente las respuestas que conducen, - 
directamente, a la satisfaccci6n de sus motivos. Un motivo -- 

se expresará en una conducta: manifiesta si tal conducta, efec

tivamente, satisface necesidades, es decir, si el niño espera

alcanzar sus metas como consecuencia de dicha conducta. Los - 

motivos de dependencia, sexuales, agresivos y otros, se apren

den; si bien es cierto que tienen cada uno de ellos componen- 
tes ¡ natos, el niño debe de aprender cuales son los fines --- 
apropiados y como alcanzarlos ( Singer y S¡ nger 1974). 

En muchos de los motivos del niño de cinco años de edad - 
esta envuelto el llamado conflicto de acercamiento -evitación. 
Lo cual nos dice que por una parte, existirá el deseo de acer

carse a una meta y por otra, una ansiedad asociada con el lo- 
gro de dicha meta. La conducta del niño en este caso se exhi- 
birá en función de la interacción de estas 2 fuerzas. 

Dentro del aprendizaje social a que está sometido, el ni

ño tendrá que inhibir conductas prohibidas, y aplazar la rea- 
lización de muchos de sus deseos. En la edad preescolar se - 

espera que el niño ejerza algún control sobre sus impulsos -- 
agresivos, de dependencia y sexuales, que los modifique y que
los exprese solamente de manera aceptable. Esta creciente ca- 

pacidad de aplazar la satisfacción inmediata de un motivo es - 
un aspecto importante del desarrollo del -yo. 

Los motivos sexuales abarcan muchas clases de deseos re- 

lacionados con sensaciones gradables y la satisfaccion en ge- 
neral van quedando asociados con la masturbación, el interés - 
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que siente el niño por sus genitales. 

Las conductas agresivas son acciones cuyo propósito es - 

causar daño o ansiedad a otros, y entre ellos figuran pegar,- 
patear, destruir cosasajenas, desputar, etc. Por motivación - 

hostil se entiende el deseo que el indivicuo siente de causar
daño o ansiedad a otros, y una gran variedad de conductas pue
de satisfacer motivos hostiles. 

Las formas y los grados de agresión que un niño exhibirá
dependen de la intensidad de su motivación, el grado de frus- 

tración en el ambiente, su observación e imitación de modelos

agresivos y la cantidad de ansiedad y de culpa asociados a la
expresión de la agresión. 

El motivo de la dependencia es el deseo de que otras per
sonas lo cuiden, lo ayuden, lo coforten y lo protejan a uno,- 
o de sentirse intimamente ligado a otro o de ser aceptado por
otros. Existen numerosas formas de conducta dependiente; bus- 

car ayuda, atención, reconocimiento, aprobación, contacto, -- 

aferrarse a otros, etc. 

Las formas predominantes de expresar la dependencia, así

como' los objetos de la dependencia del niño cambien durante - 
el periodo preescolar. Buscando mas la atención y la aproba - 
ción, que son formas mas maduras, que la solicitud directa de

afecto consistente en aferrarse a la gente, en tocarla, en -- 

llorar etc. 

El niño preescolar debe de ser independiente en cuanto a
hacer cosas, pero razonablemente dependiente en cambio, desde

el punto de vista afectivo, de sus padres y sus hermanos mayº
res. Si el niño muestra una dependencia emocional excesiva es

ta dependencia será inadecuada, ya que se considera que un tér

mino medio de ésta clase de dependencia es lo adecuado. Es muy
importante señalar que la cantidad de dependencia¡-que se espe
ra de un niño, se relaciona a menudo con la cultura en que se
desarrolle. Además, resulta impresindible apuntar que una par- 

te de las diferencias en la conducta dependiente entre niños - 

es muy probablemente constitucional ( Singer y Singer 1974). 

El deseo que tiene el niño de dominar la solución de pro- 

blemas y de aumentar sus destrezas y capacidades en otro tipo- 
de motivación. 

El niño independiente, confiado en si mismo, será proba - 

blemente el que tenga una motivación mas elevada de logro, ad - 
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quiriendose a temprana edad. El desarrollo temprano de la rnoti

vación de logro elevado durante los años preescolares tiene -- 

efectos prolongados y perdurables siendo uno de los aspectos - 
mas estables de la personalidad de un niño. 

c) Aprendizaje de las Normas Sociales.- Durante este período -- 

el niño comienza a dar muestras del desarrollo de la " concien- 

cia", es decir, de tener un conjunto de normas de conducta acep
table, que actúa de acuerdo con estas normas y de que se sien- 
te culpable cuando las viola. El niño preescolar ha adoptado, - 

hasta cierto punto por lo menos, los valores y normas morales - 
de sus padres para estimar su propia conducta y la de otros. -- 
Freud consideró el desarrollo de la conciencia o super yo, co- 

mo producto de la identificación. 

Los esfuerzos que haga el niño por ser semejante al padre
absorberán las normas morales, las conductas y las prediccio- 
nes de los padres tal y como adopta otras conductas de sus pro
genitores. La adopción de las normas de los padres lo hace sen
tirse semejante a ellos, fortaleciendo de ésta manera su iden- 
tidicación con ellos. 

La conciencia sin duda, es un componente muy amplio de la
organización psicológica del individuo. El término comprende - 

una amplia variedad de respuestas, opiniones y juicio. El esta

blecer y desarrollo de la conciencia, son fenómenos muy comple
plejos y no simplemente productos de la identificación. Por des

gracia nos dicen Mussen Conger y Kagan ( 1972). se han hecho - 

muy pocos estudios sistemáticos de la conducta moral. No obs- 

tante, parece claro que cuando la conducta del niño se rige -- 

por las normas de sus padres probablemente será recompensada -- 
y, por consiguiente, repetida. 

La ansiedad provocada por la probabilidad de un castigo - 
o la pérdida de amor pueden motivar la adquisición de normas - 
o cunductas morales que agranden a los padres. La culpa provo- 

cada por la infracción se utiliza frecuentemente cano índice - 
del indice del desarrollo de la conciencia. El mantenimiento - 

de una estrecha relación con el niño y la práctica de técnicas
de entrenamiento que sean capaces de provocar una reacción de - 
desagrado en el niño por su mala conducta, y que alientan al - 

niño para aceptar la responsabilidad de sus acciones, fomentan

el desarrollo de un nivel elevado de conciencia. 

La disciplina de los padres fundada en una relación es- 

trecha y afectuosa con el niño, probablemente fomentará el de- 

sarrollo de reacciones interiorizadas a la infracción de nor- 
mas, mientras que el uso de técnicas de fuerza para controlar - 
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al. niño probablemente quedára asociado a reacciones exterior¡ - 
zadas ante la infracción moral, es decir al temor de castigo- - 
a la ansiedad. 

La asociación entre niveles elevados del desarrollo de la - 
conciencia en el niño y las relaciones cordiales, afectuosas,-- 
recompensadoras entre padre e hijo, concuerdan con la hipóte--- 

tesis de que el desarrollo de la conciencia o moralidad es en -- 
parte, una consecuencia de la identidicaci6n, pero la ¡ denti--- 

ficación parece que es únicamente uno de los diversos factores - 
que influyen en el desarrollo de la conciencia. 

El desarrollo de la conciencia influye la naturaleza de -- 
las interacciones del niño con sus padres y, por tanto, la fuer
za de su identificación con ellos siendo éste, uno de los facto

res que influyen en los juicios y conductas morales de. los niños
Evidentemente, el nivel de desarrollo cognoscitivo del niño, -- 
es uno de los determinantes fundamental. 

Aprendizaje del Rol Sexual.- La tipificación sexual tiene un pa
pel muy importante en la socialización del niño preescolar. La - 

mayoría de los padres prestan una atención considerable a la -- 
La - 

conducta que es propia del sexo de su hijo, recompensando aque- 
llas respuestas que se consideran propias de su sexo, y casti - 
gando aquellas que no lo son. A la edad de cinco años, en su -- 

mayoría los niños tienen una idea muy clara de cuales son los - 
intereses y las conductas propias de sus respectivos sexos. 

Las presiones sociales también aumentan la tipificación --- 
sexual de la conducta. La cultura proporciona recompensas consi
derables a quién acepta el papel sexual que le corresponde y -- 
castiga la manifestación de rasgos propios del sexo opuesto, -- 
ejerciendo de ésta manera presión al niño, mediante la cual, -- 
tome como modelo al padre, y en la niña para que se identifique - 
con la madre, adquiriendose sin duda, los componerWes fundamen- 
tales de dicha tipificación, en el hogar a través de la identi- ficación, e imitación con el padre del mismo sexo. 

L1 concepto de identificación, derivado de la Teoria psi— 
coanálistica propuesto por Freud, hace referencia al proceso -- 
que lleva al niño a pensar, sentir y comportarse como si las -- 
caracteristicas de otra persona le pertenecen a él. La ident i- 
ficación, por lo común, no es un proceso consciente. 

La identificación con un padre fuerte puede ser una fuen- 
te importante de seguridad para el niño ya que por medio de ella
el niño va a incorporar en si mismo la fuerza y la capacidad - 
del padre, 

sintiéndose más capáz y mas fueño de si mismo, te- 

niendo resultados completamente opuestos si el padre es debil- e inseguro. 
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La identificación es por tanto, como señalan Mussen, Con- 

ger y Kagan ( 1972), un proceso hipotético conforme al cual el - 

niño incorpora o absorbe algunas de las pautas de conducta --- 
complejas e integradas del modelo, así como sus atributos, --- 

características y motivos personales. Las respuestas adquiri - 

das por identificación parecen emitirse espontáneamente, sin - 

entrenamiento específico ni recompensa directa de la imitación

siendo generalmente mas duraderas y estables, que transitorias. 

Aunque la comprensión científica del desarrollo de la ¡ den

tificaci6n dista mucho de ser completa la mayoría de los cien— 
tificos de la conducta concuerdan que es un proceso fundamental
en la sociolización del niño. No obstante, existen al parecer - 

dos circunstancias que facilitan dicho desarrollo: El hecho Be- 

que el niño debe estar motivado para identificarse con el mode- 

lo y el de tener alguna razón para creer que él y el modelo son
semejantes en algunas cosas. 

En conclución podemos decir que la situación ideal para la
asopción de los papeles sexuales culturalmente aprobados sería - 
aquella en la cual, el padre del mismo sexo proporcione cuida- 

dos al niño teniendo características y, cuando ambos padres re- 

compensen consistentemente las respuestas adecuadas al sexo del
niño y castigue las inadecuadas. 

d) Aprendizaje y Manejo del Stress.- Como el miedo, la ansie- 

dad lleva al individuo a ejecutar alguna clase de acciones, La - 

ansiedad mínima puede ser, y a menudo es útil y actúa como aci- 
cate de la creatividad de la solución de problemas y de la in- 
ventiva; pero tambien puede ser emocionalmente paralizadora y - 
hacer caer al individuo en un estado de ineficacia y desespera- 
ción. 

Los años preescolares parece que son un período decisivo - 
para el desarrollo de la ansiedad, pues todo niño tiene que en- 

frentarse con muchas causas de ansiedad, y por consiguiente, -- 

tropieza con numerosas oportunidades para adquirir reacciones de
ansiedad. 

La ansiedad intensa y frecuente en los niños pequeños hun- 
de sus raices en las primeras relaciones padre -hijo y, en base - 

a las obsrvaciones clínicas, los antecedentes significativos -- 

son los castigos y las restricciones excesivamente severas. Las

ansiedades de los niños son resultado de una interacción comple
ja entre la amenaza paternal de evaluación negativa de la con- 
ducta del niño y el conflicto entre los sentimientos de agre--- 
ci6n respecto de sus padres y las necesidades de dependencia de
ellos. 
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La ansiedad puede facilitar el aprendizaje la tarea es sen
cilla y si una respuesta simple bien establecida es la correcta
Pero si la tarea es compleja y difícil y si las respuestas a- 
prendidas previamente incorrectas, la ansiedad estorba al apren
dizaje. Cuando las tareas de aprendizaje en la escuela y las la
bores que se le encargan se vuelven más difíciles y van exigiera
do una mayor capacidad de abstracción a medida que el niño avan
za en la escuela, la ansiedad estorvara las realizaciones esco- 
lares con mayor probabilidad en los grados superiores que en -- 
los inferiores. 

Ante la andiedad todo mundo adquiere técnicas para enfren- 
tarse o defenderse de ella. Estas técnicas se conocen con el -- 
nombre de " mecanismos de defensa", y son respuestas aprendidas - 
para evitar o reducir la ansiedad. Se usan comunmente patea per- 
mitrle al individuo vivir con mediana tranquilidad. caracterís- 
ticamente, el individuo no advierte la presencia de la defensa - 
que le ayuda a evitar problemas que no puede resolver adaptati- 
vamente. Cuando se usa una defensa, por lo común se deforma al- 
gún aspecto de la realidad. 

Una dependencia muy grande de éstos mecanismos puede estar
asociada con preonentes y vastas deformaciones de la realidad - 
y a una incapacidad de lidear adaptativamente con los problemas
Psicológicos y con el mundo real. 

Ls individuos recurren a los mecanismos de defensa, como - 
ya dijimos, con objeto de lograr una existencia tolerable, di— 

firiendo grandemente tanto respecto a las situaciones que ape- 
len a tales defensas, como en los peculiares mecanismos que uti
lizan, En realidad se conoce muy poco de 1 funcionamiento de -- 
estos mecanismos por lo que resulta necesario ampliar nuestro - 
conocimiento, para poder tener así, un marco de referencia y de
fondo para la descripción del desarrollo emocional ( C. L. Sands- 
trom 1968). 

En los niños de edad preescolar se destacan particularmen- 
te algunos mecanismos de defensa y son los del retraimiento, la
regresión, la negoción, la repreción y la proyección. 

El retraimiento es la evitación o huída de una situación, - 
o de personas amenazadoras. Ya regresión es la adopción de una - 
respuesta característica de una fase anterior del desarrollo. - 
La negación se advierte en la marcada insistencia del niño, en - 

que el acontecimiento o situación provocadora de ansiedad no es
verdadera y cree que su negación esta en los cierto. La repre - 

sión se utiliza cuando el niño se niega a recordar el aconteci- 
miento que le produjo ansiedad. 

Cuando se emplea la proyección, 
el niño atribuye sus propios pensamientos o acciones censurables
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a alguna otra persona. 

Hasta aquí hemos tratado de describir las características
más importantes del niño en edad preescolar, hemos tratado de
dar una imágen de su desarrollo, de sus avances y sus nuevas - 
adquisiciones de la forma en como capta y conoce al mundo que - 
le rodea y como se comunica con el, todo lo cual lo lleva a -- 
adaptarse a ese mundo, y a aprender a manejarlo, no obstante - 

hemos omitido hablar intencionalmente de la socialización como
un proceso que aparece y se desarrolla de peculiar forma en -- 
esta y que se fundamental, el deseo de destacar la importancia

de la socialización en el desarrollo del niño preescolar y la
relación que guarda el juego con dicho proceso en ette trabajo
por lo que dedicaremos el capítulo siguiente a la explicación - 
y descripción del mundo social del niño. 
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CAPITULO IV.- EL PROCESO DE SOCIALIZACION EN EL NIÑO
PREESCOLAR. 

El Presente capítulo lo hemos destinado para proporcionar
una idea general del proceso social del niño evitando dar una - 
definición estricta de tal proceso debido a que si adoptásemos
determinada postura muy problamente nos limitaría a observar - 
tal fenómeno bajo un solo punto de vista por lo que nuestro -- 
trabajo estaría muy reducido probablemente. Hemos preferido -- 

por estas razones dar una descripción de los factores y circuns
tancias que juegan un papel capital en dicho proceso como son: 
La familia, la interacción del niño con el medio, las condicio

nes mas importantes que aparecen en la socialización como la - 
identificación, la internalización, la condición de dependen--- 
cia y las diferencias intraindividuales. 

a) LA FAMILIA COMO AGENTE DE SOCIALIZACION. 

El recien nacido comienza a vivir teniendo muy pocas res- 
puestas emocionales omotivacionales especificas innatas a amar, 
odiar temer acercarse o alejarse de personas. Sus experiencias

con seres humanos en el principio de la vida ponen los funda- 
mentos de sus actividades futuras respecto de ellos. Sus reac- 

ciones aprendidas a la persona o personas que lo cuidan que en
la mayoría de los casos es su madre, forman el nucleo de su -- 
conducta ulterior. 

Debemos partir de una premisa fundamental, desde el momea
to en que nace el niño, manifiesta conducta. Algunas de sus -- 
respuestas son espontáneas; otras son reacciones a necesidades. 
Es importante señalar que el ser humano es el objeto del medio
hacia el cual las respuestas del infante se dirigirán. 

Los primeros teóricos asumian que la responsiga social -- 
del infante, evoluciona de la actividad social. Una de las situa

ciones mas enfatizadas anteriormente era la de alimentación.-- 
Estudios recientes han demostrado que esta situación es mucho - 
menos importante de la que se pensaba. Harlow en 1958 demostró
que el confort del contacto dentro de la situación de alimenta
ción es el factor mas determinante para provocar la conducta - 
de apego en el niño. De acuerdo a las nociones de la " importan
cia" los animales forman apegos sociales con cualquier objeto - 
sobresaliente al que están expuestos durante un período criti- 
co. 
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En investigaciones con infantes humanos, se demostró que la satis

facción de las necesidades físicas no parecen ser una precondicion
necesaria para el desarrollo de los apegos, sino que ocupa un lu- 

gar posterior independientemente y sin la atención obvia a las ex- 
periencias que el niño encuentra en las situaciones del cuidado fi
sico. — 

El hecho de quela gratificación oral no sea la causa más impor
tante de la responsiva social, no implica que la alimentaci6n no -- 
tenga importancia para el desarrollo de la sociabilidad durante la - 
alimentación las madres proporcionan estimulación auditiva, tactil- 
y kinestésica, que sirvirá para que el niño conosca el mundo que -- 
le rodea pauletinamente. 

Como laradre es semejante a otras peroras, el infante aunque- 

engrados variables generalizará su respuesta de acercamiento a o- 
tras peronas. El infante sonrie, balbucea, escudriña, manipula, -- 
etc. siendo la madre a menudo el estímulo que constituye el blanco
de estas respuestas' La madre habla y estimula el balbuceo del be- 
be la madre le permitirá al niño que juegue con su pelo y con sus - 
dedos y así dara lugar a que aparezcan respuestas manipulativas. - 
En consecuencia, el bebe se irá apegado gradualmente a la madre

Durante el segundo año las nuevas destrezas y cpacidades del - 
niño, junto con su mayor comprensión del mundo y el aumento de su - 
capacidad para enfrentarse a el le permitirán desempeñar un papel - 
mucho mas activo en relación con su ambiente... 

La mayoría de los padres en la cultura occidental inician el - 
entrenamiento de socialización durante este periodo, el cual consis

te en guiar al niño en la adquisición de las caracteristicas de per
sonalidades de la conducta de los valores y de los motivos de la -- 
cultura considera adecuados. Es escencialmente, en su calidad de - 
agentes de socialización. los padres dirigen aprendizaje de los ni- 
ños, en lo que respecta lo que la cultura define como caracteristi- 
cas y conductas convenientes, y al mimo tiempo, lo estimula para -- 
que inhiba motivo y conductas indeseables. Siendo condición necesa- 

ria para una socialización eficaz el afecto y la aceptación por par
te de los padres. 

Mas tarde. a partir del período pre -escolar, el niño suele es- 

tar mas motivado por sudeseo de ser como algáien al cual respecta, a- 
ma y admira en otras palabras por su deseo de identificacion ya que - 
el niño tiene una tendencia general a imitar a otros, pero esto tam

bien puede ser un mecanismo mas poderoso en la socialización ulte-- 
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rior, que en el entrenamiento a muy corta edad. 

La aceptación que le muestren los padres, y una actitud razona- 

blemente permisiva respecto a las exploraciones y a la naciente autono
mía del niño, probablemente fomentarán el desarrollo de la confienza - 
en sí mismo, de la independencia y de la expontaneidad. 

A medida que la coordinación motora y el lengueje del niño van- 
avanzando y que mejora su calidad en la formación conceptual en los -- 
años pre- escolares, su personalidad se va diferenciando cada vez más,- 

La personalidad del niño surge y se desarrolla en el con texto de las- 
primeras relaciones sociales complejas, especialmente de las que están

relacionadas con la familia. A medida que el niño va madurando, las re

laciones con sus padres se van haciendo más intensas, más complejas y- 
más sutiles. 

La diciplina dentro del hogar, juega un papel importante en. la- 
vida futura del niño, los ambientes hogareños democráticos tienden a - 
producir niños activos, competitivos, extrovertidos, agresivos, curio- 

sos e inconformes, los niños de hogares en los que se ejerce un contro
elevado muestran relativamente poco negativi.smo, desobediencia. Los pa

dres de los niños de edas pre- escolar más maduros, competentes e inde- 
pendientes, son muy consistentes, afectuosos, amorosos y seguros. Res- 

petan la independencia de su hijo, pero mantienen firmemente sus pro— 
pios- puntos de vista, y proporcionan razones claras y explícitas de sus
deciciones siendo ésta dltima el tipo de disciplina familiar más ade
vuado ya que proporciona al niño un ambiente ideal para el desarrollo- 
de su personalidad. ` 

b) INFL" ENCLAS MRAFAMILIARES

Los niños viven y se desarrollan bajo la influencia de dos me- 
dios, uno manejado por su padres, y el otro influenciado por sus compa
fieros, sus maestros, etc. Este último posea una importancia capital en
la socialización y para entenderlo necesitamos revisar las relaciones- 
del niño a este nivel, y la iuvolucración de otros factores que: juegan
un papel descollante en este proceso corno son los diferentes medio de- 
difución. 

Los compañeros son agentes de socialización y de reforzamiento- 
se convierten en modelos de imitación e identificación y en su calidad
de grupo ejercen presión sobre el niño para que lleve a cabo algunas - 
modificaciones de su conducta. Sólo los padres tienen mayor importan- 

cia en la influencia de los compañeros, en el desarrollo de la persona

lidad en la conducta. 
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cuando el niño llega a la escuela, tiene característicamente

poca o ninguna experiencia de interacción con grupos grandes de ni- 

ños durante per?. do prolongados. Así pues la escuela constituye el - 

en que los niños aprenda a ajustarse a grupos de personas; tanto en

interacciones íntimas como en relaciones de carácter más amplio y - 
general. 

Al. establecer sus nuevas relaciones sociales, el niño genera

liza las respuestas, las características y la conducta social que - 
no ha adquirido en el hogar las ensaya en la escuela y prueba la re
acción de los iguales y de los maestros. Pero probablemente descu - 

bra ya que lo que esperan de él no es idéntico a lo que le piden los

padres y sus hermanos. Por lo que tiene que valorarse continuamente

así mismo y a sus pautas de conducta establecida para descubrir cuª
les son eficaces y cuales no le servirán en este nuevo ambiente y - 
que tal vez harán lugar al rechazo o a la agresión por parte de los

demás. 

El niño aprende mucho gracias a experiencias de ensayo de -- 

respuesta y sus consecuencias, muchas de las respuestas bien estable

cillas le proporcionaran aceptación por parte de sus iguales y elevan
su posición social. otras respuestas del repertorio del niño seran - 

relativamente debiles cuando ingrese a la escuela, pero si se provo- 

ca recompensas por parte de sus iguales se iran haciendo mas fuertes

y mas preminentes. Otras respuestas mas adquiridas a traves del -- 

aprendizaje en el hogar tal vez resulten inconvenientes en la escue- 

la y provoquen el rechazo o el castigo por parte de los demas; estas

seran debilitadas o extinguidas. Respuestas nuevas deben adquirirse- 

tambien por imitación o identificación con los compañeros o maestros

en pocas palabras la escuela le proporciona al niño un sistema nove- 

doso y diferente de recompensas y castigos y, en respuesta a estos - 

factores su conducta importantes modificaciones. 
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Ademásidurante el período pre -escolar, el niño sigue

madurando física e intelectualmente, y de este modo, cuenta
con uu fundamento más s5lido para la realización de inter
acciones sociales prolongadas y complejas. Las estructu - 

ras cognocitivas avanzan también y se hacen más complica- 
das a consecuencia de la maduración y de una gama más - - 
amplia de experiencias sociales. 

Las tradiciones de clase social y cultura del niño s
afectan sus relaciones entre compañerossdiferentes patrones

Aparecen entre las clases media y baja; así como entre - 

las varias subculturas étnicas. . 

En contraste con nuestro propio sistema escolar la- 
educaci6n soviética está marcada por el control del niño
en las relaciones entre compañeros, el kibbutz israelí - 
también usa los grupos de compañeros en la primera soci- 
alizaei6n. Una variaci6n cultural en la influencia de -- 
grupos ocurre entre los niños mexicanos y los niños norte
americanos. Los mexicanos viven bajo la protección fami- 
liar por lo que no tienen la influencia social tan fuerte
y de tanta presión de sus compañeros. Los niños norteame- 
ricanos son por lo regular, abandonados a la influencia - 

moral y costumbres de sus grupos de compañeros( munsinger) 

11 sexo y la edad del niño controlan una buena parte
de sus relaciones en grupo- los niños son segregados de - 

acuerdo a estos factores. Bi sexo y la edad influyen en - 
sus selecciones de miembros dentro del grupo. Los niños - 
más grandes formar6n heterogéneos grupos en cuanto a - 
sexo. Los compañeros son la primera fuente de modelos; - 
los niños copiaran lo que sus compañeros hacen y apren - 

É:
rán algunos comportamientos apropiados del sexo de éstas
s grupos son más efectivos controlando a los miembros - 

individualmente cuando maduran. 

La estructura familiar también afecta la relación - 
del niño con sus compañeros; los niños imitan las rela - 
cionesde sus compañeros despuEs de la interacción famil- 
iar. Los niños con buenas relaciones familiares interac - 
tuan más adecuadamente con sus compañeros que los tienen
un mal ajuste en casa. 

Los niños aceptan o rechazan a otros, basados en las

características de personalidad, destreza y habilidad. - 
En las características de personalidad se incluye la - 
cordialidad y la socialidad; y en la destreza, en las - 

áreas creativas y atléticas. Por último diremos que el - 
concepto que tenga el niño de sí mismo estará afectado - 
por las relaciones con sus compañeros. 
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Los medies de comunicación como la televisión, los cuentos, 
el radie y las películas absorben una parte sustancial de la
atenci6r de los ninos, a ellos éstos medios los atráen muy - - 
pronto y aprenden modelos sociales de lo que ven y oyen. Su - 
apego y gustopor el entretenimientoes sumamente fuerte. Estos - 
medios •,.e diversión pueden ejercer su influencia tanto por - - 
medios indirectos como por medios directos o sea llevando al - 
niño fuera de otras actividades o provocandole reacciones - - 
emocionales o aprendizajes nuevos de actitudes y creencias. 

Se considera que ésta poderosa atracción de los medios - 
tiene su base en el hecho de que divierte al niño y le permite
escapar de la realidad a un mundo de experiencias de otras - - 
personas. Se cree que el nido se identifica con el herpe y - - 
experimenta sus actos; no obstante debemos señalar que no todos
los niños son influidos de igual manera, ya que ellos no son - 
pasivos y tienen diferentes intereses , por lo que el heroe - 
debe ser apropiado a sus intereses antes de que ocurra la - 
dentificación y el aprendizaje. 

4.- DIFIiRSNCIAS INTWUNDIVIDUALES Y SU REPERCUCION EN EL
PROCESO DE SOCIABILIEACION

Aunque la socialisaci6n parece serpprincipalmente resultado
del aprendizaje derivado de la interacción del niño con su - 
medio ambiente, existen características relativamente incam- - 
bíables qu hacen que este proceso le resulte fácil en mayor o - 
menor medida a determinado niño. Es importante señalar que - - 
todas estas características están sujetas a una funcl6n de - - 
formación; ® nteiídieñdo por feiraaciSú en psicología, cualquier - 
actividad o serie de experiencias destinadas a mejorar una - 
aeción. La formación puede de este modo, extenderse desde el - 
ejercieio repetitivo de tajeas motoras senc* llas, pasando por - 

los complejos procedimientos instructivos, a las m$ s intangibles
faces de la educación ( ANASTASI , 1973)• 

IXTUIGENICIA.- La inteligencia resulta una función combinada de
factores genéticos, congénitos, ambientales o de oportunidades
de aprender. Sean cuales fueran los determinantes, una vez - - 

alcanzado un nivel estable de funcionamiento intelectual, el - 
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coeficiente intelectual de los grupos permanece notablemente
estable y tiene un papel importante, aunque aúu no bien - - 
conocido en el proceso social, ya que ios problemas de - - 
sociabilidad van unidos a una inteligencia baja frecuentemente
por la sencilla raz5n de que cono la sociedad es muy compleja

se necesita una inteligencia considerable para enfrentarse - 
ncluso a los problemas diarios de la convivencia social. Así - 

de ésta manera el niño con mayor capacidad intelectual estará - 
siempre en ventaja sobre aquél cuyo potencial sea bajo , 
manipulando y adaptándose al mundo circulante con mucha más
facilidad. - 

ESTRÜCTUA COitPORAL.- pocas razones existen para estar de acuerdo
en el hecho de que las características de personalidad de un - 
individuo cambian dependiendo y según la estructura del cuerpo
pero la estructura corporal si puede definitivamente mediar - 

el temperamento, pues en todos nosotros existe la tendencia - 
a conducirnos como la sociedad espera que nos conduzcamos. Así
Pues se espera de acuerdo con la tipología de Sheldon, que los
mesomorfos sean los lideres y los justos, y tal vez aprendan - 
ese papel. Si se considera a los ectomorfos como frágiles y - - 
vulnerables, quizá también aprendan a quebrantarse con - 
facilidad y a sufrir hondamente. 
Tal vez otros elementos acompañan la estructura corporal. Por- 
ejemplo, los mesomorfos alcanzan la madurez sexual antes que -- 
los niños con otras estructuras corporales, etc. 

ACEPTXCION -L-CONTACTO FIáí _2. - Los infantes se diferencian - 
enormemente entre si en su propenci6n a tener contacto fisico- 
con las personas. De no mediar diferencias en otras cosas, el - 

infante mismo puede esperar una mayor aprobación social que el
infante que se resiste a ello, por lo menos dentro de nuestra - 
cultura; atraerá más a la madre, se le manejará mejor y, por - 
ello, se predice que se le manipulará más con lo que tendrá - 
mayores oportunidades de adquirir los primeros sistemas de - - 
recompensa que sirven de base a la socialización. 

NIZ14 DE ACTIV'íDAD.- El nivel de actividad es una importante -- 
variable humana fácil de demostrar desde el nacimiento, pero - 

que ha sido poco estudiada apesar de que obviamente importante
para la socializaci6n. Se le puede relacionar con la estructura
corporal, siendo los niños mesomorfos más activos que los - -- 
ectomorfos y los endomorfos con frecuencia. De tenerse un - - - 
ambiente benigno, un elevado nivel de actividad y energía, se

tendrá una situación ventajosa para la socializacl6n. 
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MODALIDADES =SENS RZALcS.-" esde el nacimiento son obvias las

diferencias individuales de sensibilidad a 13 estimi2laei6n
de todo tipo. La estimulación más ligera causa una respuesta

vigorosa en algunos infantes y escasa en otres. No se conoce
las repercusiones entre sensibilidad, la estimulaci5n y -- 
nivel de actividad, pero es 15gico suponerlos relacionados- 

LIPiIiT y MESH, 197+). 

Si como se ha sugerido, el organismo humano busca - - 
estimulaci6n, el niño que sea relativamente insensible a los
estímulos buscará activamente estímulos nuevos, mipntras un - 
niño hpersensltivo se retraerá para reducir la entrada de -- 
estímulos y evitar ser apabullado. Son obvias las consecu -- 
enciaspara la socializacl6n de esa sensibilidad sensorial -- 
tan diferente

AEPERQUSIONES CULTURALi. S óOBRE LA SOCIALIZACION.- 
Si por una parte, las diferencias individuales relacionadas
con el sexo, los factores congénitos y genéticos, afectan - 

al proceso de socialización de cualquier niño, entonces por

otra parte los valores comunes de determinada cultura y las
oportunidades de aprendizaje qua ofrezcan deberán afectar - 
de algun modo a todos los miembros de esa cultura - - - -- 
cualesquiera que fueran las diferencias individuaies.— 

C.- LA CONDICIOíN DA DEPEiVDENCIA

Sin la porción de substancias alimenticias precisa -- 
mente proporcionadas de cierto tipo, de protección de - - - 

peli ros externos y cuidado de las diversas variaciones - - 
clim ticas, el infante humano no podría sobrevivir. Desde - 
el mismo comienzo, los seres humanos están insertado¡ en las
relaciones sociales que se requieren para su misma existe— 
ncia, 

xiste- 

ncia, porque los result4do3 del niño están en forma impor - 
tante medidos por las acciones del adulto, debido a que el - 
niño es muy dependiente de su efecto. 

Las demandas de socialización del adulto se pueden - 
aplicar exitosamente, ya que la dependencia del niño en el - 
agente socializador proporciona la liberación esencial para
moldear aquellas características que el agente considera -- 
importatntes. 

Los principales agentes socializadores en los primer- 
os años son, por supuesto los padres, los cuales, van a - - 

ejercer un control estricto sobre los estimulos que refuer- 
zan al niño. los padres po3een un impresionante potencial - 
para seleccionar las respuestas particulares de los qu^ el - 

niño es capaz y aumentar la probabilidad de incurrencla de- 
satas respuestas, de esta manera ellos pueden condicionar - 

al niño para que espere alimentos a cientos periodos - - -- 
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regulares y para que adopte pautas usuales para dormir en la - 
noche, 

o aplicar su considerable fuerza para controlar los -- 
premios y los castigos para asegurarse que ciertas respuestas
van a ser producidas. 

La fuerza de los padres para proporcionar, o retenerlos - 
reforzadores y, generalmente arreglar la escena del aprendiza
je es un factor en extremo importante en la socialización del
niño, 

pero la dependencia implicada en la relacion de un niño
con sus padres, 

no es simplemente cuestión de quien controla - 
los premios y los castigos, 

ya que el niño es tambien muy de- 
pendiente de los demas para obtener información acerca del me
dio ambiente, de su significado y de las posibilidades de ac- 
tua en este. 

Naturalmente obtendrá mucha información ú través
de su exploración manipulativa de lo que rodea y sus propios - 
sentidos, 

pero gran parte de las informaciones que es importan
te por el, 

es mediada por las comunicaciones y enseñanzas delos demas. 
La distinción entre efecto y dependencia de forma- 

ción resultará muy util para analizar los procesos de influ - 
encia social en cualquier contexto que surja. 

La existencia de la dependencia de formación, implica -- 
por, supuesto, que los agentes de socialización tienen un con- 
trol persuasivo del desarrollo de la estructura cognocitiva -- 
del niño, 

presentando selectivamente ciertas explicaciones de
los hechos en vez de otros. Los agentes pueden influenciar la
concentración de la realidad del niño y la interpretación de - 
sus experiencias. El hecho de que los padres hayan tenido la - 
oportunidad de llegar primero al mundo que el niño, sin duda - 

ayuda a explicar lo persuasivo de su influencia en el desarro
llo de las posiciones y creencias acerca de la realidad. Asi- las, 

diferentes concepciones de la autoridad de la vida y de - la muerte, 
es posible que sean comunicados al niño por padres

en diferentes grados de fe religiosa y las actitudes acerca - 
de otras personas, de otras religiones y de otras razas, es - 

efectado notoriamente por las creencias expresadas y por los- 
enmiendos mas sutiles de los adultos, en tanto que el niño - 

llega a ponerse en contacto con mas y mas fuentes variadas - 
de información; 

usualmente aprende a descriminar entre ellos - 
en terminos de su creabilidad, su relevancia e importancia, - 
puede incluso llegar a rechazar algunas actitudes básicas de - 
sus padres. 
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Sin embargo éstos y algunos agentes de socialización, claramente
juegan un papel extratégico, proporcionando respuestas a las pre- 
guntas de los niños, sosteniendo un monopolio sobre los canales de
información a los que el niño está expuesto en sus primeros años. 

La amplia motivación humana a comprender y reducir las grandes
incertidumbres a cerca de la naturaleza de la realidad nos hacen re
ceptivos a aquellas informaciones que nos puedan ofrecer explicacio
nes. Estas explicaciones, es probable que sean aceptadas en el gra
do en que compitan entre si no estan disponibles, o si no hay otrasfuentes disponibles de ínformacion, aunque el niño es posteriormente
reforzado a diferentes respuestas a las que sus padres puedan haber
premiado, y en tanto que se hace mayor, la información se hace mas
y más mediada por otros. Su condición de dependencia prolongada es
de importancia enorme, para cuando el niño tiene la edad suficiente
para vivir y prosperar sin los cuidados y ptrotección de los padres, 
otros factores ya han tomado su lugar para asegurar su conformidad
a las demandas de la cultura, estos factores incluyen valores, creen

cías y otras disposiciones que Constituyen la personalidad emergentedel niño. 

En tanto que el infante se vuelve niño v luego el niño crece - 
lentamente hasta la adolescencia y la adultéz, el proceso de socia- 

liaación se ve cada vez más afectado por las reacciones de personas
externas a la familia, maestros, curas, consejeros, etc., juegan un
papel creciente de reforzar, redefinir y algunas veces contravenir, la influencia paternal. El niño es tambien cada vez más afectado - 
por sus compañeros, por sus ideas acerca de lo que es divertido ha- 
cer, de lo que es correcto, de 10 que es incorrecto, lo que es buenoy lo que es malo. 

La cultura es mediada por la pertenencia a varios grupos, siendola familia uno de ellos, siendo el más crucial de los implicados en
el proceso de socialización. Dado que muchos grupos en nuestra socie
dad refuerza ciertas practicas en favor de otras, para poder predecir— las actitudes, 

creencias y valores de una persona en particular pode- 
mos obtener una lista de los grupos a los cuales pertenece, esto es

cierto porque los grupos tienen diversos grados de fuerza para con - 
sus miembros para producir la obediencia con la opinión mayoritaria
y también porque los individuos tienen cierto control para seleccio
nar a que grupos pertenecen — 

La cantidad de conducta dependiente manifiesta por el niño esta
ra en funcipn del grado en que sea reforzada y de la imitación de
modelos dependientes. En origen de la dependencia al parecer, se - 

inicia en edad temprana como satisfacción relativamente consistente
de las necesidades de dependencia satisfechas por otras personas. Así tambien, la autonomía o independencia es un factor general sobre
saliente de notable estabilidad durante los años pre -escolares su - 
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mando también un reforzamiento a estas experiencias. 

La dependencia durante la niñéz es mas constante en las niñas
que en los niños en nuestra cultura. Para las niñas les es más fé
cil manifestar su dependencia, la cual no sucede con los niños ya
que en éstos se crean conflictos que los obligan a no manifestar - 
una conducta de este tipo; no es extraño que los niños muy depen- 
dientes se sientan presionados y se vuelvan agresivos a causa de su
frustación al intentar depender de otros. 

De manera semejante los niños dependientes de otros niños de su
edad suelen mostrarse mas complacientbs cuando sus semejantes piden
que hagan algo, y tienden a mostrarse protectores de otros niños, - 

en cambio los niños dependientes de adultos no gozan de popularidad
entre los demás niños de la escuela. 

e. LA IDENTIFICACION .- La identificación es. un concepto deri- 

vado del psicoanálisis y propuesto por Freud, que hace referencia
al proceso que lleva al niño a pensar, sentir y comportarse como si
las características 4e otra persona, le perteneciesen a él; comun- 

mente la identificación no es un proceso que se inicie conscientemen
te como sucede al aprender a andar en bicicleta o a leer. 

Kagan considera que la identificación es un proceso hipotético, 
conforme al cual el niño incorpora o absorbe algunas de las pautas
de conducta complejas e integradas del modelo, así como sus atribu= 
tos, caracteristicasy motivos personales. Este punto de vista con- 
cuerda con la postura de Albert Bandura, el cual considera que este

proceso podía definirse como la adquisición de una persona de los 'pa
trenes de conducta, los pensamientos, los sentimientos, los valores
y las acciones de otra persona. Siendo necesario siempre echar mano
de " modelos sociales" para transmitir aquellas formas de conducta - 

que permitan a los individuos movilizarse adecuadamente en su medio
ambiente ( Albert Bandura 1969). 

La mayoría de los científicos de la conducta cárisideran que la
identificación es un proceso fundamental en la socialización del ni
no. Por desgracia la comprensión científica del desarrollo de la - 
identificación dista mucho de ser completa, aún cuando hay varias - 
teorias e hipótesis y algunas pruebap empíricas pertinentes, no obs

tante existen algunos autores que han dirigido su atención de mane- 
ra importante al estudio de éste proceso. 

Desde el nacimiento el niño está sometido al impacto de modelos
de aprendizaje que no son solamente sus padres. Desde el punto de

vista del aprendizaje social se define una situación de identifica- 
ción como la similitud entre la conducta de una persona que ha ser- 
vido como modelo y la de otra que ha seguido cuando la conducta del
modelo ha funcionado como indicador esencial para que se produzcan
las respuestas apareadas. 
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Se ha tratado de hacer una distinción un tanto arbitraria entre: 
identificación, imitacion, introyección, incorporacion, confrontacion

y adquis¡ cion de Rol. Quizá la diferenciacion mas enfatizada en este
campo, es la de identificación con imitación. Para algunos la imita- 

ción es la reproducción de la conducta en presencia del modelo e ¡ den

tificación es la ejecución de la conducta en ausencia del modelo. - 
Otros indican que la imitación es base para la identificación y otros, 
que la identificación propicia la imitación. Gewirtz y Stingle nos - 
dicen que un niño se ha identificado con un modelo cuando lo imita en
un amplio rango de conductas y aun alto nivel de abstracción y genera
lización, la imitación generalizada que ellos consideran base de la
identificación se refiere a copiar exacta o aproximadamente muchas res
puestas de un modelo, en muchos tipos diferentes de situaciones, en

otras palabras estos autores no hacen una distinción verdadera entre
imitación e identificación. Bandura afirma que no existen razones vá
lidas para sostener que las respuestas aparejadas difieren en sus pro
tesos si son ejecutadas en presencia o en ausencia del modelo. 

Lo realmente importante es establecer la diferencia entre " adqui

sición espotánea" de la conducta simultánea nos dice Bandura, el cual

utiliza imitación, adquisición y aprendizaje observacional como sinó- 
nímos. Es importante explicar como son adquiridos los patrones de - 
respuesta cuando un modelo exhibe su conducta, como se adquieren nue- 

vos pratrones mediante la solá observación de la persona hacia un mo- 
delo de conducta, sobre todo cuando ese observador se guarda su dbser- 
vación para ejecutarla posteriormente, razón por la que no recibe re- 
forzamiento ni él, ni el modelo. Aqui el aprendizaje observacional - 

es muy importante porque el observador adquiere representaciones per- 
ceptuales o simbólicas de las ejecuciones del modelo, mientras proce- 

sos representacionales internos propiciarán la reproducción de la con
ducta. El aprendizaje observacional toma en cuenta dos sisimas repre
sentacionales: uno verbal y otro imaginario. Una vez que el modelo ha

sido codificado en imágenes o en palabras por las representaciones de
la memoria, estas servirán como mediatizadores para la recuperación y
reproduccion de la respuesta. 

Durante la observación, la percepción transitoria produce imáge- 
nes que se pueden recuperar después cuando se necesita reproducir una
secuencia de conducta modelada. La mayoría de los procesos cognositi

vos que regulan la conducta son más bien verbales y esto permite mayor
rap¡ déz en el aprendizaje y retención a largo plazo. 

El aprendizaje observacional está influido por una serie de sub - 
procesos que constituyen el modelamíento, a saber
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Procesos atencionales: sino existe atención por parte del indi
viduo para tomar en detalle la conducta que ha de ser reproducida, 
no podrá ejecutarla en forma similar. 

Proceso de retención: uno delos más importantes es la identifi
cación. Estos procesos a largo plazo son importantes porque el niño
adquiere ciertos patrones de conducta que no reproduce de inmediato
pero al pasar los años le es necesario hacerlo porque alguna situa- 
ción se lo demande, entrando en juego su capacidad retentiva. La - 

repetición de procesos está influenciada por situaciones motivacio- 
nales que pueden ser muy distintas de las que tuvo el modelo, al cual
se está imitando. 

Procesos de reproducción motora: son acciones abiertas producidas
por la representación simbólica de patrones modelados verbal e imagi- 
nariamente. Si la conducta del modelo no ha sido adquirida en todos
sus componentes, solo podrá ser exhibida parcialmente. 

El aprendizaje observacional se ve afectado si se introduce in- 
centivos adecuados y positivos. El aprendizaje identificatorio se
verifica por múltiples procesos que son determinados por factores
reguladores del registro sensorial del modelamieto, su transforma- 
ción a formas representacionales, la estabilización y la recuperación
posterior de los contenidos del modelamiento, la capacidad para respon
der y los procesos motivacionales. 

Los datos obtenidos en relación con la identificación y sus re- 
laciones con la crianza o manejo primario del niño son en sentido
de que no existe correlación entre crianza e identificación. Se ha
demostrado que la recompensa adecuada al modelo es condición facili
tadora; 

pero no necesaria para la imitación y que los niños tienden
más a imitar conductas especificas que a copiar generali8~ ente

las conductas de otros. Sin embargo nos dice Kagan existen dos cir
cunstancias que al parecer facilitan al desarrollo de la identificó
ción con un modelo. En primer lugar, el niño debe de estar motivado
para identificarse con el modelo, es decir debe quer r poseer alguno
de los atributos de modelo. En segundo término ha de tener alguna
razón para creer que él y el modelo son semejantes en algunas cosas, 
que tienen en común algún atributo físico o psicológico. Whiting
cree que la causa primaria del deseo del ejecutar un papel es alean
zar un status de la persona que comunmente lo ejecuta. ( Roger Brown
1972) . 

Bandura ha determinado dos características que podrían determi
nar que se desee un status; el control de los recursos y el consumo
de los recursos, cuando éstos se separan, él muestra que es el poder
que atrae la imitación, lo cual tal vez se deba a que el poder impl1
ca la posibilidad de disfrutar de los recursos, mientras que el dis- 
frutar no implica el poder de los mismos. 
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El reforzamiento extrínseco juega un papel muy importante en
la modificación y mantenimiento de la cuna social. En ocasiones

se presenta un fenómeno de autorecompensa cuando el individuo lo- 
gra el estar autoimpuesto y el autocastigo y la autocrítica cuan- 
do no logra las ejecuciones que se ha trazado. 

El modelamiento puede ser influido en forma importante por el
contraste impersonal de la forma en que se manipule la mcompensa
en interacción con otras variables sociales más que por la magni- 
tud de la gratificación absoluta. 

Los modelos sociales difieren en la medida en que su conduc
ta es exitosa. La identificación sera una consecuencia de razo- 
namiento diferencial o modelos que tienen diferentes caractéres - 
como consecuencia de la generalización de estímulos, los efectos
del prestigio de un modelo son transferidos de un área de contucta
a otra. 

Un aspecto muy importante es el papel de las variables del sis
tema social y de influencias extrafamilíares en la identificación. 
Un grupo al que se le da poca importancia es el de los compañeros
como factores en el aprendizaje social en el proceso de idenfifica
ción nos dice Albert Bandura ( 1969). En múltiples ocasiones los
amigos son más importantes en la donfirmación de la conducta como
modelos y agentes de socialización. Cuando las conductas de los
padres y las de los amigos entran en conflicto, la identificación
de los niños es más dificil. Al tiempo, el individuo se da cuen- 

ta de que esos valores y conductas aprendidas en la familia no le
funcionan en el ambiente externo en toda su amplitud y es necesario
aprender otros y sustituir los inservibles. Así, aprende de los
amigos, compañeros de escuela, maestros, Etc., aquellas conductas

que piensa que le serán de utilidad. 

De acuerdo a la interpretación del aprendizaje observacional
del modelamiento, los niños observan y aprenden conductas y valores
de sus padres, hermanos, compañeros, etc1, de tal manera que les es
dado elegir el modelo de comportamiento social que le sirva de pun- 
to de partida de la conducta pero no lo toman por completo, casi - 

nunca se ve la adopción absoluta de un modelo especifico. Muchos

de los cambios de conducta social pueden ocurrir por identificación
cuando existen diversos patrones de modelamiento. 
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LA INTERNALIZACION DE VALORES.- Toda teoria de la motivación supo
e que hay cierto estado de cosas que las personas encuentran mas de

seables que otras, La mayor parte de los teóricos también suponen - 
que las personas actuarán de tal manera que logren éstos estados desea
bles y eviten los ¡ deseables. Aquellos que desean teorizar acerca de— 
la conducta, deben desarrollar construcciones que se refieran a los
factores que se cree determinan o afectan las respuestas del organis- 
mos. Estas construcciones resultan convenientes para los teóricos, 
pues las utilizan para dar cuenta de los datos de conducta que desean
explicar y enfatizar aquellos aspectos de las relaciones, conducta - 

ambiental que considere mas importantes. As¡, cuando decimos que una
persona intenta alcanzar estados deseables estamos diciendo algo rela
tivamente a todo el rango de construcciones motivaciones, construccio

nes que son parte de nuestra herencia de la literatura Psicológica, - 
como podr;[an ser los siguientes terminos: reforzamiento, impulso, in- 
sentivo, necesidad, aspiración, valor, etc. 

La elección propia de las contrucciones, es una parte importante

del asunto de la esencia y nadie puede negar la utilidad de una ter- 
minología compleja y diferenciada para hablar de las sonoridades de
los fenomenos motivacionales. Sin embargo corremos el riego de la - 
sobresimplificacion utilizando constantemente la palabra valor, para

referirse a toda la amplia gama de fenómenos usualmente clasificados
como motivacionados. Este concepto, valor, esencialmente captura el

grado de deseo o de no deseo de un estado de cosas, como pueden ser

un objeto, una idea, un hecho, una persona o cualquier experiencia

que sea importante al individuo para sobrevivir y prosperar. 

Deseamos aqui comprender, como se mantienen los valores adquiri
dos cuando las condiciones en que produjeron ya no existen. No es

dificil ver como los padres estan en una posición aventajada para - 
manejar o controlar a sus niños, y asegurar que se comporten de una
manera deseada. Los padres tienen abundantes recursos para premiar
o castigar al niño, los cuales están en condiciones de explotar al
moldear su conducta. Pero cómo es que los eventos previamente neu- 
tros se desarrollan en incentivos que provocan y canalizan la conduc
ta? Cómo las restricciones desde el exterior se vuelven inhibiciones
que gobiernan desde el interior? Cómo el autocontrol y la autoregu- 
lacion suplanta una mera react¡ vidad con los premios y los castigos
externos? Cada uno de estos desarrollos, son resultantes de la apli- 
cación, por parte del individuo de estándares internos para valorar
su propia conducta, se -controla y se aplica algunos equivalentes de

los premios y los castigos que fueron meramente una parte de la reac
ccíón de los otros. El desarrollo de estos estándares y valores que
nos mantienen es obviamente en función de los procesos de aprendiza- 
je; pero estamos especialmente interesados en el mantenimiento de

estos valores que se han adquirido y su inmensa resitenc¡ a al cambio. 
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Es indudable que el medio ambiente social inmediato del niño, 
ejerce un gran control sobre la modificación y el sistenimiento de
su conducta. Según Aronfreed ( 1969) lo más importante de todo es que
proporciona a los patrones conductuales adquiridos por el niño una
estabilidad que presenta una independencia incrementada del control
externo del que es dependiente al principio, y que va siendo paulati
namente gobernada por " monitores internos" que funcionan de la misma
manera como lo hacia el medio ambiente externo, estableciéndose por

mecanismos de aprendizaje en los principios de la conducta social. 

Se ha llamado " internalización" a " interiorizasión" a un procese

mediante él cual, la conducta que una vez fue pública y abierta, es

representada por un modelo cognocitivo interno. Estos mecanismos tie

nen motivacionales e informacionales de muchos de los determinantes
externos de las experiencias del niño. Toman diversas normas, muchas

de las cuales son transformaciones elementales de impactos cognoci- 
tivos y efectivos que ha recibido el niño del medio ambiente social. 

El concepto del internalización es aplicado con frecuencia para
indicar la adopción del niño de normas, valores y roles sociales, 

como propios con un control interno de su conducta mediada por pro- 
cesos cognocitívos y verbales. 

Esperimentos con niños han demostrado que se pueden utilizar di- 
versas formas de aprendizaje para proporcionar control intenalizado
sobre la conducta. Un criterio de internalización se enfoca sobre
el control directo de la conducta por eventos externos ( premio y cas
tigo). Otros, consideran que el control de una persona en su conduc
ta no necesita enfatizar las consecuencias del premio o el castigo: 
las personas pueden evaluar las consecuencias de su conducta a partir
de los estándares aprendidos en su sistema social. Rotter ha demos- 

trado que los efectos del reforzamietto externo sobre la conducta en
varias tareas, se ve influenciado por las espectancias del individuo
de la proximidad del reforzamiento para su ejecución. Estos halláz- 

gos han demostrado que el valor de la recompensa y el castigo no ra
dica en las propiedades concretas de los resultados externos de un
acto. El valor de ellos puede estar dado parcialmente por procesos
cognocitivos. 

Generalmente se supone que los valores son las fuentes de control
más importantes dobre la conducta social: en la práctica se observa

que hay gran diferencia entre la expresión verbal evaluativa y la con
ducta real en el contexto social. Sin embargo, los hallazgos al res- 
pecto son bastante inconsistentes, debiéndose ésta probablemente, a

las relaciones motivacionales tan complejas entre valores y conduc- 
ta, que activadas en diferentes formas por variaciones en el impacto
efectivo y cognocitivo de situaciones de estimulación social especi- 
fica. 
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La internalización ocurre como consecuencia de los cambios efec

tivos en la situación afectiva. Es un propósito paulatino del con- 

trol de situaciones externas a la mediación de " monitores internos" 

que se relacionan más intrínsecamente con la conducta del niño. 

La internalización puede ser entendida en términos de mecanismos' 

de condicionamiento y aprendizaje contingente de conducta. El con- 

trol afectivo intenalizado puede contener representaciones cognociti

vas que puedan servir de estimulo intrínseco común, a través de una

secuencia de señales propioceptivas y extrinsecas que se despliegan
cuando un acto es inicial y completado. 

De acuerdo a una serie de investigaciones, la representación - 

verbal de las intenciones de un niño facilitan la supresión conduc- 

tual internalizada solo cuando la ocurrencia real del castigo pare

ce apartarse en tiempo con la intención. La fuerza de la supresión

intenalizada que puede producirse por acompañar al castigo directamen

te con las intenciones, es muy notable, por el lugar significativo

que ocupan las intenciones en la adquisición del juicio moral del - 
niño. 

Aunque el aprendizaje del castigo puede algunas veces producir

supresión internalizada efectiva en ausencia del mediatizador verbal

de socialización, es probable que existan efectos supresivos que ' 

irrumpan en formas inesperadas, si para el éxito del aprendizaje se
necesita información para la cual el niño no tiene una adecuada re- 

presentación cognoscitiva. 

El reforzamiento y el castigo interno directo forma un papel - 
muy importante en el aprendizaje de reacciones del niño para la comi
sión de transgresiones, las cuales son adquiridas a lo largo del pro
ceso de socialización e internalizadas por que pueden ser controlado

ras de las transgresiones. Las reacciones motivadas por estados - 

aversivos efectivos positivos que producen transgresiones, vienen a

ser el resultado del castigo en ocasiones. Las reacciones de trans- 

gresión adquienen muchas formas: autocriticismo, confesión, repara- 

ción y reacciones tendientes hacia una resolución pállitiva externa
de transgresión. Estas reacciones epecificas serán dependientes, 
en alguna medida, de las disposiciones cognoscitivas del afecto aver

sivo que es activado por una transgresión. 

Es efidente que el niño aprende comportamientos mediante la obser

vación de la conducta de otros, encontrando en este aprendizaje sus

bases en relación con la observación, más bien que en la conducta del

niño emitida abiertamente debido a resultados externos positivos o

aversivos. Este aprendizaje observacional toma diversas formas que - 
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que ixigen las capacidades cognoscitivas del niño, para procesar

y clasificar la informacipn que proviene del medio ambiente. 

Es frecuente ver que los niños reproducen secuencias comple- 
tas de conducta de un modelo, smplemente con ver pocas veces su

comportamiénto y en tal forma que la reproducción se verifica sin
previo reforzamiento de la conducta. Además la imitación del ni- 
ño es selectiva, no imita toda la conducta completa del modelo que
observa, pero si persiste en la parte que imita, Estas caracteres

ticas de la conducta imitativa tienen propiedades de reforzamiento
intrínseco derivado del valor afectivo que el niño ha dado a la - 
representación del modelo durante el periodo de observación. La

conducta de los modelos del niño ocurre en contextos afectivos que
son transmitidos socialmente y que la impactan fuertemente. 

Algunos autores opinan que como la imitación parece producir

con frecuencia modificaciones notablemente rápidas y seguras, sin

haber sido reforzadas externamente, el niño se empeña a cubrir la

repetición de las acciones del modelo. Otros teóricos piensan que

el hecho de que el aprendizaje imitativo ocurre frecuentemente en
situaciones en que el reforzamiento externo no es identificado, - 

puede llevarnos a la comprensión de cada aprendizaje, en términos

de mecanismos de contiguidad. Algunos más han sugerido que las - 

experiencias primarias del niño en relación a la crianza y afecto
establecen el valor positivo del afecto, de los atributos del es- 
timulo de sus modelos sociales, nutriendo de éste modo las dispo- 
siciones del -niño para producir esos atributos en su propia con- 
ducta. 

Otros aspectos que son imitados por el niño son las gesticula
ciones o señales de aprobación del modelo porque son señales pri- 
mitivas de aceptación. Para determinar el valor del reforzamiento

en la conducta imitativa se debe basar en el modelo con el cual un
individuo se une a otro a travel de las repeticiones de la conduc- 
ta del modelo y del reforzamiento externo. En su comportamiento

el niño toma del medio ambiente las eñales que determinarán la re- 
producción de la conducta de otra persona como modelo. 

La tendencia a imitar que es adquirida por el aprendizaje ob- 
servacional, está sujeta al reforzamiento externo o a la supresión
de su expresión abierta. La ocurrencia de la conducta puede ser

controlada selectivamente por la recompensa u otras formas de ro - 
forzamiento social. 

El niño ya atraviesa por experiencias empáticas y vicarias. 
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Empático y vicario son usadas frecuentemente como sinónimos, sin

embargo pueden ser distinguibles. Empatia nos puede indicar la ex
periencia efectiva del niño cuando es extraída por señales de un
estado afectivo correspondiente en. la conducta expresada por otra
persona. El término vicario se aplica mejor cuando se refiere a

una experiancia afectiva del niño extraída de la observación de es
timulos que impactan a otra persona. Ambos términos se refieren
a la experiencia afectiva del observador, Solamente necesitan al- 

guna semejanza entre estados afectivos del observador y la experien
cia afectiva que el observador percibe en otra persona. 

El establecimiento de disposiciones erqáticas o vicarias pued
considerarse como un proceso de internalización. 

El dificil identificar el control vicario o empatico de la
coducta. Estos conceptos pueden ser encontrados acertadamente para
aquellos estados efectivos del niño producidos por su percepción de
la experiencia afectiva de otros, que son independientes del estí- 
mulo social que es percibido como impactante para el mismo. 

La influencia de la observación social sobre la conducta del
niño, casi siempre muestra la capacidad del niño para obtener re- 
presentaciones cognoscitivas o de información de su medio ambiente, 
pero que no necesariamente impulsan una actividad afectiva empática
o vivaria. 

Se ha intentado establecer una relación entre cualquier ¡ hdi- 

cio de internalización y el cuidado o tratamiento del bebé. Hay
evidencia de que el proceso de aprendizaje subyacente a la interna
lización puede ser dependiente de un grado mínimo de chanza. Se

han reportado un gran número de descubrimientos enrelación a esta- 
blecer que el control de la conducta. agresiva del niño, su respon

sabilidad en el logro de la tarea y sus reacciones a sus propias - 
transgresiones, se caracterizan por un bajo grado de internaliza- 

ción cuando el niño ha sido expuesto a rechazas y castigos externos
por parte de los padres. Muchos teóticos afirman qué el niño ad- 
quiere grande y generalizada disposición para el control intenali- 
zado de su conducta social, y que el amplio rango de variación en

crianza parental es un determinante importante de estas disposicio
nes. 

Hay, realmente, grandes limitaciones sobre la magnitud o ente
tensión de la crianza de los padres como determinante de la fuertai
de una amplia disposición que el niño adquiere hacia el control in
ternalizado de su conducta. Es fácil entender por que es necesaria
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una mínima cantidad de crianza por parte de los agentes de socia- 
lización, como un prerequisito indispensable para que el niño ad
quiera un grado substancial de control internalizado sobre su oon
ducta. La ausencia de crianza puede interferir en el valor aver- 
sivo o positivo que se establezca para una gran variedad de estí- 
mulos sociales que son transmitidos mediante la conducta de otros. 

La espectaviva de la efectividad de los agentes de socializa
ción, en transmitir castigo o recompensa social podría ser sensi- 
ble a un amplio rango de variación en sus atributos de crianza. 
Podría tomarse en cuenta, que el nivel de crianza es probable - 

que establezca un contexto en el cual el castigo adquirirla cate
goria y magnitud por contraste y que la cantidad resultante por
el contraste determine la experiencia del niño de la privación

de afecto. Pero no es posible que todos los productos internali
zados de socialización, puedan derivarse de una disposición gene
ralizada del niño a reproducir los atributos de los agentes socia
lízadores los cuales ejercen función en relación a la cantidad de
crianza que el niño ha experimentado. 

La crianza y el enlace social puede tener una influencia - 
primaria sobre la efectividad con la que los agentes socializa- 
dores pueden transmitir resultados recompensantes de la conducta
del niño. 

En general los exámenes sobre la crianza del niño no han pro
porcionado mucha información acerca de las consecuencias conduc- 
tuales internalizadas de recompensas parentales directas en la so
cialización del niño. 

El uso del castigo por partes de los padres es generalmente
acumulado en el contexto de una amplia variedad de controles ex- 
ternos sobre la conducta del niño. La práctica de la disciplina
otorgada por los padres puede dividirse en dos categorías: La

Psicológica u orientada al amor mediante el convencimiento, la ex- 
plicación, el raeonamiento y la desaprobación verbal o evaluación
de la conducta del niño, y la segunga, de reacciones concretas que
conducen a la aplicación de estimulos aversivos al niño, con cas- 
tigo físico, conducta verbal agresiva, ironia, burla, ridiculiza- 
ción, etc. 
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Ambas f r, as de disciplina ejercen importantes impactos sobre
el niño; las formas de disciplina menos positivas tienden a inducir
al niño al mismo tiempo, 

y producir su ansiedad y a buscar formas
adecuadas de reducción de la misma. Por el contrario los hábitos
de disciplina no aversivos de ataque físico y verbal pueden caracte
rizarse como sensibilización, debido a que tienden exactamente a - 
senseibilizar al niño a la antisipación del castigo. La sensibili
zaci.án refuerza al niño para poder atención a la respuesta punitiva
potencial de otros. Los niños con padres que utilizan hábitos dis- 
ciplinarios equivocados, muestran más internalización en sus reac- 
ciones de transgresión. 

La utilidad de distinguir entre patrones de disciplina de in- 
ducción y de sensibilización, es importante si observamos ciertos
componentes específicos dela situación de aprendizaje de castigo. 
Las contigencias bajo las cuales la privación de afecto es frecuen
temente experimentada por el niño, pueden dar una contribución espe
cial a la internalización más afectiva que es producida por la dis
ciplina inductiva. — 
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CAP. V.- LA TEORIA DEL JUEGO EN PSICOLOGIA. 

La preocupacion por explicar el papel del juego en la con- 
ducta humana, se remonta desde la antiguedad. Tanto Platón como

Aristoteles, tuvieron la idea de utilizar formas de juego en los
métodos de enseñanza, considerando que la actividad lúdica, no

era, de ninguna manera intrascendente en la vida del niño.. Di- 

cha idea se repitió en los pensamientos de grandes pedagogos de
la talla de Roussean, Pestalozzi, Frbbel, Etc., que reformaron

de una u otra manera la educación tradicional. 

La teoría de la evolución de mediados del siglo XIX, ejer- 

ció una gran influencia que propició el surgimiento de las prime
ras teorías sobre juego, las cuales se plantearon la interrogan- 
te, de cual seria la función que podría asignarsele a tal activi
dad. No fué sino hasta 1896, en que apareció la primera obra que

intentaba explicar desde un punto de vista psicológico la función
del juego. 

a) LA TEORIA DE KARL GROSS

La publicación de " EL JUEGO DE LOS ANIMALES" y " EL JUEGO - 
DEL HOMBRE" por Karl Gross, fueron los primeros intentos cienti
ficos de explicación de la conducta lúdica. En éstas obras, el

autor, sustenta la teoría de que el juego en el hombre y en los
animales, es una actividad de entretenimiento temprano, que pre- 

parará al individuo para sus futuras funciones en la edad adulta, 

siendo éste el principal fundamento de su teoría, de lo cual se

ha derivado que se conozca con el nombre de la " Teoría del Ejerci

cio Preparatorio". Su postura está enfocada desde un punto de - 

vista biológico y determinista; afirma, que la variación del jue- 

go dependierá del instinto y que no puede explicarse tal actividad
fuera de las leyes de la maduración psico- fisiologia ( Piaget -- 

1966). Según cross existen cinco categorias de juego: Fisiológico, 

Biológico, Psicológico, Estético y Sociológico. 

En el Fisiológico, según el autor, el juego es una descarga
necesaria de energía, por lo que proporciona relajamiento y a su
vez conserva dicha energía, ya que es un intento de recapturacion
de un estimulo placentero. 

El Biológico, señala que el juego es institintivo, por lo que

el expresarlo satisface necesidades biológicas. 

El Psicológico, postula que la actividad lúdica, es una repro

ducción del placer, de ahí que sea repetitiva, consiente y acompa- 

ñado de atención y diversión, teniendo una cualidad de ensueño. - 

E1 placer proviene de la satisfacción de impulsos innatos, envol- 

viendo libertad, creatividad y dominio. Objetivo de la Psicología
del juego. 
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Sigmund Freud propuso cuatro fases fundamentales en el juego de
los niños que engloban naciones tales como: sustitutos del cuerpos
relaciones madre- hijo y conflicto de Edipo. 

FASE 1: - El niño experimenta ansiedad general porque el siente que

le falta atención y ayuda. Los juguetes en esta fase son usados co
mo sustitutos o versiones mejoradas de su cuerpo. Los niños esperi
mentan aqui, fantasias de gran potencia y destreza. 

FASE 2: - Freud describe que aqui, el tema central del juego del - 

niño son las relaciones con la madre. Este juego es repetitivo - 

serio y sobrio expresándose de la siguiente manera: " Te puedo ha- 
cer lo que mamá me hizo" o, " Te puedo dejar como ella me dejó". 

FASE 3: - Comienza a la edad de tres años y se caracteriza proque
el juego va en contra de los intentos por resolver el complejo de
Edipo. Los niños comienzan a planear sus juegos, y se interesan
en tretas, bromas y palabrería. En esta fase) el juego es más so- 

cializado y sirve para liberar al niño de los dolorosos desacuer- 
dos de los afectos dentro de la familia. 

FASE 4: - Aparece el final de la etapa Edipal cerca de los seis - 
años de edad, siendo característico un predominio por los juegos
de grupo. Surgen las reglas del juego, las cuales son muy estric
tas y deben ser seguidas por los participantes, dando un sentido

de independencia de la autoridad externa. Los juegos comienzan, 

siguen un curso prescrito y terminan, sugiriendo al niño que los
problemas tienen solución. 

Para Freud la ocupación favorita y más importante del niño - 
es el juego. Cuando el niño juega, crea un mundo propio, tomando

muy en serio tal actividad, y poniendo gran cantidad de afecto. - 
No obstarte, el niño distingue perfectamente entre la realidad y
su mundo de juego. Por otra parte, este autor afirma que el juego

siempre esta al servicio del crecimiento del niño ya que va a apa

recer bajo la influencia del poderoso deseo de cQpocer, el cual - 

responde al crecimiento tanto en términos de necesidades, como al

hecho de ver otros niños mayores y desear ser como ellos, que- 
necesidades impuestas por la experiencia. 

Anna Freud en su libro " E1 yo y los mecanismos de defensa" 
1950) 1e da al juego una función muy importante en el desarrollo

afectivo de la personalidad, afirmando que las actividades lúdi- 

cas van evolucionando como expresiones de tendencias simbólicas y
altamente formales del ataque agresivo, la competencia y la defen
sa. Al hablarnos del juego como una defensa, nos esta hablando de
la función , doptativa de la actividad lúdica, ya que se traduce

como un intento de adaptación del individuo en el plano emocional
y afectivo. 
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El Estético, afirma que los placeres del juego pueden diri- 
girse a la estética y al arte. Las habilidades en el esfuerzo - 
artistico se reflejan en el juego. 

El Sociológico se refiere al efecto de alegría, satisfacción, 

placer y armonía del juego, lo que fortalece los lazos sociales po
sitivamente, ya que al encontrar satisfechas sus necesidades al la
do de compañeros, buscará las relaciones por ser reforzante para
é1. 

El juego, concluye Cross, no conduce a una meta determinada, 

es producido por una necesidad especifica. El ser humano y el - 
animal, juegan por el juego en si, y no por una necesidad intrin
seca a cada especie. ( Munsinger 1969) 

b) LA TEORIA CATARTICA

Carr consedera que a través del juego, el niño canaliza sen- 

timientos, y deseos que en otra forma no podrá exponer. El juego, 
según este autor, es un medio socialmente aceptado para dar sali- 

da a Lnpulsos. Es decir, las tendencias impulsivas que todo ser
humano trae en mayor o menor grado, encuentran un camino de expre
sión social, la cual es aceptada. 

c) LA TEORIA ATAVICA

La teoría atávica postula que los juegos de los niños van - 
evolucionando en relación con la edad, en la misma forma que las
actividades humanas han evolucionado a través de la historia. - 
Stanley Hall, sustentador de este enfoque, opina que el desarro- 

llo del niño no es más que una breve recapitulacién de la raza, 
considerando que el espíritu del pasado se expresa en los juegos
infantiles como algo que aueda de las actividades de entoces - 
Ranner 1948). 

Hall pensó en un principio que la actividad lúdica tiene por
objeto destruir las presiones rudimentarias que son útiles, recti

ficando después tal noción, por la conclusión de que el juego no
hace desaparecer una función rudimentaria, sino que pone en movi- 

miento actividades atávícas que desaparecerán en la edad adulta. 

d) LAS TEORIAS PSICOANALITICAS. 

Las teorías psicoanalíticas parten del hecho de que cada eta

pa de la vida de un ser humano produce ansiedades y privaciones. 
Los niños evitarán' el contacto con objetos relacionados con sus, 
temores, si es que les producen mucha ansiedad, y jugarán con ellos
si la ansiedad en manejable. 
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Según Anna Freud, las habilidades en los juegos y el placer
que se obtenga de ellos, comprende como resultado un " LOGRO COM- 
PLEJO", en el cual, dan su contribución muchas áreas de la perso
nalidad, a la cual juega y califica globalmente. 

Dentro de esta corriente teórica debemos mencionar la impor- 
tante obra de Erick Erickson, el cual ha estudiado el juego, como

un camino que facilita el crecimiento, tanto en sentido individual
como social. Este autor, afirma que el niño utiliza el juego para
compensar las derrotas, los sufrimientos y las frustaciones, desta

cando de manera importante, aquellas que resultan de un uso limita

do de la expresión verbal. 

Para Erickson el niño encuentra en el juego, elementos para - 

incorporar la realidad social, ya que se enfrenta a los sentimien
tos de los adultos que lo rodean, aprendiendo a relacionarse con

ellos. Según este autor el juego posee significados muy propios y
especiales: en primer lugar, el juego posee un significado común a

todos los niños de una misma comunidad, representando por esto una

necesidad de participación dentro de los intereses sociales de su
grupo, adquiriendo de esta manera, la participación habitual y el
dominio de la realidad. 

En segundo lugar, el juego posee un significado especial, ya

que para algunos niños podría representar una nueva adquicisión - 

en sus habilidades motoras, de lenguaje, o como una nueva partici

pación social. Finalmente el juego tiene tambien un sentido único, 
debido al hecho de que el niño es capáz de simbolizar alguna pérdi
da de persona, animal u objeto del medio. 

Erickson a su váz, distingue tres fases sucesivas en la evolu
ción de los juegos del niño: A la primera la denomina como " Auto
Esfera", en la cual el niño explora sensaciones extero o interocep
tivas, realacionadas con su cuerpo o con las personas que se ocupan
de sus cuidados corporales. 

A la segunda fase la llama " Microesfera" enidonde el niño ut-i

za pequeños juegos representativos mediante los cuales exterioriza
sus fantasías. En la tercera fase, la cual recibe el nombre de - 
Macroesfera", el niño utiliza sus relaciones con los adultos y - 

aborda el proceso de socialización( Lebovinci 1969). 

Otro de los personajes notables dentro de esta corriente es
sin duda Melanie Klein, la cual considera que los juegos imagina- 
tivos representan en los niños su propia persona así como en los
juguetes con que juegan y en los roles que pretenden desempeñar - 
en sus actividades Lúdicas. Para esta autora, el juego es el me- 

jor medio de expresión del niño, puesto que en ellos manifiesta - 

sus fantasías; sus deseos y sus experiencias que són fundamenta - 
mente expresiones de su vida afectiva. En conclusión, ell

0. 
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que " Los diferentes pensamientos del juego del niño y los afec- 
tos asociados, van representandos uno al lado del otro y en un margen
reducido, permitiéndonos tener una visión de las conexiones genera- 

les y dinámicas de los procesos mentales que hemos hecho emerger". 

Susan Isaacs, considera que el juego es un medio al alcance - 

del niño para aliviar y externalizar sus vivencias, tensiones y con

flictos. Slavson, por su parte le concede mucha importancia a los - 
juegos en grupos, considerando que el contacto con otros niños, sir

ve para estimular la autoexpresión en varios niveles, El niño a - 

través de sus compañeros de juego pueden vivir fantasías, situacio- 

nes y conflictos que le son propios ( Hartley, Frank y Goldenson 1969). 

e) LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE. 

El principal efecto que las teorias del aprendizaje han tenido
sobre la psicología del juego, es que como tal ya no existe. Según

Sglosberg, el juego es un concepto totalmente vago, y desde el pun- 
to de vista cientifico completamente inútil, ya que abarca una gran

variedad de conductas que deberán ser investigados por separado. 

Según esta teoría, la curiosidad, la exploración y el impulso
de investigación, se derivan de un reflejo, al cual han denominado

como reflejo de orientación y que es una respuesta innata a una no- 
vedad o un cambio. 

Explorar y jugar con objetos " por el juego en si" tiene lugar

precisamente, cuando el animal parece estar mas adaptado y menos - 

acuciado por las necesidades fisiológicas y sus derivados. Según

opinión de Hull, ninguna de estas situaciones conduce al aprendi- 

zaje, y si éste se realiza, probablemente sea debido a impulso se- 

cundarios. Tolman, Opina que la recompensa mueve a la acción mucho

más que el aprendizaje ( Susanna Millar 1972). 

Según Bereyne, la investigación, exploración y manipulación, se

manifiestan cuando existe una relativa novedad, cambio sorpresa, in- 

incongruencia, comflicto, complejidad e incer'. idumbre de la estimula

ción, activando los mecanismos del organismo para una acción de emer
gencia. 

En conclusión podemos decir que para la teoría del aprendizaje

el juego implica aprendizaje y respuesta selectiva a la estimulación, 
aunque en realidad este enfoque no se ha ocupado mayormente por las
actividades Ludicas en el niño. 
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f) LA TEORIA COGNOSCITIVISTA UE JEAN PIAGET. 

Jean Piaget en su obra " Psicologia y Pedagogia ( 1973), sena

la que el juego es un caso típico de conducta despreciada por la
escuela tradicional, porque parecería desprovisto de significa- 
ción funcional. Para la pedagogia corriente, el juego es tan so
lo un descanso o la exteriorización abreviada de energía super- 
flua. No obstante, este punto de vista simplista no explica la
importancia que los niños atribuyen a sus juegos, ni tampoco la
forma constante que revisten los juegos de los niños como por - 
ejemplo su simbolismo o ficción. Según este autor, el niño que
juega desarrolla sus percepciones, su inteligencia, sus tenden- 
cias a la experimentación, sus instintos sociales, etc., siendo

el juego una palanca del aprendizaje tan potente que se ha con- 
seguido transformar en juego, ocupaciones que ordinariamente se
presentan como desagradables, como la lectura o la aritmetica, 
con resultados muy positivos. 

Para Piaget el desarrollo envuelve cambios en estructuras
del conocimiento; estos cambios provienen de la acción de dos
invariables procesos; la asimilación y la acomodación. El con

sidera que el juego involucra primeramente la asimilación, mien

tras que la imitación involucra la acomodación. 

La teoría del juego de Piaget esta íntimamente relacionado
con su teoría acerca del desarrollo de la inteligencia, siendo

la actividad Lúdica y la imitación parte integrante del desarro
llo intelectual. Como hemos visto anteriormente se distinguen
cuatro periódos en el desarrollo intelectual, cada uno contenien
do varios subestadios. El periodo Sensorio -Motor abarca desde - 
el nacimiento hasta los 18 meses, y el niño recibe las primeras
impresiones de los diferentes sentidos no coordinadas, y es inca
paz de deslindar sus propias respuestas reflejas. Durante este

tiempo alcanza gradualmente las condiciones Sensomotoras y los - 
ajustes necesarios para percibir y manipular objetos en el espá- 
cio y en el tiempo) y encontrar conexiones casuales entre ellos. 
Según Paiget el juego empieza en este periódo. El recién nacido

no percibe el mundo en función de los objetos fijos que existen
en el espacio y el tiempo, poco a poco el niño va superando la
etapa refleja, va incorporando nuevos elementos a la reacción - 
circular entre estímulos y respuestas, pero todavía sus activi- 
dades son sólo una repetición de lo que ha hecho antes. A los4 meses, las acciones de mirar y tocar se han coordinado y el
niño aprende que empujando un juguete que cuelga de su cuna 10
hará balancear y sonar. Una vez aprendida la acción sera re- 
petida una y otra vez, convirtiéndose en juego. 
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El placer " Funcional" y " E1 Placer de ser una " Causa"; suri

gen de la repetición de acciones a medida que se les va dominan
do durante los sucesivos subestadios del periódo Sensomotor. 
El juego ya no es una mera repetición de lo que tuvo éxito, sino

que es una repetición con variaciones, apareciendo ésto de los - 
7 a los 12 meses. De los 12 a los 18 meses existe una sistemáti
ca experimentación activa, encontrándose además, que las diver- 
sas posibilidades de actuación con los objetos se han coordinado, 
señalando el comienzo de una exploración sistemática, y de una
búsqueda de todo lo nuevo. Al fina]. de este periódo se hace po
sible la acción en ausencia de los objetos, y con ellos, la sim
bolización, la simulación y el artificio. 

En el segundo periódo, la etapa pre -operacional, que va - 

desde los 2 años hasta los 7 u 8 años, los procesos se reali- 
zan en el plano simbólico y verbal. A partir de la simple ca- 
pacidad de representarse los objetos en su ausencia, el niño

llega a aprender la simbolización de todo un universo de obje- 
tos y las relaciones existentes entre ellos. No obstante el

niño es incapaz que contemplarlos desde un punto de vista dife
tente del suyo. Este egocentrismo le impide el razonamiento - 
lógico; no puede agrupar los objetos sobre la base de sus carae
teristicas comunes. En este momento aun no puede realizar men- 
talmente la operación de retroceso. 

El juego simbólico o de fantasía caracteriza el periódo de
la inteligencia preoperacional.' Al principio de este periodo, 
el pensamiento toma 1.a forma de acciones sustitutivas que toda- 
vía pertenecen a las últimas fases del desarrollo sensorio -mo- 
tor. Acciones apropiadas a un objeto se realizan en relación
con un sustituto. Según Piaget, las imágenes resultan de las
adaptaciones corporales a un objeto en su ausencia. Al prin- 
cipio, las acciones interiorizadas substituyen al objeto como
símbolos concretos, mas tarde actuarán como signos, señalando

o significando el objeto. El lenguaje consiste en un conjunto
de señalizadores confeccionados socialmente. El juego simbóli

co y de artificio tiene la misma función en el desarrollo del
pensamiento pre -operacional, que la que tuvo el juego práctico
en el periódo sensoriomotor. Es esencialmente asimilación, y
por consiguiente repite y organiza el pensamiento en función de
las imágenes y símbolos ya conocidos. 

El juego simbólico funciona también para asimilar y consoli, 
dar las experiencias emocionales del niño. Cualquier cosa impor

tante que le vaya ocurriendo en la realidad queda tergiversado en
el juego, pues el niño no hace ningún esfuerzo por adaptarse a
la realidad. 
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Durante el periódo pre -operacional, el juego de artificio

se va haciendo progresivamente más elaborado y organizado. Con

la creciente experiencia del medio ambiente físico y social, se

pasa a una más precisa representación de la realidad. Este de- 

sarrollo implica el ejercicio sensorio -motor e intelectual de
tal manera, que el juego va haciéndose constructivo y adaptado
a la realidad. Al mismo tiempo el niño se va adaptando social- 
mente y por lo tanto no necesita acudir a substitutos simbólicos
y por lo tanto no distorsionará la realidad. 

El tercer gran periódo, del cual nos ocuparemos brevemente, 
abarca desde los 7 años hasta los once o doce. En esta fase el

niño es capáz de invertir operaciones mentalmente en casos con- 
cretos. A lo largo del desarrollo la atención se descentra Se
hacen posibles las operaciones mentalmente reversibles, coordi- 

nándose poco a poco hasta llegar a verse como un aspecto del - 
conjunto global. No será, sino hasta la adolescencia que el ni
ño lograra hacer operaciones totalmente abstractas, formadas a
partir de cosas concretas, pudiendo manejarse ya la argumenta- 
ción Lógico -Formal. 

La teoría de Piaget atribuye al juego una clara función - 
biológica como repeticioñ y esperiencia activa, que va a recopi

lar rtientalmente nuevas situaciones y experiencias. El autor
postula principalmente que, el desarrollo intelectual tiene lu

gar en una secuencia susceptible de ser retardada o acelerada
pero no modificada por la experiencia, que dicha secuencia no
es continua sino que esta formada por grados, y que la secuen- 
cia puede explicarse en función de la clase de operaciones ló- 
gicas implicadas. Cabe hacer notar que Piaget distingue entre
el juego como repetícion de una acción conocida y la repetición
de una actividad con el fin de conocerla, y que en su forma de
Pura" asimilación, la&ptividad Lúdica acaba al final del perio

do preoperacional con la disminución del egocentrismo. 

Todos éstos enfoques teóricos han dado pié a diversos y nu
merosos estudios e investigaciones dentro del campo de la psico
logia del desarrollo actualmente, 10 que nos está demostrando - 

que el juego sigue siendo un tema que provoca la curiosidad y el
interés entre los estudiosos del Niño. 

A continuación mencionaremos algunos de los trabajos más - 
recientes que se refieren en particular, al tema tratado en ésta
tesis. 
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En el año de 1974 fueron publicados por el Nevada Mental
Health Institute de Reno los trabajos de Roberth Quilitch y
Fodd Risley, sobre el efecto del material del juego en el jue
go social, llegando a la conclusión de que la conducta social
de los niños puede ser quizás, signíficativamente influida - 

por la naturaleza de los objetos de juego utilizados y que la
selección de los materiales de juego puede ser una considera- 
ción importante para enseñar conductas sociales a los niños. 

Margaret Iwanaga en la Universidad de Chicago, exploró

las estructuras de juego interpersonal mediante una observa- 
ción naturista en niños prescolares de una comunidad china, 
encontrando diferencias significativas en las niños dependien
do fundamentalmente de las variables de edad cronológica y - 
sexo. 

En el mismo año en Munich.IAlemania Occidental, Flitner - 

presentó una colección de lecturas en relación al juego y al
desarrollo del niño incluyendo áreas de juego, interpretación
psicoanalítica, desarrollo de roles sociales, punto de vista
cognoscitivo, curiosidad en el aprendizaje y creatividad. 

Bruno Bettelheim enfocó sus estudios sobre juego en rela- 
ción a la educación, partiendo de la premisa de que el juego
tiene una capital importancia en la educación y en la social¡ 
zación del niño. Habiendo conducido sus investigaciones de- 
mostró que las actividades del juego no tienen reglas externas
y que a través del entusiasmo hacia el juego, el niño puede - 

aprender más significado hacía su educación y hacia la vida. 

En Francia Lineard y Sarvais presentaron un estudio histó
rico en donde exploraron las actividades de la niñez y las di- 
ferencias en la socialización, mostrando que al principio el - 

niño tiene una actividad social indiferenciada que finalmente
se convierte en una función educativa e intelectual. 

Akiko Naito en el Japón estudió los efectos de la mímica, 
el juego y la incitación. Sus estudios lo llevarón a la con- 

clusi6n que a través de la imitación y el entrenamiento mé- 
dico son efectivos en el aprendizaje de conductas sociales, - 
tomando sin embargo el entrenamiento más tiempo. 

En el transcurso del año de 1975 Saltz y Johnson investiga
ron los efectos del juego fantasioso en relación al incremento
del desarrollo cognoscitivo y social en niños preescolares me- 
diante un estudio longitudinal, encontrando que tal actividad

desarrolla en forma importante la espontaneidad y la participa
ción en juegos de tipo sociodramático, facilitando el desarro- 

llo de percepciones interpersonales y elevando el puntaje de
C. I. en test pricométricos. 
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Draper en Oklahoma exploró el rol de las acciones de juego
y de los objetos de juego en el desarrollo del niño, especifica

mente en el periódo sensomotor, enfocando su trabajo bajo la - 
teoria de Jean Piaget. 

En la U. R. S. S. Royac investigó a lo largo de tres años en
un estudio longitudinal, los conflictos entre niños en activi- 
dades de juego. 

Eckermar, y Whatley examinaron el crecimiento del juego so- 
cial con pares de niños durante el segundo año de vida. 

En Ohio, Wolfgang hizo una exploración de las relaciones
de el área de lectura y aspectos del desarrollo mental en el jue
go de los niños, encontrando un nivel dramático en los buenos lec
tores y un nivel fantaseoso en las , nasas lectores. 

En el capitulo que a continuación sigue, intentaremos, toman
do en cuenta todo lo revisado hasta aqui; demostrar cual es la
importancia de las actividades lúdicas en la socialización de - 
niños en edad preescolar. 
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GAP. VI.- LA FUNCION SOCIAL DEL JUEGO. 

En ba, e a las teoría e:{ puta: t, i_, 
en el cI] Ditulo anterior y

tomando en consideración trabajos, publicaciones e investiga- 
cíones recientes, podemos afícroar que el juego se ve involucra
do en tres grandes dimunsi.ones inherentes a la personalidad del
individuo que son: La esfera afectiva, La esfera cognocitiva ydel aprendizaje y La esfera de la socialización, las cuales van
sufriendo modificaciones a 10 largo del desarrollo. 

Según el Dr. Erick Berne ( 1966) la estimulación sensorial
es imprescindible para el adecuado desarrollo del niño, no só- 

lo desde un punto de vista biológico sino también psicológico
y socialmente. Como ya hemos visto en los capitulos anteriores, 
el niño posee un sistema nervioso que lo hace potencialmente ca
paz en cuanto a emitir conductas, pero éstas, sólo se manifesta

rán gracias a la estimulación que provenga del medio y a la ma- 
duración de dicho sistema. El juego es una activi.dad por medio
de la cual, 

el niño es estimulado y se estimula a si mismo cuan
do lo ha aprendido, dando lugar a que el niño vaya evolucionan- 
do y vaya adquiriendo mayor número de conductas en su transcur- 
so hacia la madurez, llegando al final de ésta suficientemente
equipado. 

Berne considera que los juegos infantiles tiene una importan
te repercución en la vida adulta del individuo fundamentalmente - 
en lo referente a las relaciones sociales. Para éste autor el - 
juego de hecho nunca desaparece como tal, sino que simplemente - 
toma otras formas, de ahí la capital importaeibn que tal activi
dad tiene, en los primeros años de . vida del individuo. 

El inicio de la actividad Lúdica en el niño, es provocada
por el adulto que lo cuida; cuando le habla, le canta, le hace. 
cosquillas, le mueve las manos y los pies y cuando de un modo
general sus acciones tienden a susdtar una respuesta afectiva
en el bebé. A su vez, el niño va aprendiendo a suscitar, jugan
do, las emociones del adulto, sonrieñdole llamando su atencíon, 
iniciando un juego particular, exhibiendo susiabilidades, bromeando
etc., el juego afectivo se basa en la universal satisfacción que
produce el mero hecho de estar en comunión con otras personas, de

estimular y lograr respuesta y de ser estimulado y manifestar una
actitud. 
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Durante los tres primeros años de vida, los otros niños
no juegan un rol importante en la vida del infante, existien

do poca reciprocidad en el juego. Es a partir de los tres - 
años, cuando los compañeros de juego vienen a ser cada vez más
importantes en las experiencias del niño. Sin embargo, existen

amplias diferencias de los patrones de interaccion que emplean
los niños; en un principio el bebé comienza muy tempranamente a
gozar de un juego de placer meramente sensorial, eá cual se ori

gina en el exterior en las estructuras luminosas, de color, de
movimiento, de sonidos, de ritmos, de gustos, de olores, textu- 

ras y consistencias que atraen su atención. Más tarde cuando

explora las cualidades de los objetos y de su propio cuerpo, 
puede gobernar sus esperiencias sensociales. Podemos conside- 

rar como pertenecientes a esta categoría de juego sensorial: 
el saltar, el mecerse, los garabateos, los canturreos, el es- 
cuchar música, el mirar la ropa dando vueltas dentro de la la- 
vadora, el ver la televisión, la costumbre de sentarse en la
falda de un adulto, etc., todo lo cual como dice Harlow, origi
nara en el niño una conducta de apego o de fusión afectiva con
el adulto. ( Susanna Millar 1972) 

Una vez que el bebé ha comenzado a aferrar, a manipular
cosas, aparece una persistente ejercitación de estas habilida
des recien adquiridas. Es obvio que hay a menudo un elemento
de placer sensorial a estos juegos, pero en muchos casos la - 
única finalidad dP una actividad, parece ser práctica de u¡ O,". 
nueva aptitud. No necesariamente el niño tendrá la idea de - 
que el dominio de una habilidad le resultara útil, ni de que
lo mueva la intención de lograr competencia, lo cual puede su
ceder; sino quizás la razón más m_mportante sea., el impulso: -de
ser capaz de hacer algo. que comparte con otras personas. 

En el juego con muñecos se observa una actividad que se - 
conoce como Juego dramático; la imitación de escenas y acon- 
tecimientos de la vida cotidiana, durante la cual el niño ensa
ya papeles e identidades extraidos de los modelos que conoce. 
El primer juego dramático suele ser episódico y limitarse a te
mas sencillos de la vida doméstica, como hacer llamadas tele- 
fonicas, atender la puerta, afeitarse o arreglar el auto. En

los años siguientes el niño elaborará esos temas sencillos con
virtíéndolos en dramas más complejos y extensos. Sus dramati- 

zaciones dicen mucho acerca de las cosas que más le interezan
y el significado afectivo que tienen. 

Poco después de la etapa deambulatoria, el niño aprende

juegos formales que al principio son de un caracter ritual y
autosuficiente, convirtiéndose poco despúes en competitivos, 
como pueden ser los juegos de salón y el futbol. 



Ya habíamos expresado anteriormente la postura de Piaget
con respecto al juego, al cual concibe como un medio de apren- 
dizaje, y por ende de conocimiento de objetos y eventos nuevos
y. complejos, como un instrumento que el niño posee para darse - 
cuenta del mundo que le circunda, dotándole de las armas sufi- 
cientes para poder manipular y adaptarse a ese mundo.. 

En la concepción de Piaget, también encontramos una clasifi y
cación de juego sensorial, al cual denomina como juego de ejerci
cio, el cual se limita a originar, una conducta ordinaria que ya

está adaptada a un fin utilitario, pero extrayéndola de su contex
to y repitiéndola por el solo placer de ejercer su poder. Existen s

también una segunda clase de juegos de simple ejercicio) la cual
es denominada de las combinaciones sin objeto. Estas áctividadesb% 
a diferencia de las anteriores no se limitan a hacer actividades
ya adquiridas, sino que construye nuevas combinaciones que no tie
nen un fin previo.) 

La principal función de este tipo de juegos en el desarrollo
de la adaptación, consiste en que constituyen una asimilación fun

cional que permite al niño consolidar sus capacidades sensomotri- 
ces e intelectuales. Las combinaciones sensotrices en el juego, 
sientan'$ ródomos para que el juego de ejercicio se transforme
posteriormente en juego simbólico, y en juego de reglas. 

Cuando el niño tiene la capacidad de construir esquemas sim
bólicos en el pensamiento, hacen su aparición los juegos simbóli
cos que van a constituir el segundo tipo de juegos. Recordando
lo que hablamos dicho con aterioridad, los esquemas simbólicos se
dan en el momento en que los ejercicios Lúdicos se separan de la
acción habitual, para aplicarse a otros objetos, por lo que el
símbolo va a implicar la representación de un objeto ausente, - 
constituyendo un factor importantísimo en la evolución posterior
del juego, ya que los esquemas de este ripo aseguran la primacía
de la representacióq sobre la acción pura. Es, en este momento, 

cuando surge uno de los principales instrumentos de adaptación. so

cial. que es el lenguaje. 

Hacia el final de la etapa preescolar, se va a establecer el apo
geo del juego, ya que en éste momento es cuando se demuestra la - 
función esencial que llena dicha actividad en la vida del niño. 
El niño se ve obligado constantemente a adaptarse al mundo social
de los mayorees, el cual tiene sus reglas muy particulares y tam
bien tendrá que adaptarse al mundo físico que le rodea, por lo - 

que no llega a satisfacer sus necesidades afectivas e intelectua
les con estas adaptaciones, en consecuencia ante esta situación, 

al niño le es indispensable encontrar un equilibrio afectivo e
intelectual que le permita tener un sector de actividad en donde
no tenga imposiciones. 
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Cuando empieza a caminar juega solo en una habitación, deja la
puerta abierta, y sale a menudo para ver donde esta el adulto, 
a cuyas rodillas suele abrazarse antes de retornar a su juego - 
solitario. 

En un principio los bebés no juegan con sus contemporáneos, siNtiendo curiosidad por otros bebés, y los examinan cuidadosamente, 
sometíendolos a todos los manipuleos de que son capaces, mientras
la otra parte hace los mismo, pero no manifiestan un reconocimien
to de su similitud. Los deambuladores dan vueltas uno en torno de
otro, extendiendo a menudo una mano investigadora, pero no enta- 

blan un verdadero contacto social. Hacia el final de los años, - 
los niños suelen demostrar repentinamente un gran afecto hacia - 
otros niños, como si finalmente se percataran de la existencia de
un vinculo. En este momento, el niño realiza la transición desde
el juego solitario al llamado juego paralelos en el que dos o más
niños juegan al lado del otro, disfrutando obviamente de la mutua
compañia, pero sin intercambios reales, con excepcion de alguna - 

pelea a propósito de un objeto o juguete codiciado por amibos. 

El paso siguiente después del juego paraleto, en el cual la
actividad de un niño no tiene relación con la de otro, es el jue
go asociativo, en el que todos los niños hacen una misma cosa,'- 
por eiemplo jugar con arena, dejarse caer por el tobogan, etc'., 

haciendoio separadamente, todavía sin intercambio alguno. 

En el periodo preescolar, generalmente hacia los tres años, 
los niños pasan el juego cooperativo, en el que discuten y dis- 
tribuyen papaeles necesarios para una empresa común, como cuando

dos niños usan alternativamente un columpio y se impulsan mutua- 
mente, o cuando en un grupo, un niño hace de mamá, otro de nene, 
etc. Al principio de la edad preescolar le resulta dificil a los
niños hablar entre si y prefieren tener un intermediario adulto. 
Cuando los niños comienzan realmente a conversar, es en la forma. 
de los que Piaget llama " Monologo Dual" o Colectivg;': Los niños
hablan por turno, y cada uno aparenta eecuchar lo que el otro - 
dice, pero cada uno de ellos habla de un tema distinto, con es- 

casa o ninguna relación con lo que esta diciendo el otro. 

La clasificacion ideada por Parten en 1932, ilustra muy con
venientemente el desarrollo social del niño a través del juego, 
este autor, estudió los grupos de juegos de los niños y su natu- raleza; haciendo registros de tales actividades a intervalos espe. 
dificos y llegando en base a esto, a establecer las siguientes. 
categorias: 
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Los juegos de imaginación forman parte de los juegos simbólicos, y consisten en que imitan en cierta forma, lo que en el
adulto aparece como pensamiento interior. El niño inventa com- 
pañeros imaginarios, los cuales van a heredar la acción morali- 
zadora de los padres, tratando de incorporar de esta manera; la
realidad en una forma más agradable. 

Las Combinaciones Compensadoras", constituyen otro de los
juegos simbólicos y consisten, en aislar una situación del con- 
texto desagradable, es decir, la realidad con todas sus restric
ciones, 

para progresivamente ir asimilando dicha realidad median
te la incorporación a otras conductas. Otra forma de juego sim- 
bólico, es la implicación de una anticipación de las consecuen= 
cías del acto realizado enforma lúdica, ya que se va a presentar
como un atributo de un compañero imaginario. Los juegos simbóli
cos que tienen su apogeo entre los 2 y 3 años de edad comienzan
a desaparecer a los 7 años, ya que poco a poco el niño va repre
sentando más fielmente la realidad. 

Comienza entre los 4 y 7 años Un nuevo tipo de juego, en el

cual existe ya una diferenciasión y adecuación de los roles, - 
al cual Piaget ha denominado como simbolismo colectivo En

este momento aparece un marcado progreso en la dirección del or- 
den y la coherencia, así como en la socialización. 

Hacia la edad de los 7 y 12 años, desaparece, según éste - 
autor, el simbolismo en el juego, para dar lugar a la implanta
ción de los juegos de reglas. — 

Fundamentalmente los } legos simbolicos provocan el desarrollo
de otro tipo de actividades lúdicas, como son los juegos de cons- 
trucción y los juegos creativos, los cuales van a construirse po- 
co a poco, 

en verdaderas adaptaciones a soluciones de problemas y
reacciones inteligentes. En conclusión podemos afirmar que el de
sarrollo cognocitivo va a propiciar el surgimiento y la implanta- 
ción de diferentes tipos de juego de acuerdo a la evolución del in
divíduo; y que los juegos, por otra parte, facilitarán el progreso
del desarrollo intelectual. 

Por ultimo señalaremos el aspecto quizá más importante del - 
juego, el cual, en nuestro concepto, es la dimensión social. 

Los primeros juegos del bebé, son en su mayoría una interac
cion con personas adultas, y la participación de éstas ennel jue
go, 

seguirá siendo importante varios años. A medida que el niño
se va desarrollando, la acción social se convierte en mas variada
Y compleja. De manera creciente el niño se hace capáz de jugar - 
solo, o de jugar por su cuenta cuando alguien esta cerca de el. 
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1) Desocupado

2) Solitario

3) Expectador

4) Juego paraleto

5) Actividades asociadas y
6) Cooperativo. 

En la primera de sus categorías no existe propiamente dicho ninguna
actividad lúdica, concretandose el niño simplemente a recibir esti- 

mulación del medio externo. En la segunda categoría, o sea el juego
denominado solitario, consiste en jugar con los objetos, en explorar

los al igual que a su propio cuerpo. En la tercera categoría, la de
expectador, el niño se va a limitar a observar como juegan los demás
niños, pero sin participar en absoluto con ellos. 

La cuarta categoría que menciona Parten, es la de juego paralelo, en

la cual, la actividad que va a realizar, va a ser similar a la de - 

otros niños paero sin que exista relación entre sus juegos. La ac- 

tividad asociada viene a constituir la quinta categoría de juego, en

donde el niño va a estar aparentemente involucrado en otra actividad
Ludica, que implica también a otros, pero que en realidad se intere- 
sa solamente por su porpia tarea. 

Finalmente va a aparecer el juego cooperativo, el cual es considera- 

do por Piaget como el juego social por excelencia, Aqui la activi- 

dad del niño tiene como objetivo una meta común para todos los que
participan dentro de la actividad, en el, el niño jugará diferentes

papeles que se complementaran unos con otros per todos los miembros. 
Cabe hacer notar que el concepto de juego social, es aplicado fun- 

damentalmente a aquella actividad en la cual los juguetes y las ac- 
tividades son compartidas, y que van a estar sujetas a reglas que - 

son aceptadas por el grupo de niños. Es por eso, que la actividad
de juego del niño pequeño no tiene en si mismo un caracter social, 
pero este tipo de actividades que van apareciendo y evolucionando
de acuerdo con el desarrollo, forman escalones o peldaños fundamen
tales que determinaran el resultado de la socializacion. As¡ po- 

demos observar como los niños entre 6 y 8 meses nD' se prestan aten
cion entre si, a los 9 meses el compañero ira adquiriendo mayor im
portancia, entre el año y medio y los 2 años ya existe una influen
cia reciproca entre las actividades desplegadas, entre los 3 y 4
años de edad ya juegan a una misma cosa y finalmente hacia el final
de la edad preescolar, su juego es de cooperacion mutua. ( Munsinger) 
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Un aspecto muy importante para el conocimiento del carácter
del juego en la vida infantil es la comprension del papel de la
realidad y de la fantasía. G an parte de los juegos que hemos - 
mencionado pueden considerarse como un producto de la fantasía - 
infantil. Pero esto es correcto solo parcialmente, ya que supon- 

dra que la realidad y la fantasía son dos campos separados, cosa

que no es así para el niño preescolar, para quien, realidad y fan
tasia suelen ser intercambiables. 

En algunos aspectos el niño preescolar mantiene un contacto
muy satisfactorio con nuestro mundo " Objetivo": Reconoce a las - 
personas, los lugares y los limites, emplea adecuadamente los ins

trumentos y los juguetes de que dispone, observa ciertas reglas - 

de seguridad, etc. Pero en torno y dentro de los objetos existen
para el, toda clase de posibilidades mágicas. 

Los niños preescolares piensan que las personas que ven en la
pantalla del televisor, estan literalmente dentro del aparato, aun

que alrededor de los 4 a los 5 años se les ocurre preguntarse como
han hecho para llegar allí. De modo similar, en algun momento el

niño preescolar pensará el examinar la radio para buscar la orques
ta que esta tocando. 

El niño preescolar suele estar firmemente convencido de que - 
puede influir sobre los acontecimientos mediante el ejercicio de
su voluntad. Esa creencia puede originar en algunos casos senti- 
mientos de culpa, si el niño le desea algo malo a una persona en
un momento de enojo, y luego esta sufre algun percance. Poco a

poco entre los dos y los cinco años, el niño ira requiriendo apo
yos cada mas realistas para sus juegos falseados. 

Durante la edad preescolar, especialmente a los cuatro y cin
co años van apareciendo muy a menudo los compañeros imaginarios, 
los cuales frecuentemente son experimentados con toda la vivacidad
y solidez de los verdaderos objetos materiales sucediendo comun- 
mente, que las familias de los niños tengan que tomar medidas ex- 
travagantes para adaptarse al visitante invisible, teniendo cuida

do de no golpearlo, poniendo un cubierto para el en la mesa, etc

Los compañeros imaginarios no necesariamente obedecen a un motivo
evidente, ni personifican un problema especial. Se limitan a en- 
trar en escena, hacen lo que hacen y se van; a veces se desvanecen

y otras veces tienen un final melodramático en un accidente de - 
automoviles o a manos de los piratas. 
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Hasta aqui hemos enumerado las diversas etapas de juego por las
que atraviesa el niño preescolar, hemos intentado resaltar la impor- 
tancia de las actividades ludicas en el desarrollo de procesos afec- 
tivos, cognocitivos y muy especialmente sociales; importancia que es
definitiva, ya que en los primeros 6 o 7 años de su vida, el niño

aprende, conoce, madura y se adapta al mundo que le rodea, gracias

no sólo a la maduración de un sistema nervioso, al paulatino desa- 

rrollo de sus capacidades intelectuales o al continuo crecímáénto
físico, sino también gracias a una actividad que le permite ejercí
tar sus potencialidades, conocer al mundo y ubicarse dentro de la
realidad estableciendo lazos afectivos y relaciones sociales, acti

vidad universal que se denomina; JUEGO. 
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